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Uel ''/'1'1'' .. LI7 el cortejO ue jeSüs, las I7lqereS tie/767 ü¡i SitiO apa/te. 
l1adm o hermanaJ de discípulos, rírgenes tímidas o 

pecadoras arrepentidaJ, le rodean siempre. 
Atentas, fíeles, apasionadas, 

esparcen sobre sus pasos como un reguero de amor, 
su eterno perfume de tristeza y esperanza. 

Á ellas no hay que demostrarles que es ell1esías. 
Con verlo basta. " 

"Cristo es el restaurador y el libertador de la mujer, 
digan lo que quieran Jan Pablo y los padres de la Iglesia, 
que, al rebajar a la mujer al papel de sierva del hombre, 

han falseado el pensamiento del maestro. 
Cristo la eleva 

devolviéndole su misión de amor y adivinación. 
La l1ujer iniciada representa 
el Alma en la Humanidad." 

SCHURE, Eduardo (1995). Los Grandes IniCiados MéXICO Edltonal Tomo 11 

Eduardo Schure 'l' 



t'¡::n nD"D ,írmD I lO ~n ./),,' :nl", .. """,,,} .... F"' .... rgU",,, ... ¡JIU""." ,",u2 III,,.,¡;-.. a ... 

¿E.l} qué te ole/ldo, c!!:!l!do sólo últento 
poner bellezas el? mi e,'ltelldillliellto 

v 1011 mí t;JnttJnAímíDntn "n ,,,,,, 1."11"..,,,,,' I IlV "" ",,,,,IIUIlIlIr;;/HV 101/ HU I.ICII¡;~a.;; 

Yo no estimo tesoros ni riquezas,' 
f así, siempre me causa más contento 

poner riquezas en mi pensamiento 
que no mi pensamiento en las riquezas, 

r no estimo hermosura que, vencióa, 
es óespojo civil óe las eóaóes, 

ni riqueza me agraóa fementióa, 
tenienóo por mejor, en mis verdades, 

consumir vanióaóes óe la rióa 

que consumir la vióa en vanióaóes..." 

'? cox, Patrlc:a (1979) El secreto de Sor Juana MéxIco EdiCiones La Prensa 

, 

Sor Juana Inés de la (rul '1' 
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RESUMEN 

La presente revisión teórica tuvo como obJetivo principal efectuar un análisis descriptivo acerca de 

las implicaciones de la mora! en la regulaCión del comportamiento en un grupo de novicias 

pertenecientes a la religión católica. La Teoría Personológlca de Fernando González Rey y 

Albertlna MltJáns sustenta la presente investigación Dicha teoría plantea la necesidad de conceblr 

al hombre cte manera hollst¡ca, ':J para eUo elabora una concepcIón integral del ser humano como 

subjetividad, !a personalidad constituye e! factor esenda! que permite acceder a esta subjetividad 

individual. El desarrollo ele !a personalidad trsl1scurre dentro de un contexto de re!acio!1es socla!es 

que eXIge de! irdivíduo una postc!ón activa y creativa ante la vida y que en el campe de la meral se 

expresa en la necesaria individualización de su contenido para regular el comportamiento. En este 

sentido, las congregaciones religiosas representan el Ideal del comportamiento moral en tanto que, 

las mUjeres que deciden dedicar su vida a servir a la diVinidad, deben asumir una conducta que 

necesariamente es expresión de las reglas morales del catolicismo, así la moral puede ser asumida 

como un acto de autodeterminación, o bien el individuo queda determinado por lo que las reglas 

morales establecen. En la parte práctica de este trabajo, se aplicaron tres instrumentos propuestos 

por el enfoque personológico a 14 novicias pertenecientes a la religión católica, los Instrumentos 

aplicados fuerof1, frases incompletas, composición y diez deseos. Los resultados mostrare!": que e! 

aprendizaje de la moral resulta báSICO al momento de entender el fenómeno religioso, además de 

que es posible apreciar cómo la formación de los ideales morales se enlaza al desarrollo de las 

motivaciones profeSionales, relación que no se da con la misma Intensidad en ninguna otra 

profesión. Asimismo fue posible apreciar el grado de compromiso que guardan las novicias con su 

'locaCión, ubicándose generalmente en los dos IlIveles de regulación señalados por González y 

Mltjáns. La vida religiosa, se concibe entonces como una opción más que se inscribe en el interés 

de aquellas mujeres que desean aportar a la sociedad la posibilidad de un servicio humanitario, en 

consonancia con una creencia religiosa que se vuelve teoría y práctica al mismo tiempo 
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A partir de que la Psicolog[a se convirtiera en ciencia, su objetivo principal ha sido entender el 
comportamiento humano, sin embargo, no existe otra ciencia en la que se tengan más 
divergencias en sus postulados que la Psicología. A lo largo de su historia: se han venido 
desarrollando diversas teorías que han pretendido entender el comportamiento de los hombres 
estudiando para ello un segmento de la realidad humana, el cual se convierte en el eje constitutivo 
de dicha teoría. 

Así se han desarrollado entre otras, la escuela osicoanalítica. la escuela conductista v la escuela 
humanista, cada una de ellas con sus particularidades han pretendido ser la respuestá deñnitiva a 
la explicación del actuar del hombre. 

Pero, cómo entender a la persona si la fraccionamos, si afinnamos que ante todo es un ser que 
piensa o bien un ser que siente, o si la consideramos alejada de sLl contexto real de interacción y 
hacemos recaer todo el peso de su comportamiento en !as fuerzas del ambiente, o bien en fuerzas 
inremas que no pueden ser controtadas, o quizá atribuyendo al hombre una fuerza mteñor 
inherente que le impulsa a realizarse, es decir> cómo podríamos entender al hombre sin otorgarle a 
éste una participación verdaderamente activa en su desarrollo. Porque en la realidad somos 
personas que sentimos y pensamos, que no actuamos de manera aislada, y en consecuencia 
constantemente interactuamos unos con otros, actuando acorde a nuestras necesidades. 

El desarrollo es un proceso individual, en donde vamos creciendo de una manera diferenciada 
corno sujetos concretos de una expresión indivIDual; la nuestra. Este proceso a su vez se va 
desarrollando en dos sistemas de manera s;n;uttá;¡ea, en ün sistema de actividad y en üli Si'stema 
de relación. El hombre es por tanto, un ser acÜ'lo que se implica en su desarrollo personal, no un 
ente aislado que es controlado por el ambiente, o por procesos inconscientes que desconoce, o 
que se desarrolla de manera autónoma sin tomar en cuenta aquello que le rodea. 

El Enfoque Personológico se ha venido desarrollando en los últimos años, bajo la ideología 
comunista, en la cual ha sido posible entender al hombre englobándolo como un ser real, total, que 
tiene una personalidad que le es propia, que él mismo construye y que expresa él: través de su 
comportamiento. Fernando González Rey y Albertina Mitjáns dos connotados psicólogos cubanos 
han desarrollado dicho enfoque en un esfuerzo por comprender al hombre a partir de su 
subjetividad. 

Desde esta perspectiva, integran la personalidad todas aquellas formaciones, procesos, 
propiedades, contenidos que caracterizan con cierta estabilidad la proyección integral del sujeto en 
distintas áreas de su vida, todo lo cual se expresa a través de la activa reflexión del sujeto en un 
nivel consciente--volrtivo. 

A este respecto, Fernando González Rey y Albertina Miíjáns reconocen en la persona diferentes 
niveles de regulación que lo sitúan en un nivel consciente-voliüvo o bien, en un nivel de nonnas, 
estereotipos y valores. Estos dos niveles de regulación quedan expresados en las diferentes 
actividades y relaciones en las que se implica el individuo y permiten comprender la forma en que 
actúa frente a diversas situaciones y cuales son los elementos de que se vale para implicarse en 
su íealídad. 

Dentro de esta teoría adquieren particular importancia los niveles de motivación, entendiendo 
ésta motivación no como un energetizadorde la conducta sino como las construcciones personales 
que el sujeto realiza sobre sus necesidades, las cuales se estructuran en forma de conceptos, 
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reflexiones y valoraciones que conllevan una determinada carga emocional. Estos niveles de 
motivación se estructuran de forma diferente en las distintas actiVidades que el hombre realiza, 
todo Jo cual permite reconocer aquella.s áreas que están más motivadas;¡ ¡'as qüe por as; decirto 
son áreas potenciales de desarrollo que pueden acceder al nivel conciente-volitivo '\j ayudar ai 
desarrollo integral de la personalidad. 

Aqul la personalidad no representa un conjunto de rasgos ni propiedades, sino un sistema 
integral cuya esencia es la jerarqufa de motivos orientada y regulada por la participación 
consciente del sujeto en la dirección de sí. La personalidad es por tanto, una integración sistémica 
que representa la acción activa del individuo en el proceso de configuración individualizada de los 
contenidos y funciones de la psique. 

Dentro de la teoría personológica todas las áreas en lasque se desarrolla el hombre son de gran 
importancia, por lo que las lnvestigacíones se han encauzado hacia todo tipo de agrupaciones 
sociales, que aún cuando no están manifestando una problemática especial resultan rsls',-antes a! 
momento de construir información; y esta es quizá una de las aportaciones más interesantes de 
éste enfoque, es decir, no se orienta a investigar una problemática determinada su fín no es ese, 
cualquier persona o agrupación social es susceptible de ser analizada, y los resultados de estos 
estudios no sólo seNiron para el desarrollo de ésta teona, sino también para conocer más acerca 
de algunas agrupaciones, como es el caso aquí de las congregaciones religiosas. 

En este sentido, la religión es quizá la más compleja forma de comportamiento humano, por ello 
la vida religiosa no ha escapado al interés de la psicología. Creer en una divinidad y basar la 
existencia en ella plantea muchas dificultades tanto en el ámbito individual como social, entender la 
vocación religiosa como forma de Wia entraña una serie de discusiones que van desde la critica él] 

este modo de vida como alienante, hasta la explicación de la más pura motivación espiritual. 

En realidad es poco ID que se ha lf!'!eS!!gado sobre este po .. mto, 'j !os marees teórlccs qua han 
abordado este tema tienden a Kse hacia los extremos que o bien la atacan en todos sus aspectos o 
la defienden de cualquier otra postura. En este trabajo, no es mi intención hacer una crítica de la 
elección de la vocación religiosa, o bien señalar las bondades de la vida monacal; el interés 
primordial de esta tesis es conocer la forma en que las novICias asumen su Wia de religión y de 
esta manera, adentramos un poco más en la comprensión de la elecoon de la vida religiosa como 
estado de vida. 

El enfoque personológico ofrece la posibilidad de conocer mejor las motivaciones personales, y 
al mismo ttempo bn.'1da la posibilidad de detectar aquellas áreas que son susceptibles de 
desarrollarse para Un mejor desempeño vocacional. De esta manera la comprensión se logra no 
sólo en el ámbito teórico y metodológico sino también en un nivel formativO pues es importante 
apOrtar elementos que permitan el avance y desarrollo no sólo de las novicias, sino también de 
aquellas instituciones encargadas de la preparación religiosa, para de esta manera imptementar 
una educación encaminada al desarrollo profesk>nal y personal. 

Por otro lado, es importante recordar que la religión es un tema demasiado controvertido, que 
preCIsa ser tratado con tacto, ya que cada persona tiene su punto de vista y todos son respetables. 
En el caso de la psicología y oon temor a estar exagerando me atrevería él decir Que esta ciencia 
más que otras, es la principal oponente de la religión, por la sencilla razón de que ambas están 
interesadas en el comportamiento humano y en diversas ocasiones orientan al hombre de manera 
diferente, la pScologla ve a los hombres como if¡dN1duos que iienen sus propios pensam\entos y 
costumbres de acuerdo con el contexto sociocultural en que se han desarrollado y no se aplican 
fas mismas opiniones para uno y otro, sin embargo para la religIÓn todos somos iguales y deben 
regir en nuestro proceder !as mismas teyes que manda Dios. 
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y aunque este no es el punto de discusión, si quisiera aclarar algunas enunciaciones respecto a 
la religión, pues al leer las ideas expuestas en los capitulos JII y IV fácilmente se caeria en el error 
de c!iticar !a existencia de la \rida religiosa 'i de la ief~ión misma. 

Primero, si bien se crítica la moral religiosa, cuyos preceptos regulan o bien limitan nuestro 
comportamiento, no hay que olvidar que es finalmente el hombre, sacerdote o no, el que hace la 
interpretación de tales preceptos. Al transcurrir de los años estos preceptos han ido cambiando, un 
ejemplo muy especifico es la Inquisición, en nombre de ésta, de la religión y de Dios se cometieron 
los crímenes y las injusticias más atroces, hoy en dfa las cosas son muy diferentes ¿y es que 
acaso bajo Dios del cieto 'j dijo que ahora las regias harnan cambía<io? Por supuesto que no, es él 
hombre el que interpreta las reglas a su muy particular modo de ver y convenir. Por lo tanto, no 
podemos criticar tan a la ligera a la religIDij pues tendríamos que empezar por criticar si hombre 
mismo. 

Al rrHsmO tiempo se critica a !a religión de machista y pueden teneí razón pero, qüién ha 
interpretado las escrituras; los hombres y quién representa a Dios en la tierra; los hombres. ¿y es 
que acaso no existía el machismo antes de la religión? Claro, sólo que la mala mterPfetación de- la 
religión les ha dado un elemento más de control sobre las mujeres. 

Sin embargo, es preciso aclarar que nadie obligó a las mujeres a adoptar este modo de vida, así 
como nadie obligó a los hombres, por libre voluntad decidieron seguir a Dios en un camino que no 
era el acostumbrado; la vida monástica. 

y precisamente dentro de las pñncipales criticas que se hacen a esta forma de vida se 
encuentran Jos votos de religión, que si bien es cierto nos pueden parecen absurdos, incluso 
crueles, también es cierto que ésta no es una profesión común, la vocación religiosa entraña un 
compromiso personal y de servicio para con tos demás y con Dios, por lo cual requiere de una 
preparación muy espec!e! que eyt!de a cor:figurerdel1tro de la p3ffiVna esta '.¡ocación taii paiiicu:ar. 

Hablarsobre religión es ciertamente muy complejo, pero aquí lo más importante es que se debe 
considerar a la vida religiosa como una profesión más que se inscribe en el interés de las mujeres y 
aún más importante, es preciso entender que cualquiera que sea la profesión que se elija y que se 
desarrolle sin una verdadera motivación intrínseca corre el riesgo de formar desesperanza y apatía 
en quien la sustenta. 

Así que, si se quiere entender el fenómeno religioso éste debe ser estudiado en el individuo, 
porque finalmente es él quien lo mantiene mediante su creencia y su práctica. Por esta razón ya 
mi modo de ver no pueden tener tanta validez algunas de las criticas que se hacen a la religión, de 
ahí la importancia qUé tiene estudiar a los grupos religiosos con un marco teórico que destaque la 
jerarquía de la subjetiV,dad y la indMdualidad psicológica. 

Finalmente hay que entender esta vocación desde una perspectiva de realización personal, no se 
puede limitar su estudio al por qué creer o 00 creer en Dios, es una cuestión que puede no 
cooducímos a ninguna parte, pero si se entiende la vocación a nivel personal, entonces se habrá 
entendk:lo el significado que entraña para la persona Y esto es lo que a fin de cuentas interesa. 

En el presente trabajo el interés principal es realizar un análisis descriptivo acerca de las 
caracter¡sticas personológicas en un grupo de novicias, y analizar la forma en que se realiza el 
aprendizaje de la moral y la influencia que éste tiene para la formación vocacional de las novicias. 

5 



En el primer capitulo se revisaran las teorías de la personalidad más importantes basadas en las 
tres escuelas que más influencia han tenido en la psicología, esto COn el fin de comprender la 
manera en que ha sido considerado el hombre, con lo cual se podrá establecer un nivel de 
comparación respecto a la teoría de Fernando Gonzá\ez Rey, que permitirá ir estableciendo puntos 
de contacto y divergencia que aclararán aún más el enfoque persono lógico. 

En el segundo capitulo se hablará del enfoque personológico, su epistemología y sus principales 
postulados como son; las concepciones acerca de la subjetividad y la personalidad, la Imporc.ancia 
del sujeto y de los aspectos cognitivo y afectivo, y por último los instrumentos propuestos por este 
enfoque para el estudio de la personalidad. 

En e[ tercer capitulo se prese!"ltará un breve esbozo acerca de! surgimiento del Cristianismo y el 
desarrollo de la religión Católica, con el fin de conocer más sobre esta religión y el papel que ha 
desaiíOHado en la sociedad, pues desde su naCimiento, sus doctrinas han orientada la moral de 
sus creyentes, dando origen al monacato cristiano el cual se ha mantenido a lo largo de casi dos 
mílenios. 

Enseguida, se abordará el surgimiento de la vida rellgiosa, y su desarrollo y evolución en México, 
además se examinarán algunos autores que han estudiado acerca de los motivos que influyen en 
las mujeres para integrarse a la vida religiosa, lo cual servirá como punto de comparación con Jos 
resultados encontrados en esta investIgación. 

En el quinto capitulo, se analizará la ímportancia de la moral y su relación con el campo religioso. 
En este capitulo se retoman de nuevo las propuestas del enfoque personoJógico sobre [a moral y la 
forma en que ésta regula el comportamiento humano. 

Estas idea.s acerca de la moral servirán de base para analizar los resultados que se proyecten en 
los ;nstiúmentos que se aplicarán a ¡as nO\llcias, para iíegar 'iina\mente a una conclUSIón sobre la 
importancia que el estudio de la moral tiene en la motivación de las novicias y en su formación 
como religiosas. 
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CAPfrULO 1 

Tt:OIUAS DE LA PEllSONAUDAD 

Este primer capitulo tiene como obletivo principal, hacer un análisis comparatiVo entre diferentes 
teorlas de la personalidad con respecto a la propuesta del enfoque personológico de Fernando 
González Rey y Albertina Mrtjáns, destacando aquellos puntos de contradicción y de coincidencia 
entre ésta y otras teorías. 

A decir de, Jean Claude Filloux (1992) el principal interés de la psicología debe ser alcanzar el 
conocimiento del individuo, entendiendo que éste es el medio de investigación no su fin, si esto no 
sucediera así entonces no sería conocimiento psicológico. Así, la psicología se ha preocupado por 
explicar la conducta del hombre, por lo que han surgido distintas corrientes teóricas, las cuales han 
elaborado su propio esquema conceptual que explica el comportamiento basándose en un 
determinado elemento conslitutivo. 

Entre [as principales corrientes teóñcas se sitúan; las teorías psicodinámicas las cuales se 
centran en el funcionamiento interno de la personalidad especialmente en los conflictos y luchas 
internas, las teorías conductistas conceden gran importancia al ambiente externo ya los efectos 
del condicionamiento y el aprendizaje, ros enfoques humanistas destacan la experiencia subjetiva 
individual y el desarrollo personal. 

El psicoanálisis, el conductismo y el human[smo representan las tres escuelas más importantes y 
con más influencia dentro de la Psicología. A continuación se expondrán las principales ideas 
sobre la personalidad, que los representantes más signíficafIVos de cada una de estas teorías 
psicológicas ha elaborado. 

1.1 TEIIRIA PSICIlANAlITlCA 

Empezaremos por abordar la teoría psicoanalítica la cual representa uno de los pilares 
fundamentales en el estudio de la personalidad. Sigmund Freud (1856-1938) creador del 
psicoanálisis, fue el primero en plantear la importanCIa de los primeros años de vida para la 
conformación de la personalidad. Freud afirmaba que la personalidad se fonna antes de los 6 años 
a través de una serie de etapas psicosexuales, de las cuales identificó la etapa oral, anal, fálica y 
genitaL En cada etapa, una parte diferente del cuerpo se convierte en una zona erógena que sirve 
como principal fuente de placer, frustración y expresión personal. Es a través de estas etapas que 
se deteffi1ina la personalidad del niño para toda su vida adulta. (Coon, 1989). 

A continuación se explicarán brevemente cada una de estas etapas. 

Etapa oral: abarca el primer año de vida del niño, y la boca aparece como una zona erógena, el 
chupeteo es el origen de las primeras experiencias de placer. Una consecuenCIa importante de 
esta fase, es que su meta sexual es la incorporación del objeto, lo que más tarde se conocerá 
como identificación. 
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Etapa anal: abarca de 1 a 3 años de edad, en esta fase el placer del niño se relaciona con los 
procesos fisiológicos de eliminación. El niño debe encontrar un sustituto simbólico a los 
excrementos; arena, barro, agua, ledo. La indulgencia o la eX'.gencla en el establecimiento d.e los 
hábItos de aseo pueden hacer que estos tipos de respuestas se establezcan como rasgos de la 
personalidad. 

Etapa fálica: comprende entre los 3 y 5 años, en esta fase el placer es desplazado hacia los 
órganos genitales. Aparece el Complejo de Edipo, el cual resulta fundamental en el proceso de 
identificación sexual del niño así como en [a formación de valores morales. 

Etapa genital: durante la pubertad, se inicia la etapa genital, que se caracteriza por el desarrollo de 
la capacidad de mantener relaciones socio-sexuaies maduras y responsabies. (Craig, 1988). 

Todas estas experiencias del desarrollo psicosexual, se van confonnando en una estructura de la 
pafscnalidad que Freüd concibió como üii sistema dinámico de ene¡gias d~igidas por 3 jJíüceSüS 

psicológicos claramente distintos y conflictivos. Estos tres procesos son; él ello, él yo y el super~yo. 

El ello es una estructura inconsciente formada por los instintos y las necesidades biológicas 
heredadas presentes desde el nacimiento, las cuales son totalmente impulsivas. Freud concebía al 
ello, como una fuente de energía para toda la psique. El yo es la parte consciente de la 
personalidad y es la responsable de emprender acciones derivadas a obtener su satisfacción 
acorde con la realidad externa. El super-yo se encuentra básicamente en un nivel inconsciente ysu 
principal función es mediar las exigencias del ello y las acciones del yo para satisfacerlas de 
acuerdo con las reglas morales, Freud considera la conciencia moral, la autoobservación y la 
formación de ideales como fu·nciones del super-yo. La formadón del super-yo se enriquece por las 
aportaciones de las exigencias sociales yculturales, (educación, religión, moralidad). (Coon, 1989). 

Ur: pnr:cip:o ¡mportante de la teoría psicüanalf'tica estab:ece qüe e: comportamiento es la 
expresión de las fuerzas inconscientes de la personalidad. El yo-consciente, asume una posición 
intermedia entre el ello y el super-yo, al tener que satisfacer las exigencias opuestas de ambas 
estructuras. Por lo cual el comportamiento es dirigido por la parte inconsciente de la personalidad, 
qüedando así la parte consciente sujeta a los deseos de la primera. 

La principal crítica que se le hace a la teoría psicoanalftica es la exagerada importanCIa que 
Freud otorgaba a la sexualidad ya los instintos biológicos en el desarrollo y conformación de la 
personalidad, ignorando factores cognoscitivos de igual importancia. González, considera que; 
"Aunque Freud ofreció un marco dinámico más complejo del comportamiento humano, que 
posibilITó comprender lo psíquico en términos de conflictos y contradicciones entre sus distintos 
contenidos las categorías que constituyeron los pilares de esta dinámica tenían un carácter 
ahistórico y se definían por contenidos inherentes a todos los indivíduos~ (González y Mitjáns, 
1989, p.2). 

La concepción psicoanalítica no nos permite concebir al hombre como un sUjeto capaz de regular 
su propio comportamiento, es más bien un sujeto pasivo expuesto a fuerzas inconscientes que son 
en realidad las que lo gobieman. Ahora bien, veamos cómo concibe Fernando González Rey la 
personalidad y cuáles son los principales puntos de contradicción cnn la teoría psicoanalltica. 

Para González (1995) "'el mundo de la personalidad es esencialmente el mundo de la 
construcción de los sentidos de la realidad", que él concibe como subjetividad. La realidad aquí es 
entendida como una organización de sentclos, los cuales constituyen las concepciones 
personalizadas que elabora el hombre acerca de las actividades o relaciones que desarrolla, de tal 
forma que para cada hombre ta realidad se presenta de manera ¡ndividualizada. En la medda en 
Que el hombre se involucra en las relaciones sociales va configurando subjetivamente estos 
sentidos lo cual da como resultado la construcción de la personalidad y los diferentes niveles de 
regulaCIón en Que ésta se va a expresar. 
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Es cierto que para ambos autores las relaciones sociales ayudan a conformar la personalidad, 
sin embargo, mientras que para Freud, el comportamiento es orientado sin que el hombre pueda 
hacer algo paia cambrarlo, para Gonzáiez, ¡as relaciones sociaies van a permitir fa impiicación 
activa del sujeto en la conformación de su personalidad. El complejo de Edipo es muy claro con 
respecto a este punto; ~aparece en una etapa que esta ya determinada, produciendo la formación 
del super yo, se introyectan las normas morales y se produce un efecto que va a ser para toda la 
vida. El funcionamiento de la esfera moral que se deduce de cómo se solucionó el complejo de 
Edipo, tiene en su aspecto final, estar presente a lo largo de toda la vida del sujeto y después 
puede ser una fuente de neurosis en una etapa postelior de su desarrollo~ (González, 1995, p.3). 

Dentro del enfoque configuracional se. defiende el carácter dinámico de las formas de 
organización de ia subjetividad, que no SOn ¡oiaimente definirorias para ia vida interior deí sujeto ni 
establecen definitivamente la única forma de organización de esta configuración subjetiva, ya que 
estas se integran a muchas otras configuracionessimuftáneamente. 

Volviendo a los inicios del psicoanálisis, la extrema importancia que Freud otorgaba a los 
impulsos instintivos, la sexualidad y el inconsciente, provocaron que Alfred Adler, uno de sus 
primeros seguidores se apartará de él por no estar de acuerdo con tales ideas, elaborando su 
propio marco conceptual acerca de la personalidad. 

Adler pensaba que somos criaturas sociales gobernadas por necesidades sociales no por 
inStintos biológicos, de esta manera hizo recaer la importancia de la personalidad sobre los 
instintos dominadores del yo, desconociendo por completo al inconsciente, afirmando que la. 
personalidad humana tiene una finalidad su comportamiento, está siempre en función de una meta 
orientada desde la infancia. (Mueller, '1983). 

Para Adler todos los '\ralores~ nacen de las necesidades de la vida social y a su juicio la gran 
c!...!esMr: es el desarrc!!c de :.:r: senTIdo comumtarto, capaz de aiTIionizar las exigencias indMdüales 
y las de la sociedad; el individuo debe imponerse, tratar de dominar de alguna forma. La fuerza 
impulsora más importante de la personalidad es la lucha por la supenoridad; por superar las 
imperfecciones, el impulso de la competencia, el sentido de integridad y el dominio de las 
limrr.acloii6s. La lucha pOi la superioridad se origina por los sentimientos universales de inferioridad 
que todos experimentamos. Toda inferioridad tiene como corolario automático la búsqueda de una 
compensación fisiológica. Y si bien todos luchamos por la supenoridad, cada persona trata de 
compensar diferentes limitaciones y cada uno elige un camino diferente hacia la superioridad. Adler 
llamo plan de vida a esta orientación fundamental. (Mue/ler, 1983). 

A pesar de que las ideas de Adler, otorgan un papel importante a las necesidades sociales, no 
logra trascender cierto mecanismo biológico al suponer la existencia de sentimientos universales 
de inferioridad en todas las personas, el sujeto como en el psicoanálisis queda de antemano 
preconcebido, en este caso por estos sentimientos universales de inferioridad y por la búsqueda 
"'instintiva" de una compensación para alcanzar una supuesta perfección a la cual todos debemos 
acceder. 

Dentro de esta teoría fa necesidad de reconocimiento y aceptación que expresa el indMduo no 
está inspirada en una íeflexión de sus limitaciones queda más bien establecida como una 
exigencia socia! a la vez que una necesidad natural de perfección que el sujeto debe ser capaz de 
alcanzar. Adler hace recaer todo e! peso del desarrotlo de la personalidad en un solo mofi.¡o: la 
inferiüridad, y esta surge como producto de las relaciones que el sujeto establece con los demás, 
quedando así el sujeto como objeto de las relaciones dO!1de no tiene oportunidad de construir sus 
propias experiencIas y sentimientos. 
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Respecto a estos sentimientos de inferioridad, González, reconoce que la sociedad actúa 
copando los marcos de nuestra capacidad de a.utodeterminación y de expresión individualizada, 
pero al mismo fiampo reconoce en el indilliduG la capacidad de a~ií en el espacio de inflüencia 
social el espacio de construcción de su expresión personalizada, y aunque todos tenemos la 
capacidad de implicamos activamente en las diversas relaciones y actividades que desarrollamos, 
sólo las personas más fuertes y con más recursos personológicos pueden abrir en el espacio de la 
representación social el espacio de sus representaciones personales, las cuales; " ... símbolizan 
una piedra anguiar de la construcción por parte del sujeto de la realidad ... la actividad consciente 
de! hombre se expresa a través de este sistema de representaciones ... las cuales se nutren de 
este espacio de comunicación sujeto-sujeto~ (González, 1995, p. 8). 

y ss en este espaclo de comunicaclón donde el hombre tiene que tomar decisiones, donde tiene 
que pensar activamente para orientar su posición en la vida, en este espacio de relación con el otro 
es donde se forman las representaciones personales. 

Sin embargo, en la propuesta de Adler, lo social queda establecido como una lucha, no como un 
proceso de construcción de ideales a alcanzar, todo se reduce a una serie de propuestas externas 
que le son impuestas al sujeto y a las cuales reacciona de manera instintiva con el fin de superar 
estos sentimientos de inferioridad. Si bien Adier destacó la importancia de lo social en el desarrollo 
del indMduo, su visión fue reduccionista para explicar los motivos de la: personalidad y el papel que 
juega el sujeto en la regulación de su comportamiento. 

Otra posición teórica que destaca el papel de lo social en el desarrollo de! individuo es la de Erik 
H Eñkson, este autor psicoanalista puso especial interés en el desarrollo del niño, contribuyendo 
con ello a las ideas de Freud en aquellos puntos que él consideró faltaba por desarrollar. Estos 
puntos son: 

a) E! desarrollo de !.l!"!2 perso!"!e!k!ed se:!12, Sr! codreste e! tr2tem¡e~tc de ccncucf.as neuró"!!cas de 
Freud 

b) El proceso de socialización del niño dentro de una cultura particular en la cual atraviesa por una 
serie innata de etapas psicosociales paralelas a las etapas psicosexuales de Freud. 

e) El trabajo individual de lograr una identidad dei yo medianíe la solución de crisis especíñcas de 
cada etapa psicosocial. 

Para Erikson la personalidad de un individuo es una reflexión sobre la forma como puede 
resolver cada conflicto, este proceso de formación de la personalidad es continuo y abarca desde 
la niñez hasta ia 'aduitez. Enseguida presentaremos ¡as 8 etapas señaladas por Erikson: 

Primera etapa, primer año de vida: Confianza frente a desconfianza. 
Durante el primer año de vida los niños dependen por completo de los demás en cuanto a su 

seguridad y comodidad. Si las necesidades del niño quedan satisfechas y recibe atención y afecto, 
se forma una impresión de un mundo seguro y confiable, si esto no sucede así el niño creerá que 
la vida es poco confiable. La desconfianza básica puede convertirse en el centro de la inseguridad, 
la suspicacia o la incapacidad de relacionarse con otros. 

Segunda etapa, de 1 a 3 años: Autonomía frente a vergüenza y duda. 
Esta etapa es la edad de la exploración, el desarrollo muscular permite que los niños asuman la 

responsabilidad de su propio comportamiento. Los padres ayudan a sus hijos a desarrollar un 
sentido de autonomfa al animarlos a ensayar nuevas habilidades y reconfortándolos en caso de 
fracaso. Una sobreprotección constante puede limitar el desarroilo, así como las burlas y la 
ridiculización pueden crear sentimientos de vergLienza y duda en el niño. 

la 



Tercera etapa, de 3 a 5 afias: Inicia ti\!?¡ contro culpabHidad. 
En esta etapa el niño se desplaza del simple autocontrol hasta la capacidad de tomar la 

inicIativa. Cuando sus exploraciones, proyectos '1 actividades tienen ¿mo, aprende a tratar a las 
cosas y a la gente en fonna constructiVa, logrando su sentido de iniciativa. Pero las críticas severas 
que desalientan sus juegos o que ridiculizan sus preguntas, dan como resultado que los niños se 
sientan culpables de sus acciones. 

Cuarta etapa, de 6 a 12 años: Destreza frente a inferioridad. 
Esta etapa coincide con la entrada del ntño en la escuela, con gran velocidad su mundo se 

expande fuera de los límites de la familia y tiene que enfrentar una serie de nuevos desaffos. Los 
",flas comienzan a aprender nuevas habilidades valoradas por la sociedad, y el éxito o el fracaso 
pueden tener efectos duraderos en los sentimientos de adecüación. Los nilíos aprenden ei sentido 
de la destreza si obtienen elogios por realizar diferentes actividades productivas. Si los logros del 
nifio se juzgan desordenados o inadecuados pueden producirse sentimientos de inferioridad. 

Quínta etapa, adolescencia: Identidad frente a confusión de papeles. 
Las tareas más importantes de esta etapa se pUeden resumir en las siguientes: desarrollo de un 

sentido ciara de identificación y confianza personal, adaptación a los cambios corporales, 
desarrotlo de nuevas relaciones maduras con compañeros de la rnlsma edad, logro de 
independencia emocional con respecto a los padres, selección y preparación para una ocupación, 
logro de valores maduros y de responsabilidad social, preparación para el matrimonio y la: vida en 
familia y el desarrollo de intereses hacia los demás. Erikson considera que la crisis primordial 
durante esta etapa es la necesidad de responder a la pregunta ¿quién soy? La maduración mental 
y física trae al individuo nuevos sentimientos, un nuevo cuerpo y nuevas actitudes. El adolescente 
debe construir una identidad congruente a partir de las percepciones de sí mismo y de sus 
relaciones con los demás. Si e\ ado\escente no logra desarrollar este sentido de k:lentidad, 
expertmentará una confusión de papeles, una incertidumbre acerca de quién es provocando la 
búsqueda de una identidad imITando a alguien externo, adoptando sus ideas y rechazando todo lo 
que sea diferente. Por atro lada, la búsqueda de identIdad, también es la base de una exploraCión 
positiva de la religión, la filosofía, la psícología, la política, los derechos humanos y otras áreas de 
interés personal, hacer planes vocacionales ayuda a que la persona defina su identidad. 

Sexta etapa, juventud: Intimidad frente a aislamiento. 
Eriksan subraya la necesidad de alcanzar un nivel esencial de intimidad en la vida. Por 

'"intimidad" Erikson se refiere a la capacidad de preocuparse por los demás y al deseo de compartir 
experiencias personales con ellos. Una vez que se obtiene una identidad estable, la persona está 
preparada para compartir un amor significativo o una verdadera amistad. El fracaso en el 
establecimiento de esta intimidad con los demás puede llevar a un profundo aislamiento. 

Séptima etapa, madurez: Producción frente a estancamiento. 
La fuente prinCIpal de equilibrio en la edad adulta madura, es lo que Erikson llama produccíón. En 

general esta significa la preocupación por sí misma, los hijos y el futuro. La producción se puede 
alcanzar guiando a los hijos, o bien, por medio del trabajo creativo o productivo. La producción 
debe extenderse hasta incluir el bienestar de la sociedad en general. El fracaso en esta etapa está 
marcado por la preocupación por el estancamiento personal. 

Octava etapa, vejez: Integridad frente a desesperación. 
La vejez es pnncipalmente una etapa de reflexión, [a persona debe ser capaz de echar una 

mirada retrospectiva a su vida con aceptación y satisfacción. La persona que ha vivido plenamente 
y con responsabilidad desarrolla un sentido de integridad. Este sentido permite que la persona 
enfrente el envejecimiento y la muerte con dIgnidad. Si [a persona evoca los sucesos de su vida 
con pesadumbre, se sumirá en la desesperación y el envejecimiento y la amenaza de la muerte se 
convertirán en fuentes de temor y depresión. (Coon, 1986). 
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De acuerdo con Erikson, podemos concluir diciendo que una vida exitosa comienza aprendiendo 
a con1lar en (os demás y termina con un sentimiento de confianza y aceptación de la propia \!Ida; 
de este modo el ciclo se completa. 

Ahora analicemos la propuesta de Erikson respecto a la conformación de la personalrdad. En 
primer lugar, su propuesta se presenta como secuencial y determinante marcada por una serie de 
etapas que representan un conflicto para la peISona. Estos conflictos se encuentran 
predetenninados y como es el caso de las dos teorias anteriores se presentan como inherentes a 
la vida del hombre. De ningún modo reflejan intereses individuales sino sociales. En segundo lugar, 
habla de la reflexión como el camino que debe seguir la persona para pasar a otra etapa, una 
reflexión eficaz permitiría resolver el conflicto yas! enfrentar la siguiente etapa con éxito; si esto no 
sücede así, tal parece que ia personaiídad queda estancada. No parece exísür ia posíbiiidad de 
realizar una reconceptualización posterior, por ejemplo, en la 12 etapa si no se logra adquirir el 
sentimiento de confianza, la persona en el futuro será insegura y no será capaz de relacionarse 
con otros. y si lo analizamos con detenimiento tal parece que el individuo no está haciendo una 
verdadera reflexión en el sentido que la palabra implica, pues solamente está reaccionando a las 
respuestas que recibe del medio ambiente y la forma en como queda resuelto el conflicto está 
condicionado por la forma en cómo es tratado por sus padres principalmente. 

Las pn·meras cuatro etapas están caracterizadas por esta forma de resolución del conflicto, no 
obstante, es en la quinta etapa que Erikson otorga a la persona un papel más activo, es aquf 
cuando empieza a existir una verdadera reflexión puesto que sobre el sujeto adolescente recae la 
tarea de conformar su identidad. 

En este periodo el adolescente comienza a sentir la necesidad por ser dueño de su vida. Su 
mundo comienza a ampl\arse en las relaciones escalares; el compañerismo y la amistad se 
vuelven más personales, se interiorízan un sistema de valores, creencias, ideales, intenciones y 
opiniones respecto a los acontecimientos que suceden en tomo a él. El adolescente se esf!Je!'Z8 
por integrarse al mundo de los adultos, elaborando planes o proyectos de vida. El proceso de 
construcción del sentimiento de identidad resulta de la interrelación e interinfluencia del indMduo 
con su entorno geográfico, social, económico e histólico en el que debe de realizar una gradual 
toma de conciencia de si mismo. Y !a construcción del sentimiento de identidad, no debe 
demorarse más allá de la adolescencia puesto que las evoluciones inmediatas y posteriores van a 
depender de su establecimiento. (Merino, 1996). 

De acuerdo con Erikson, la identidad del yo tiene 2 aspectos diferentes. El primero o enfoque 
interno, es el reconocimIento de la persona de su propia unidad y continuidad en el tiempo, esto es 
conocerse y aceptarse a sí mismo. El segundo o enfoque externo es el reconocimiento indiVidual y 
su identificación con los ideales y patrones esenciales de su cultura; esto incluye el compartir un 
carácter esencial con otros. La persona que ha logrado !a identidad del yo es aquella que tiene una 
clara visualización y aceptaClón, tanto de su esencia. interna COmo del grupo cultural en el que vive. 
(Cuell,1986). 

La construcción del senilfniento de identidad, permite habfarde la persona como un serindividuaJ 
y único que al ir conformando ésta se reconoce en el proceso como un ser diferente a los que le 
rodean. Aun cuando Erikson proviene de la escuela psicoanalítíca, tuvo el acierto de comprender!a 
importancia del medIO social y del papel que juega el propio individuo en la conformación de su 
identidad 

González, COincide en senatar el carácter activo del suleto; "El indMduo como sujeto psicológico 
intenta organizar de forma consciente la simultaneidad de vivencias que experimenta y construir su 
propia identidad a través de la construcción de un sistema de representaciones conscientes sobre 
el medio, sus relaciones interpersonales y sobre sí mismo· (González, 1994, p, 53). 
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Para González, la construcción de la identidad personal, es un proceso dinámico, en el cual el 
sujeto compromete sus recursos personales y se reconoce en el proceso como un ser activo capaz 
de actuar sobre su medio y sobre si mismo. 

Para concluir con los autores psicoanalistas, revisaremos la propuesta de Enrique Pichon Riviere, 
el cual otorga gran importancia al aspecto social en la conformación de la \Jida psíquica del sujeto y 
en la regulación de su comportamiento. 

Para Pichon, lo social es concebido como un sistema de relaciones donde el sujeto se implica de 
manera activa y de cuya organización, enfrentamiento y manejo dependerá el nuevo paso de su 
desarrollo indiVidual. La salud mental consiste en este proceso en el que se realiza un aprendIZaje 
de la reaiidad a través de ia soiución inÍegradora de jos conflictos. 

~La adaptación activa a la realidad y el aprendizaje están indisolublemente ligados. El sujeto sano 
en ia medida en que aprehende el objeto '1 lo transforma, es decir, que hace ese aprendizaje 
operativo, se modifica también a sí mismo entrando en un interjuego dialéctico con e! mundon 

(Pichan, 1985, p,p.155-156). 

La psicologia social propuesta por Pichan, tiene como objeto de estudio el desarrollo y 
transformación de una relación dialéctica que se da entre la estructura social y la configuración del 
mundo interno del sujeto, relación que es abordada a través de la noción del vínculo. El papel del 
psicólogo social en este caso es descubrir el tipo de interacciones que obstaculizan el desarrollo de 
las relaciones humanas y el descubrimiento y desarrollo de tos factores que favorecen estas 
relaciones. Para tal fin debe elaborar una serie de técnicas que le permitan modificar y transformar 
los esquemas de un grupo para posibilitar la adaptación a nuevas formas de relacionarse. Así 
surge la técnica de Grupo Operativo, que parte de la hipótesis de que el grupo es una estructura 
básica de interacción, lo cual la convierte en una unidad básica de trabajo e investigación. Los 
con~untos sociales se organiz2!1 en !..!!1!dades para alcanzar mayor segur:dad y producl:iv1áad, y e¡¡ 
el caso de los grupos operativos la interacción es regulada para potencializary hacerla más eficaz 
para alcanzar su objetivo. (Pichon, 1985). 

La técnica de los grupos operativos surge de ia premisa básica de que el sujeto es un ser de 
necesidades las cuales sólo pueden ser cubiertas en lo social. "Para nosotros el ser humano es un 
ser de necesidades que sólo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. El sujeto 
no es sólo un sujeto relacionado es un sujeto producido en una praxis. No hay nada en él que no 
sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases" (Pichan, 1985, p. 206). 

El aprendizaje adquiere suma importancia en esta relación sujeto-realidad, yse concibe como la 
apropiación instrumental de la realidad para modificarla. El aprendizaje se constituye como una 
adaptación actlva a la realidad, como una relación dialéctica mutuamente modificante 'Y 
enriquecedora entre sujeto y medio. Esta relación dialéctica no sería posible sin la incorporación de 
la categoría comunicación como principia importante del marco terapéutico en el ámbito individual y 
grupal. 

De esta manera, la psicología socia! propuesta por Enrique Pichon Riviere trasciende el marco 
psicoanalí1:!co al integrar como principIO importante y decisivo del desarrollo individual, las 
relaciones sociales, a las cuales el sujeto se integra de manera activa. 

~En el concepto de salud menta! expuesto por Pichon se sinteÍlZan importantes indicadores del 
proceso realidad-individuo, no \listos como realidades antinómIcas, sino como momentos 
cualitativos particulares de una integración sistémica, en la que el individuo es sujeto de un 
conjunto de relaciones que lo definen en su propia historicidad y que exigen de él una posición 
constantemente activa, condición de su expresión sana y creativa dentro de estas relaciones~ 
(Gonzálezy Mitjáns, 1989,p 3). 
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Las nociones de aprendizaje, comunicaclón y más especHicamente las relaciones soCIales, son 
puntos centrales en la teoría de Fernando González Rey, al igual que lo son para Enrique Pichon 
Riviere, sin embargo existen diferencias significativas en la tonna en que son concebidos lo socia! y 
el indivIduo. 

Para ambos autores, el sujeto desde que nace se ve permanentemente integrado en una 
multidiversidad de relaciones sociales que van conformando su personalidad. Sin embargo, 
mienírasque para Pichon, las reiaciones sociales determinan al hombre, donde lo social se vuelve 
regulador del comportamiento indMdual; para González, las relaciones sociales se personalizan 
concretándose a nivel individual. "La personalidad como configuración es realmente la integración 
de io social en una dimensión histórica dentro de! sujeto indMdual pero una vez que esta 
integración se produce se s!..!pera !a relación linea! entre le socia! y lo subjeti'/o= (A.rzate, Ruiz y 
Rojas, 1996, p.S). 

Pichon considera necesario que el sujeto haga un trabajo grupa! que !e permita realizar un 
cOrrecto aprendizaje de la realidad, la 5ÍÍUación grupal se constituye así en el instrumento ideal 
para realizar ese aprendizaje de roles en el que consiste la intemalización operativa de la realidad. 
Vista de esta manera, la realidad es considerada como un elemento a controlar porel ser humano, 
al cual le es impuesto un rol determinado para poder operar sobre esa realidad. 

Sin embargo, debemos recordar que para cada uno de nosotros la realidad se presenta de 
manera individualizada, asi que el valor que fe otorguemos a las relaciones sociales va a estar en 
función de cada uno. Tal como dice González; las relaciones sociales se personalizan, se 
concretan a escala individual dentro del sistema relevante de comunicación del sujeto individual. 

En el modelo expuesto por Pichon, aunque se reconstruyen los sentidos sociales y se avanza en 
el aspecto social, se ha limitado el desarrollo individual. La persona debe ser capaz de actuar en 
función de su autodeterminación "J no de un roi impuesto desde fuera. 

1.2 TEIIRIA CIlNIIUCTlSTA 
La escuela conductista representa el opuesto de la teoría psicoanalítica, para ellos el valor que 
pueda tener el inconsciente y la conciencia en el comportamiento de la persona, es irrelevante, no 
existe. El principal posbJ\ado de ros teóricos de \a conducta es que todo comportamiento se 
adquiere medIante el aprendizaje. La idea de tos cenductistas es que la personalidad no es más 
que un conjunto de patrones de comportamiento y respuestas habituales aprendidas. La 
~personalidad" como cualquier otro comportamiento aprendido se adquiere gracias a los efectos del 
condicionamiento c\ásicoy operante, el refuerzo, la extinción, la generalizaciól"\, y la discriminación. 

B. F. Skinner representa al conduc1:ismo radical y es el creador del Condicionamiento Operante, 
el Cual establece que toda conducta puede ser moldeada y mantemda por contingencias externas, 
la conducta de acuerdo con Skínner, (1938) es "'aquella parte del funcionamiento de un organismo 
que consiste en actuar o en relacionarse con el mundo exterior ... Así pues por conducta enbendo 
simplemente el movimiento de un organismo o de sus partes dentro de un marco de referencia 
sumInistrado por el mismo organismo o por varios objetos externos o campos de fuerza. Es 
conveniente hablar de ella como de la acción del organismo sobre e\ mundo exterior" (Fadlman y 
Frager, 1979, p. 257). 

Para Skinner e[ término ~peISOnalidad" es una ficción cómoda que inventamos para aparentar 
que hemos explicado un comportamiento que en realidad es controlado por el ambiente. "'La 
personalidad en el sentido de un sr mismo separado, no tiene cabida en un análisis científico de [a 
conducta. Skinner define la personalidad como una colección de patrones de conducta, las 
diferentes situaciones provocan distintos patrones de respuesta Cada respuesta individual se basa 
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únicamente en experiencias previas y en la historia genética, Skinner sostiene que si 
fundamentamos la definición de nuestro sí mismo en la conducta observable, no es necesario 
analizar de ninguna manera el sí misrno ni !a personalidad" (Fadiman 'i Frage., 1979, p.p. 258-
259). 

El desarrollo, según los términos de Skinner, consiste en minimizar las condiciones adversas y 
aumentar el control benéfico de nuestro ambiente. Esclareciendo nuestro pensamiento podemos 
utilizar mejor las herramientas de que disponemos para predecir, mantener y controlar nuestra 
propia conducía. Asf Skinner otorga mayor importancia a las fuerzas extrínsecas (Estimulo
Respuesta), que a las intrínsecas (motivos). 

El condüctísmo radical de Skirmer, pasa por aito procesos tan importantes como ei pensamiento, 
los factores emocionales y la experiencia subjetiva. Actualmente los psicólogos Emilio Ribes y 
Silvia Sánchez, de orientación conductista, expresan la necesidad de la categoría personalidad 
para la inV'estigatión psicológica, planteando que; "sin una teoría de la indivi.c!uaHdad carece de 
sentido plantearse la aplicación pertinente del conocimiento científico del comportamiento de los 
individuos, a las circunstancias Singulares y cotidianas que conforman la dimensión psicológica de 
la vida social" (RibesY Sánchez, en Gonzálezy Mitjáns, 1989, p. 9). 

Ribes y Sánchez ubican el papel psicológico de la personalidad en la acción del estado 
interactivo el cual influye en la adquisición y regulación de motivos y competencias. González y 
Mrtjáns (1989) destacan la importancia del concepto motivación como un proceso que se opera en 
el sujeto de la conducta y que mediatiza la adquisición y regulación de contingencias externas, que 
tradicionalmente han sido resortes absolutos de la conducta en esta oñentación del pensamiento. 

Ribes enfatiza tos aspectos funcionales del comportamiento y destaca, cómo un mismo contenido 
tiene expresiones funcionales diferentes en cada sujeto, no obstante, él comprende lo funcional 
sólo en términos de atributos objetivos de la co!'"!d!.!ct.a, mientras que para Gonz¿!ez, e! aspecto 
funcional de los contenidos psicológicos bene que ver con la forma en que estos se expresan en 
las funclones reguladoras y autorreguladoras de la pei$onalldad, como operaciones psicológicas 
Que el sujeto realiza con un contemdo determinado (nivel-de elaboración del contenido, proyección 
temporal, flexibilidad {} rigidez del mismo etc.). 

"Pensamos que al margen de todas las diferencias, el propio planteamiento de la categoría 
personalidad dentro de la teoría conductista y el significado que a ésta se le otorga en la 
estabilidad de la interacción del sujeto frente a contingencias externas diversas tienen un 
importante valor en !a evolución de esta direcc.~n del pensamiento psicológico" (González y 
Mitjáns, 1989, p. 10). 

1.3 TEIlRIA HUMANISTA 
El humanismo surge como una alternativa diferente en la comprensión del hombre; esta teoría 
rechaza tanto la idea freudiana de que la personalidad está regida po' fuerzas inconscientes como 
la idea conductista de que somos controlados por el ambiente. El humanismo se basa en dos 
premisas fundamentales; la evitación de cualquier tipo de conducta coercitiva sobre el hombre 
propicia su propio desarrollo humano. Y la firme creencia en la existencia de fuerzas internas en el 
ser humano, las cuales, si se les permite obrar, determinan el desarrollo positivo del individuo. 

~Los humanistas ... tratan de maximizar el potencial humano, de rescatar eJlibre albedrío de los 
impulsos e instintos y liberarlo del predominio del ambiente. Afirman que el hombre puede tomar 
decisiones acerca de su vida. El hombre puede si lo desea, ser espontáneo, determinar su 
existencia y ser creativo" (Craig, 1988, p. 54). 
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Aquí el hombre es considerado en su singularidad. La persona es singular e irrepetible y por 
tanto, sólo puede estudiarse como una unidad. El ser humano debe valorarse como una persona, y 
esta consk::leración personal implica el respeto a la capacidad de decidir, y a las decisiones del 
hombre De tal manera que la psicologfa humanista esta dirigida a comprender al hombre como un 
ser activo, complejo, orientado a la autorrealización, los psicólogos humanistas intentan 
caracterizar formas integrales de la regulación psicológica, que diferencian unos indhliduos de 
otros. 

Uno de los más importantes representantes de la escuela humanista es Abraham Maslow; su 
teoría del yo subraya la necesidad innata de autorrealización que cada indMduo posee. Maslow 
pensaba que las necesidades superiores sólo se expresan cuando se han satisfecho las 
predominantes necesidades fisiológicas. Para explicar su concepción sobre la jerarquía 
motivacional dispuso las necesidades humanas en una pirámide: 

JERARQt...'ÍA DE LOS MarIVOS 

ESTIMA 
AUTOESTIMA 

AMOR Y APROBAGÓN SOCIAL 

SEGURIDAD, OOMODIDAD 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

NECESIDADES DE DESARROLW 

NF--CESIDADES BÁSICAS 

Las necesidades fisiológicas se encuentran en la base puesto que son necesarias para la 
supervivencia por tanto son predominantes sobre las necesidades superiores. Cuando se 
garantizan en forma razonable las necesidades de seguridad y supervtvencia, las siguientes 
necesidades más urgentes son las de pertenencia y autoestima. El hombre necesita amar y 
sentirse amado, además necesita sentir estimación y las respuestas positivas hacia sus 
habilidades que le procuren la sensación de bienestar y de autosatisfacción. "Una vez que las 
personas ... tienen suficiente seguridad en sus capacidades están listas para intentar el pleno 
desarrollo de su potencial es decir la autorrealización. Maslow, (1954) creia que la necesidad de 
autorrealización no era menos importante o fundamental para la naturaleza humana. El homhre 
debe llegar a ser lo que puede ser" (Craig, 1988, p. 55). 

Aún cuando Maslow pensaba que la necesidad de realización personal era universal, la colocó 
en la parte superior de la jerarquía, con lo cual indicaba la fragilidad de este deseo que podía 
fácilmente ser interferido por las necesidades básicas. Si bien él consi<1ereba que la realización 
personal es un proceso permanente, y no un simple propósito por el cual se hacen esfuerzos una 
sola vez. 

De acuerdo con Maslow existe una tendencia a ascender en la jerarquía hacia las 
me'ianecesidades como él las I!amó ~Las metanecesidades se conciben como expreSIones de las 
tendencias de realización personal, es decir, el desarrollo total de las potencialidades individuales" 
(Coon, 1986, p. 275). 
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De acuerdo con Maslow, la persona que ha satiSfecho sus necesidades de supervivencia, pero 
cuyas mefanecesidades aún están insatisfechas, muestra un "síndrome de decadencia~ y sufre 
desesperanza, apatla y alienación. (Coon 1986). 

Existen muchas maneras de alcanzar un desarrollo pleno de las potencialidades personales, 
pero la principal contribución de Maslow fue poner de relieve la posibilidad de un desarrollo 
individual continuo. 

y quizá esta sea la principal critica que se le podría hacer a Maslow, aunque su comprensión del 
hombre fue más integral, su teorfa aparece en un nivel más bien descriptivo donde no se generan 
caminos para alcanzar la auiorrealización, y aunque señala la existencia de díferentes 
necesidades, estas no pueden actuar con \a misma eñcaC\8 én todas las peroot\as, por otro iado 
estas necesidades parecen corresponder a un determinado estrato de la sociedad, y si lo que se 
pretende es comprender al hombre en su individualidad, sólo él es el encargado de actualizar 
dichas necesidades y hace¡las peíSOna!es. 

Aquí la motiVación juega un papel extraordinalio en la comprensión de la actividad del hombre, 
mientras que en Maslow la motivación actúa como un activador de la conducta en Fernando 
González Rey, las motivaciones son construcciones personales que el indMduo realiza sobre 
cualquier necesidad. 

~La motivación humana no se reduce al estado dinámico que estimula de fo011a inmediata el 
comportamiento, sobre la base de la vivencia de la necesidad. El potencial dinámico de la 
motivación se asocia, en las motivaciones esenciales del hombre, a un contenido "relevante" para 
el sujeto, estructurado en forma de conceptos, reflexiones y valoraciones, portador de una carga 
emocional, sobre la que el sujeto garantiza y expresa todo el potencial emocional de su motivo ... 
un tipo esencial de la motivación humana se configura en operaciones cognitivas, mediante las 
cuaJes estos iTIofr-~os éidquieren s ... cs.rácter ccnsciente~ (Gcnz¿lez y Mitjáns, 1989, p. 22). 

En este sentido, González, habla de los aspectos estructurales de la personalidad los cuales 
adquieren gran importanci.a en la comprensión del sujeto psicológico y de ellos se hablará más 
adelante 

Carl Rogers al igual que Maslow se interesa por el potencial interno que cada persona es capaz 
de desarrollar, ~Rogers (1961) sostuvo que el núcleo de la naturaleza humana esta constitUKio por 
los impulsos positivos, sanos y constructivos que entran en juego desde el momento del 
nacimiento~ (Craig, 1988, p. 56). 

Para elaborar sus ideas acerca de la naturaleza del hombre Rogers se basó en su práctica 
clíntca. Observó que las personas progresaban durante el trabajo clínico en [a medida en que se 
involucraban en la relación terapéutica. Rogers propuso que existe en el hombre una naturaleza 
básica que lo capacita para encontrar sUs propias respuestas. "El hombre puede y es capaz de 
crear.. sus propias soluciones y eliminar sus temores, sus barreras, sus impOsibilidades 
autoimpuestas" (Avendaño, 1997, p. 17). 

Una premisa fundamental de la teoría de Rogers, es la suposición de que las personas utilizan su 
expenencia para definirse a sí mismas. Cada individuo tiene un campo de experiencia único, este 
campo de experiencia o "campo fenomeno[óg¡co~ incluye los sucesos, las percepciones, las 
sensaciones y los impactos de la persona, es un mundo persona! y pnvado que puede 
corresponder o no a la realidad objetiva y observada. 

Dentro del campo de la experiencia está el sí mismo, el cual no es una entidad estable e 
invariable; Rogers utiliza el término sí mismo para referirse al proceso constante de 
reconocimiento, y lo define de la siguiente manera; el sí mismo, es la visión que una persona tiene 
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de sí misma y que se basa en experiencias pasadas, hechos presentes y expectativas futuras. 
(Fadiman y Frager, 1979). 

Este énfasis en et cambio y la flexibilidad, siIVe de base a su teor(a y a su tesis de Que la gente 
es capaz de crecer, cambiar y desarrollarse en forma personal. Para Rogers lo principal es dejar 
actuar libremente al hombre de esta manera su naturaleza básica emerge, cuando la persona tiene 
una apreciación correcta de sI misma. Así Rogers considera la personalidad en términos de la 
armonía interna ~La persona que funciona plenamente es la que ha logrado una apertura hacia los 
sentimientos y las experiencias y ha aprendido a confiar en las intuiciones y neceSIdades internas" 
(Rogers, 1961, en Coon, 1986, p. 436). 

Rogers explica que el comportamiento liümcifio puede entenderse comO el esfliSiZO por 
mantener una regUlaridad entre la imagen de si mismo y las acciones. Por lo tanto, las 
experiencias que coinciden con la imagen de si mismo se simbolizan (admiten en la conciencia) 
contrib!..!yendo a prod!..!cir cambios graduales en e! Gomport..amiento. las experiencias que no 
coinciden con la imagen de sí mismo son incongruentes. Estas experiencias incongruentes a 
menudo se distorsionan o niegan al intentar un reconocimiento consciente y se impide que el si 
mismo cambie. Para Rogers, aceptamos como realmente somos y no como quisiéramos ser es 
setial de salud mental. 

"La persona en funcionamiento total, es sinónimo de un ajuste psicológico óptimo, de una 
madurez psicológica optima, de una congruencia completa, de una completa disposiCión para la 
experiencia. Todas estas son caracteñsticas en proceso. La persona en funcionamiento total sería 
una persona en proceso, una persona en cambio constante~ (Rogers 1959, en Fadiman y Frager, 
1979, p. 314). 

Gonzalez y Mlljáns (1989) consideran que la teoría de Rogers está más enfocada en los 
aspectos de la psicoterapia, que en el estudio de la personalidad. Dentro de esta obra se destaca 
el papel del sí mismo como un agente activo sobre cuyas valoraciones y percepciones el sujeto se 
organiza y actúa, sin embargo, para González este concepto simplificó la naturaleza psicológica de 
los mecanismos que pretendía describir. La importancia que otorgó al sujeto lo ubicó en un plano 
sumamente idea!izado, como un ser prácticamente perfecto, pero no describió las operaciones 
psicológicas que respaldan la actuación del hombre en camino hacia esa perfeCCión. 

Para concluir con el enfoque humanista, se revisará la teoría de Gordon Willlard Allport, el cual, 
retoma de diversas teorias todos aquellos elementos que son de utilidad para dar una mejor 
definición de la personalidad, y entre todos estos elementos los rasgos ocupan !a posición más 
importante de la construcción motivackm.a! de su teoría. 

Allport define la personalidad de la siguiente manera: apersonalidad es la organización dinámica 
de los sistemas psicofísicos dentro del individuo, que determinan su ajuste único al medio~ (Cueli, 
1986, p.219). 

Analizando esta definición tenemos lo siguiente; la organización dinámiciJ, se refiere al hecho 
de que la personalidad está en continuo cambio y desarrollo, el ténnino psicofisico nos permite 
comprender que la personalidad no es exclusivamente mental o psicológica, organización se 
refiere a los aspectos cuerpo y mente intrlnsecamente fundidos en la personalidad del indMduo, 
determinante nos indica que la personalidad está encaminada hacia metas concluyentes que 
juegan un papel importante en la conducta del individuo, el término único resalta la importancia 
sobre la indMdualidad y por último "su ajuste iJl medio" afirma la convicción de AUport de que la 
personalidad establece relaciones entre [o individual y su ambiente flSieo y psicológico. 
(Cueli,1986). 
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Dentro de esta definición de personalidad se integran diversos elementos que en las teor[as 
anteriores eran tratados de manera independiente, y que para González, son esenciales en el 
enfoque personológico, a saber; la personalidad no es una entidad estática y acabada, y tampoco 
es puramente consciente o inconsciente, el énfasis en la individualidad del sujeto y por último la 
importancia de la relación que se establece entre el sujeto y su medio. 

Por otro lado, Allport considera que una teoría de la personalidad no puede prescindir de la 
naturaleza subje'óva (sennda por el indMduo) del sí mismo Allport aduce dos razones importantes 
para tal anrmación; el primer criterio de nuestra existencia personal yde nuestra identidad, el único 
seguro radica en nuestro sentido del s[ mismo, y segundo, las teorias del aprendizaje, la 
motivación y del desarrollo no pueden estar completas ni correctas si no distinguimos entre lo que 
afecta o interesa a la personalidad y lo qüe no la afecta o interesa. (Altport, 1986). 

El sentido del si mismo se adquiere gradualmente a través de distintos reconocimientos que la 
persona hace de sí, esto es; e! sentido de! cuerpe, !a identidad, e! amor propio, la extensión de !a 
persona, la autoimagen, el pensamiento racional y el esfuerzo orientado, de tal manera que no 
podemos considerar a la persona como innata, esta se desarrolla con el tiempo, y cada uno de 
estos estados constituye una región intima de la personalidad que tiene importancia para la vida 
emocional organizada del individuo y en su conjunto, componen a! yo tal como es sentido y 
conocido. (Allpor!, 1986). 

El sí mismo en Allport recuerda un poco a los estadios de Erikson, en los cuales el sujeto 
progresivamente va adquiriendo una señe de habilidades o bien una serie de reconocimientos que 
le permIten finalmente adquirir una identidad. Por lo tanto, el sí mismo en Allport adquiere un 
carácter evolutivo de naturaleza mnata, donde finalmente se pierde el carácter activo del sujeto 
cuando de todas formas ha de quedar establecido el sí mismo. 

En GD!'.zá!ez, el s1 !nismo es Uf! proceso activo er! donde e! sujeto constantemente hace 
construcciones acerca de si mismo en cuanto a su imagen o bien su realización personal. Todas 
estas divisiones que hace Allport del desarrollo del sí mismo, no son más que momentos de 
construcción y elaboración que realiza el sujeto en las actividades y relaciones en que se implica, 
todo lo cüai le peímite constfuií una subjetiV.dad individuaL 

Pese a este carácter evolutivo del sí mismo Allport comprende con más claridad el papel del 
sujeto como un ser individual, implicado de manera directa (no activa) en el reconocimiento de un 
sí mismo lo cual le va a permitir actuar en función de éste. De igual forma, destaca la importancia 
del medio social para la conformación del sf mismo en el sujeto individual. Para Allport son las 
experiencias de carácter emQcionallas que van a conformar e\ sentido det s¡ mismo, al igual que 
para González, pues aquellos contenidos con Una detenninada carga emocional van a quedar 
integrados como parte de la configuración subjetiva de la personalidad. 

Por otro lado, los rasgos adquieren un papel importante en la teoría de Allport, para él, éstos 
representan cualidades relativamente permanentes y duraderas que una persona manifiesta en la 
mayoña de las sttuaciones. El rasgo representa la forma de combinación e integración de dos o 
más hábitos, y se constituyen como guías e iniciadores de la conducta y forman el punto de unión 
de la tendencia de factores genéticos y de aprendizaje. (Cueli. 1986). 

Los rasgos comunes son los que comparte la mayoría de los miembros de una cultura, revelando 
algunas semejanzas entre las personas cuyo ongen nacional a trasfondo lingOistica es el mismo, 
aunque dicer. muy poco sobre los miembros individuales de esa cultura. Aquí entran en juego ¡os 
rasgos indiViduales, los cuales son únicos y aplicables a un solo individuo y varian de acuerdo con 
las experiencias de cada sujeto. Los rasgos cardinales son tan dominantes que sólo algunas 
actividades pueden escapar de su inftuencia directa e indirecta, un rasgo de este tipo no puede 
permanecer oculto. Los rasgos centrales son tendencias altamente características de lo individual, 
un número muy reducido de rasgos centrales es suficiente para captar la esencia de üna persona. 
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Los rasgos secundarios están limitados en su ocurrencIa y son menos cruciales en la desctipción 
de la personalidad y más fáciles de determinar por las respuestas Que producen. (Coon, 1986). 

Pese a que los rasgos sirven para describir la personalidad de un individuo no explican el 
comportamiento en si, es decir que aunque compartamos un rasgo detenninado no quiere decir 
que este rasgo se vaya a expresar de la misma manera en todos. Por ejemplo, para González 
(1995) no basta decir cuan agresivos somos, para él lo importante es conocer cómo está 
constituida esta agresividad en ia subjetividad y en esta medida entenderemos que no se trata de 
una cosa invariable, se mueve según las situaciones de sentido que encontramos en nuestra vida 
interpersonal Por consiguiente hemos de entender, que la subjetividad individual no se establece 
de manera cerrada, el hombre permanentemente está en situaciones cambiantes y los sistemas de 
sentido 1a:mbién cambian reco1"!TIgmándose \a organ!z.ación interna de !a persona!ktad. 

En ei caso de ios humanistas, estos han iiegado a comprender mejor ia importancia de ia 
subietividad como una oercepción del hombre hacia su realidad aunque se han limitado a describir 
a aquellas personalidades casi "perfectas~. "Parecería que la mayor·deficiencia que encontramos 
en ios humanistas es que en sus estudios para vaiidar ¡os conceptos de personaiidad desarroiiada 
o autorrealizada y personalidad sana o madura, olvidaron considerar al hombre promedio que 
también en su quehacer cotidiano se desarrolla y autorrealiza en función de su contexto socia! y 
con perspectiva al éxito para gozar de reconocimiento yseguridad" (Ruiz, 1997, p. 2). 

Este primer capitulo permite entender la manera en que diferentes teorias psicológicas han 
comprendido la categoria personalidad, así se ha visto que las teorías psicoanalistas se 
caracterizan por otorgar al hombre contenidos inherentes a su especie, que no le permiten actuar 
libremente, el conductismo ha reducido la conducta del hombre a respuestas a contingencias 
externas donde el comportamiento queda determinado por el ambiente, y en el caso de los 
humanistas, aún cuando han alcanzado una comprensión más completa del hombre han caido en 
un optimismo quizá exagerado otorgándole al hombre características inherentemente positivas, 
pero que no describen los mecanismos que permiten entender la actuación del hombre. 

Estos antecedentes reconocen la gran fragmentación que ha e)ÓS1ido siempre en la psicología, 
donde cada escuela se ha preocupado de estudiar sólo un fragmento de la realidad del hombre 
con el cual han pretendido entender toda la conducta humana. Y el hecho es que debemos 
comprender que no es posible entender el comportamiento del hombre analizando sólo un 
segmento de su realidad. Es necesario alcanzar una comprensión holística de la personalidad. El 
enfoque personológico se presenta como una propuesta integral, que pretende romper con las 
dicotomías presentes en la psicología, integrando a un mismo tiempo al hombre, la cultura y la 
sociedad, lo cual sólo es posible hacerlo estudiando la subjetividad humana. En el siguiente 
capitulo se retoman los elementos mencionados en las pasadas teorías para dar una visión integral 
del enfoque Personológico. 
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CAPlfTULO 11 

EL ENFOQUE PERSONOLÓ6ICO: 

Para comprender !a propuesta teórica de Fernando González Rey y Albertina Mitjáns, sobre la 
personalidad es necesario conocer los antecedentes filosóficos y psicológicos sobre los que se 
encuentra sustentada. 

La Teorla Personológica tiene su fundamento principal en la Escuela Soviética que comienza a 
desarrollarse a partir de las ideas de la filosofía mafXista. El marxismo surge en el siglo pasado 
cuando el filósofo alemán Carlos Mane (1818-1883) teorizó sobre los problemas sociales que 
arrastraban los obreros europeos como una respuesta a la Revolución Industrial, Marx elaboró 
varios principios metodológicos que imprimieron una dirección nueva a las investigaciones acerca 
de! hombre y de su actividad psfquica. 

En un principio, el hombre era considerado como un producto de la naturaleza y las funciones 
psíquicas tenían ei mismo fundamento bioiógico. Mai'X pragiesó en la cGmpren~n de! hambre a! 
plantear que son las condiciones socioeconómicas las únicas determinantes reales de su 
conciencia y pensamiento, bajo estas nuevas premisas apareció el hombre social, producto y 
sujeto de la historia. ~Por primera vez en la historia del pensamiento materialista se expuso la idea 
de que la conciencia es un producto mediato (y no inmediato) de la acción entre el hombre y !a 
naturaleza. El factor que media entre una y otra es la práctica histótico-5ocial, el proceso de 
producción. La esfera de lo psíquico aparecfa, así, no como conjunto de fenómenos de la 
conciencia, sino como conjunto de fuerzas esenciales del hombre que se desarrollan y se 
materializan en la actividad objetuar (Yaroshevsky, 1986, p. 272). 

El punto de partida de Marx fue considerar el mundo real y al individuo real en su mutua 
interacción que él concibió como actividad; que a la vez que transforma la naturaleza exterior 
transforma también a.1 portador de la actividad: el hombre. "El mundo interior, psíquico del indMeluo 
apareció como derivado del sistema de los nexos reales, eficaces, sociales por su esencIa, del 
propio individuo con el mundo exterior" (Yaroshevsky, 1986, p. 274). 

Así la determinación histórico social permttió comprender la forma en que la conciencia se 
desarrolla en el hombre formando imágenes sensoriales y mentales a través de las cuales se 
conoce el medio exterior e interior que regula activamente la conducta. 

Existen en la filosofía marxista varios postulados teóricos de gran importancia en la comprensión 
del hombre que sirvieron como fundamento para crear la llamada psicología marxista. Fernando 
González Rey expresa que ei desarrollo de la psicologfa man:ista no recorrió un camino linea!, 'i 
esto es muy cierto, a partir de que surgieran los planteamIentos de Marx, innumerables autores se 
dieron a la tarea de aplicar esta nueva metodología al conocimiento psicológico del hombre. 
Komilov, Blásov y Blonski fueron los primeros en elaborar puntos de vista adecuados a la 
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concepción marxista, sobre los mecanismos de la conducta, las feyes del desarrollo psíquico y la 
estructura de la personalióad. 

Con todo, el representante más importante de la psicologfa marxista es L. S. V¡gotsky (1896-
1934) cuyo trabajo constitUye el eje fundamental en la comprensión de esta psicología marxista, 
pues en el se integran las categorfas y principios metodológicos de esta filosofía aplicados a la 
psicología, y compendiados en su teoria sobre las Funciones Psfquicas Superiores. Esbozare 
brevemente algunos de estos principies. 

Vigotsky elaboro una teoría denominada por él histórico-cultural, en la cual el empleo de 
instrumentos es el factor constituyente de la actMdad psíquica del hombre Vlgotsky señala que 
cada hombre nace en un contexto socio-cultural detenninado. donde las herramientasyellenguaje 
le permiten operar sobre ese medio, haciendo suya la experiencia histórico-social. Para Vigotsky el 
desarrollo psfquico dsl indh,':.duo se caracteriza por ser un procese actr/o y socia!, donde e! sujeto 
humano ha de realizar una actividad individual mediada por sus relaciones sociales. (Cuevas, 
1998) 

Esta formación de las funciones psicológicas superiores, se da a través del proceso de 
intemalización. "Es necesario que todo aquello que es interno en las formas superiores haya sido 
antes externo, es decir, que haya sido para otros lo que ahora es para uno mismo. Toda función 
psicológica superior atraviesa necesariamente una etapa externa en su desarrollo, ya que 
inicialmente es una función social" (Vigotsky, 1979, p.162, en González, 1995, p. 4). 

Vigotsky asume una concepción holrstica de lo psicológico, al plantear al hombre inmerso en su 
contexto socio--cultural internalizando permanentemente formas de su actividad interactiva que se 
convierten en sistemas de signos (lenguaje) que mediatizan y organizan el funcionamiento integra.l 
de todas sus funciones psíquicas, las que a su vez constituyen la base para el desarrollo de 
operaciones intelectuales más complejas. Bajo esta visión holística del funcionamiento psicológico, 
Vigotsky considera la relación entre la inteligencia y el afecto, resaltando la importancia de los 
intereses y las necesidades personales del sujeto que piensa. Aunque desarrolló sus concepciones 
principalmente en el área de los procesos cognoscitivos, también comprendió [a importancia que 
reviste el estudio de la personalidad y de los procesos afectivos. (González, 1995). 

Las ideas de Vigotsky fueron continuadas por sus discípulos, entre los cuales destacan; L. l. 
Bozhovich, la cual desarrolló las ideas de Vigotsky en las esferas de la motiVación y la 
personalidad yA. N. Leontiev que desarrolló una teoría basada completamente en la actividad. 

Para Leontiev, la categoría actividad es el elemento importante para comprender el desarrollo de 
las funciones psíquicas. Todas las categorías psicológicas concretas desarrolladas porLeontievse 
presentan dentro de los marcos de la actividad y definidas en ténninos de ésta. Respecto a la 
relación entre la actividad interna y la externa, estableció que esta relación era posible por la 
existencia de una misma estructura común, por lo cual la identidad de estas estructuras expresaba 
un reduccionismo ~objetivista~ e instrumental de lo psíquico. El motivo se definió como el objeto de 
la actiVidad, la formación de un nuevo motivo, como [a conversión del acto en actividad, y el 
desarrollo se presentó como organizado en tomo a la actividad fundamenta~ característica de sus 
diferentes penados; con estas concepciones se simplificó la representación compleja de Vlgotsky 
sobre la psique humana. La relación SImple y lineal que estableció Leontiev entre los procesos del 
mundo psíquico y los objetos del mundo real están en franca contradicción con e[ tipo de 
construcciones teóñcas que caracterizaron la obra de Vlgotsky. (González, 1995). 

Si bien en un primer momento la categoría actividad sirvió para comprender la forma en que el 
hombre se implica activamente en [a formación de su conciencia, no es posible reducir el desarrollo 
de [as funciones pslquicas a sólo una "actividad fundamental" que por si misma ha de estimular las 
principales adquisiciones de una etapa particular, si fuera así dónde quedaria entonces la 
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comunicación con el adulto o con los coetáneos, esta concepción contribuyó <JI separar aún más los 
procesos cognitivos y afectivos. 

Por su parte, la teoría de Bozhovich en el estudio de la motivación y la personalidad se orienta: 
más hacia las complejas estructuras de estos procesos dentro de la organización de la 
personalidad. Vlgotsky ya hablaba sobre la personalidad como organización compleja del mundo 
subjetivo y en este sentido Bozhovich desarroUó su propia interpretación de las ideas de Vigotsky. 
Para Bozhovich el motivo no tiene el caráclersimple y lineal que le atribuía Lecntiev, ella considera 
que un motivo expresa una compleja combinación de necesidades, deseos e intenciones de la. 
persona o en palabras de González, se orienta a definir el motivo dentro de su compleja 
constitución subjetiva en el sujeto concreto portador de deseos e inclinaciones diversas. (Gonzá!ez, 
1995). 

Bozhüvich compiende el papel de la esfera cognñ:i' .. '3 y la. afectiva en el complejo proCe<"...o de las 
motivaciones estableciendo que u ••• en la ontogenia las necesidades del individuo se modifican no 
solamente por parte de su contenido y su dinamismo, sino también por parte de su estructura. En 
ellas interviene la conciencia y empiezan a. actuar a. tra.vés de fines conscientemente planteados, 
adoptando propósitos y resoluciones. En estos casos tenemos que ver, no ya con las necesidades, 
sino con sus nuevas formaciones funcionales, especie de unidad indisoluble de la necesidad y la 
conciencia, del afecto y el intelecto" (Bozhovich, 1976, p. 48, en González, 1995, p.6). 

Las ideas de Bozhovich permitieron comprender a la personalidad como un sistema que integra 
factores cognoscitivos y afectivos que inciden de igual manera en el desarrollo psfquico del sujeto. 

Ya en los planteamientos básicos de la filosofía malXista y la psicologfa de Vigo1sky y sus 
posteriores seguidores, se vislumbran aquellos procesos que son rescatados por el enfoque 
personológico, entre los cuales destacan los siguientes: 

1. Se establecen diferencias radicales entre el psiquismo humano y e! psiquismo animal. 
2. El psiqUlsmo humano incorpora a la. experiencia indMdual, la asimilación de la experiencia del 

género humano. 
3. El p8iquismo humano supera las impresiones directas de la experiencia individual e incorpora 

capacidades de representación, anticipación y planeación. 
4. Los factores cognoscitivos y afectivos se establecen como una unidad funcional de la 

personalidad. 
5. Se establece la importancia del medio social en la conformación de la personalidad. 
6. Se destaca e! pape! activo del sujeto en la conformación de su personalidad. 

Bajo estas premisas, nace la teorfa Personológica que ha sido desarrollada por dos reconocidos 
psicólogos cubanos; Fernando González Rey y Albertina Mitjáns, condición que nos habla de la 
influencia ideológica en la que han vivido, la cual les ha permitido compartir y comprender la 
ideología comunista en donde el hombre es lo más importante al margen de su condición socia!, de 
ahí que su enfoque se caracterice por plantear una concepción hoHstica de la persona. 

2.1 PERSIlNAUIlAll y SUBJETIVIDAD 

El enfoque persono lógico constituye un esfuerzo por conceptualizar el desarrollo humano sin 
redUCIrlo a Uf'! determinismo externo inmediato ni a la exoresión inmediata de determinantes 
bmlógicos. El objetivo primordial del enfoque persono[ógico es crear una teoría que pueda integrar 
a un mlSlTlo tiempo al hombre, la cultura. y la sociedad y esto lo consigue a través del conocimiento 
de [a sub]etivic1ad humanal. 
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La subjetJVidad y la determinación social no son dos aspectos refiidos, la subjetividad constituye 
la expresión sintetizada de lo social en la historicidad del indMduo humano, donde la interacción 
del hombre y del medio no se agota en el momento interactivo, puesto que encuentra un lugar en 
la propia expresión histórica de la subjetividad humana. 

la subjetividad, se constituye en el sujeto psicológico en los complejos procesos de construcción 
que caracterizan su vida social, los cuales son vivenciadosde fonna continua, lo que da lugar a [as 
configuraciones subjetivas que caracterizan la organizaclón individualizada de la pe¡wnalidad 
humana. (González, 1994). 

la: categorfa personalidad constituye una categorfa básk:a para la integración holística de una 
representación de la subjetividad humana. Fernando González Rey, define la personalidad como; 
"la categoría que designa la especificidad de la subjetividad humana y que constituye una 
configuración sist.émica '1 estable de !es principales contenidos y operaciones psicológicas que 
caracterizan la función reguladora y autorreguladora del sujeto, en su expresión integral" 
(González, 1994, p. 32). 

la subjetividad es principalmente el mundo de la construcción tie sentidos que se ha 
denominado configuración subjetiva de la personalidad. La personalidad es una resultante de la 
historia individual, de las relaciones personales sociales y de la actividad del sujeto. El hombre 
constantemente se ve inmerso en un sistema de relaciones sociales, en función de las cuales va 
conformando activamente su personalidad construyendo sentidos de la realidad, el sujeto es el 
encargado de ordenar las vivencias, experiencias y construir su propia identidad a través de la 
construcción de un sistema de representaciones conscientes sobre el medio y sobre s[ mismo. 

Por consiguiente, es ei hombre quien expresa activamente su personalidad tomando decisiones y 
configurando proyectos sobre la base de su personalidad, la que a su vez se va desarrollando en 
este intercambio activo con la realidad. Este carácter activo del sujeto con su realidad le permite 
modificar la información que recibe del medio para así construir su subjetividad. 

De esta manera, la personalidad se va construyendo a partir de un sistema de configuraciones, 
las cuales integran múltiples elementos dinámicos en torno a un sentido psicológico específico a 
través de los cuales el sujeto humano construye su comportamiento y se expresa en su relación y 
en su actividad generaL 

Gonzá(ez, propone el concepto de configuración subjetiva sobre el de elementos, para destacar 
como elementos similares pueden expresar sentidos psicológicos distintos en configuraciones 
drrerentes. 

Estas configuraciones se nutren permanentemente de lo que ocurre al sujeto en el plano 
interactivo actual, por (o cual no se mantienen estables. Dentro del enfoque conflguraciona! se 
defiende el carácter dinámico de estas formas de organización de la subjetividad que no son 
totalmente definitOrias para la vida interior del sujeto. En la relación humana es muy drrICil que se 
produzcan un solo tipo de emociones y eso se refleja indudablemente en la construcción de la 
configuraCIón subjetiva. (González, 1995). 

La configuración es un sistema dinámico que expresa un sentido pslCO!ógICO particular, y que 
simultáneamente, aparece como extendida y articulada con otras configuraciones, e:ltrando a 
formar parte de otros sentidos de la personalidad. Toda configuración subjetiVa responde tanto a 
un determinante intrapsíquico como a la actMdad sujeto interactivo y pensante. (González, 1994). 

24 



En este enfoque la personalidad no es una sumatoria de rasgos ni de elementos estáticos que 
linealmente se expresen en conductas, la personalidad es concebida aquí como un sistema 
Integral cuya esencia la constituyen los motfvos, pero no como motivos que actúan como 
energetizadores de la conducta, sino como motivOs comprometidos con el nivel de regulación en 
que el sujeto se expresa. Para González (1995) un motivo es la forma organizada y estrucbJral que 
adquiere cualquier necesidad, una vez que ta necesidad se organiza como formación especifica de 
la personalidad es Un motivO de comportamiento. Así que, losdistinios motivos que como personas 
desarrollamos V8!1 a estar en función de la historia personal e individual de cada uno de nosotros. 

Por Jo tanto, Q.uien actualiza estos procesos y construye activamente su subjetividad, quien se 
comunica y tiene una e}Óstencia social en la cual regula actiVamente su conducta es el sujeto, el 
sujeto es portador de su personalidad, él es quien en sus interacciones tiene que actuar a través 
de sus decisiones personales. (González, 1995). 

Es necesario precisar que la personalidad como integración sistémica indIvidual no anula ni 
sustituye las reflexiones, valoraciones, decisiones y comportamientos que el sujeto activamente 
asume ante las múltiples exigencias externas. El hombre como süjeto acrrV'o de 5ü regülación, se 
apoya en su personalidad para ejercer esta y en su propia acción individual transforma su 
personalidad a través de sus decisiones y sus comportamientos cnncretos. (González i995). 

2.2 El SUJEID EN IJ¡ PERS[JNAl.IIIMI 

En este enfoque se destaca la importancia del sujeto, el cual, " ... expresa activamente su 
personalidad ante las contradicciones y cambiantes situaciones de la vida, tomando decisiones y 
configurando proyectos sobre la base de su personalidad, la que a su vez se desarrolla en este 
intercambio vivo y activo con la realidad" (González y Miijáns 1989, p. 16). 

Es en ei sujeto, que ocurren tres procesos que son esenciales al desarrollo de la personalidad y 
que son básicos en la movilidad y la expresión de la constitución subjetiva de la personalidad, 
estos procesos son: 

1. El proceso de pensamiento. 
2. El proceso de toma de decisiólrl.. 
3. El proceso de formación de las representaciones persona~s. 

El proceso de pensamiento, es la expresión permanentemente activa de construir sentidos de 
la realidad, de construir elaboraciones sobre sí mismo, de comprender la realidad y a la vez de 
crear la realidad, el pensamiento tiene una función anticipatoria, proactiva y de construcción. Es e! 
pensamiento lo que rnanüene viva la presencia de la subjetividad en el espacio actual del sujeto, 
no puede haber motivación sin pensamiento, una motivación construida gradualmente en 
complejidad que se exprese en el proyecto del sujeto. El pensamiento es una herramienta 
cognoscitiva en tanto se desarrolla, funciona y se expresa a través del lenguaje, pero también es 
una fuente productora de emociones, de vivencias, de ahí que muchos de los contenidos 
producidos y reconstruidos por el pensamiento se conviertan en contenidos motivados, contenidos 
que al adquinr una importancia para. e! sujeto resultan má.s efectivos en la regulación del 
comportamiento. 

El proceso de toma de decisiói1, el sujeto como indMduo, es un sujeto interactivo, actual, 
consciente y volitivo que opera con su realidad, por eso es que permanentemente se ve en la 
necesidad de tomar decisiones, y es en el proceso de toma de decisión donde se expresa como 
persona\Kiad, porque en él confl.uyer. toúos sus recursos personológicos. La toma de decisión no 
es un proceso mecánico, es activo, el sujeto se expresa a través de los recursos y las 
características de su personalidad. 

25 



la fonnación de las representaciones personales, la actividad consciente del hombre se 
expresa a través de su sistema de representaciones personales, nosotros nos onentamos en el 
mundo por las creencias, las cosmovisiones, los valores que hemos logrado construir. Las 
representaciones sociales tienen un extraordinario peso en la formación de las representaciones 
personales, aunque es necesaño contar con recursos personológicos que permitan abnr en el 
espacio de las representaciones sociales el espacio de nuestras representaciones personales, de 
tal manera que expresen la historia de nuestra experiencia personal y la realidad del sistema 
interactivo actual. (González, 1995). 

"Es en el espacio de comunicación sujeto-sujeío que el hombre tiene que tomar decisiones, 
donde tiene que pensar activamente para orientar su posición en la v.da y es en este espacio de 
relación con el otro donde se forman las representaciones personales, las representaciones del 
hombre" (González, 1995, p. 8). 

El sujeto representa una instancia estable de integración entre lo social y la subjetividad en su 
doble condición subjetiva e interactiva. Así vemos que la comunicación y la relación con el otro 
adq!..!ieren gran importancia en !a conformación y desarrollo de la personalidad, no pOi SÜ 

determinación sobre el sujeto sino por la calidad de la comunicación y el lugar que logra el sujeto 
en ella. Dentro de este sistema de comunicación el individuo deviene sujeto, volviéndose capaz de 
seguir alternativas personales, de anticipar situaciones y de expresar una posición individualizada 
coherente. 

Para González, personalidad y sujeto sin ser una misma cosa constituyen el sistema integral de 
la subjetividad individual, donde la historicidad del sujeto aparece sintetizada en su personalidad, la 
cual habíamos dicho es una resultante de la histoña índMdual, de las relaciones personales 
sociales y de la actividad del sujeto, pero que existe en un sujeto concreto, por lo tanto, cuando se 
habla de personalidad está es sólo uno de los detennlnantes de la expresión del hombre, no hay 
una relación lineal entre personalidad y conducta, porque la conducta no se expresa desde la 
personaiiciad, ¡a condUcía ia construye ei sujeÍo. (Gonzáiez, 1995). 

Esta relación sujeto--personalidad adquiere un carácter dialéctiCo, el sujeto participa de la 
expresión de su personalidad actuando sobre su desarrollo y simultáneamente se desarrolla en 
este proceso, siendo la personalidad un determinante esencial de su expresión y crecImiento. La. 
relación sujeto-personalidad implica puntos de contacto, de complementación y también de límites 
que se desarrollan de forma diferenciada en cada individualidad concreta. (González, 1994). 

2.3 UI CIlGNmVIl y 1.1] AFECTIVIl EN LA PERSIlNALIIlAIl 
Desde el enfoque personológico se plantea que todos los elementos que se integran en las 
funCIones de la personalidad tienen una natura~eza cognitivo-afectiva. El hombre se apoya en esta 
naturaleza para regular todas las esferas de su comportamiento. 

Desde que nace el niño se implica en dos sistemas integrados entre st el sistema de 
comunicación y el sistema de activldad. La relación más temprana del niño es esencialmente 
emocional, a través del contacto directo con la madre. Posterionnente a través de la mteracción 
con el medía va desarrollando distlntas percepciones acerca de éste, de tal manera que los 
procesos emOCIonales y cognitivos se desarrollan simultánea e integralmente a lo largo del 
desarrollo infantil aún cuando mantengan una relativa autonornfa funciona!, pero cuando lo 
cognilivo y io afectivo se integran dentro de la regulación del comportamiento del sujeto son 
necesariamente una unidad funcional. 
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Por consiguiente, el hombre permanentemente vive en un constante intercambio de información 
y afecto con su medio, y en este proceso simultáneamente se va desarrollando como personalidad. 
Por lo tanro, no es posible comprender el comportamiento si consideramos por separado el factor 
cognitivo y el afectivo, el pensamiento produce emociones y las emociones producen pensamiento 
V permanentemente se articulan. lo cognitivo y lo afectivo no se pueden separar en ninguno 
de los dominios de la expresión humana. (González, 1995). 

Esta unídad funciona! nos permite entender de qué manera se desarrolfan las formaciones más 
complejas de la personalidad las que a su vez regulan de fama consciente y activa el 
comportamiento, la reflexión y la participación individual hacia fines propios. 

Dentro del constante intercambio de infamación en que vive el hombre, sólo aquella información 
que resulta relevante para él y con la cual se sienta comprometido será personalizada a nivel 
ind(\.~dua!, esta información está estrechamente asociada con las motivaciones del sujeto, lo que 
determina que el proceso de recepción y elaboración sea esencialmente activo, individualizando el 
sujeto la misma a los fines de sus operaciones personales. El hombre utiliza esta infonnación 
personalizada de acuerdo Con los indicadores funcionales del niVel de iegulación en que se 
exprese. 

Por consiguiente, las decisiones y conductas que el hombre asuma como personalidad 
expresarán en sí mismas la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, pues el hombre no sólo actúa por 
su comprensión de un fenómeno sino, por el grada de motivación que dicha comprensión crea en 
él, lo cual tiene en su base el sistema de necesidades y motivos. El motivo no actúa como un 
activador del comportamiento, en él se encuentra una determinada carga emocional la cual se 
expresa en la compleja elaboración cognitiva de una estrategia concreta de acción. (Ruiz, 1997). 

Para González y Miljáns (1989) la comprensión de lo cognitivo y lo afectiVo en esta interrelación 
tiene importantes consecuencias metodológicas, entre ellas; la posibilidad de comprender el nNeI 
de desarroi¡o de los motivos, así como de los indicadores importantes del nivel de regulación de la 
personalidad, a través de ¡as parnculatidades de sus operaciones rognwas. 

En este enfoque la motiVación humana no se reduce al estado dinámico que estimula de forma 
inmediata comportamientos sobre la base de la vivencia de la necesidad. El potencial dinámico de 
la motivación se asocia, en las motivaciones esenciales del hombre a un contexto relevante para el 
sujeto, estructurado en fama de conceptos, reflexiones y valorizaciones, portador de una carga 
emocional, sobre la que el sujeto garannza y expresa todo el potencial de su motivo. En este 
sentido un tipo esencial de la motivación humana se configura en operaciones cognitivas mediante 
las cuales estos motivos adquieren su carácter consciente. (Ruiz, 1997). 

La personalidad se desarrolla a través de aquellas esferas que devienen en motivaciones 
auténúcas del sujeto, alrededor de las cuales se organizan sus diferentes configuraciones 
subjetivas. 

El sujeto como personalidad estructura de forma altamente personalizada toda la información 
que recibe así como sus sstemas cognitivos, elert\ento esencial en el ejercicio de sus funciones 
La unidad cognición y afecto y sus diferentes formas de integración constituyen uno de los pilares 
esenciales del desarroUo y el funcionamiento de la personalidad. (Ruiz, 1997). 

Las operaciones reguladoras de la personalidad presuponen la acción sistemática de los 
procesos cognitivos sobre la información en que se apoya la expresión de la personalidad sea a 
nivel comportarnental o puramente reflexivo. En estos sistemas cognitivos de !a personalidad el 
pensamiento lógico verbal tiene un papel fundamental pues a través de él, e! sujeto configura la 
información relevante sobre la cual va a operar, conceptualizando su expresión personal. 
(González y Mrqáns, 1989). 
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"Unas veces la idea, la reflexión o la valoración sobre algo, se construye sobre la base de las 
emociones, como manifestación de nuestros motivos; en otras ocasiones las emociones aparecen 
como resultado de un proceso re'Hemo y valoratNo, que nos condLlCe a incluir un hecho en tos 
marcos de un motivo de nuestra personalidad" (González y Mitjáns, 1989, p. 38). 

La personalidad se define en esta relación continua entre lo cognitivo y lo afectivo a partir de los 
índicadores funcionales, así como por el nivel de complejidad de los aspectos estructurales que 
parocipan tie este proceso. 

2.4 ESTRUCTURA DE lA PERSDNAlIDAIl 

La manera como el hombre uüiiza ia información de que dISpone va a determinar el nivel de 
regulación en que éste se exprese. González y Mitjáns (1989) proponen dos principales ni'!e!es de 
regulación; el nivel de normas estereotipos y valores y el nivel consciente-voflfivo. 

En este proceso constante de interrelación de los diversos contenidos de la personalidad y la 
operacionalización de los mismos por parte de ésta, se desarrollan tanto sus aspectos 
estructtlrales como funcionales, los cuales a su vez mediatizan y conforman sistemáticamente el 
sentido de todos los contenidos relevantes, tanto vivencialescomo conceptualizados que afectan la 
personalidad. 

Así que la. configuración psicológica de la personalidad se establece por la integración de los 
aspectos funcionales y estructurales: 

ASPECTOS FUNCIONALES DE LA PERSONAUDAD 

Lo funcional se entiende como la forma en que un contenido psicológico se manifiesta en las 
funciones reguladoras yautorreguladorasde la personalidad. Y caracteriza la función a través de la 
cual se está expresando el sujeto. Se identifican los indicadores funcionales siguientes: 

a) Rigidez~f\exibiudad: Constituye la capacidad o no del sujeto pare reorganizar, reconceptualizar 
y revalorar los distintos contenidos psicológicos de su personalidad, así como su capacidad para 
cambiar decisiones, proyectos y adecuarlos a nuevas exigenCtas y situadones que le posibiliten 
alternativas y estrategias de comportamiento concretos. 

b) Estructuración temporal de un contenido psicológico: Capacidad para organIzar IJ 
estructurar los contenidos en una dimensión futura, de tal fonna que sean efectivos en el ejercicio 
de las funciones reguladoras presentes. 

e) Mediatización de las operaciones cognitivas en las funciones reguladoras: Es la capacidad 
del sujeto para utilizar de forma activa. y consciente operaciones cognitivas en la regulación de! 
comportamiento. La reflexión, los procesos valorativos y las elaboraciones complejas del sujeto 
permiten el planteamiento índMdualizado y consciente de las decisiones esenciales en que la 
personalidad se expresa. 

d} Capacidad de estructurar ei campo de acción: Es la capacidad de! sujeto para organizar 
alternativas de comportamiento ante situaciones nuevas y ambiguas y estructurarlas en situaciones 
que tengan un sentido para sí mismo. 

eJ Estructuración consciente activa de la función reguladora de la personalidad: Ante 
vivencias negativas o inexplicables, el indi\riduo se esfuerza por establecer un eriteno explicatiVo 
que le permita estructurar su campo de acción 
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A esta integración de indicadores funcionales González, la ha denominado Nivel de Reguiación 
de la Personalidad. Se han definido dos niveles de regulación conformados por ei 
comportamiento extremo de estos indicadores funcionales, el nivel conscier.!e volrti'.IO 'f sI nr.rel de 
normas estereotipos yvaJores. 

Los indicadores funcionales del nivel consciente-volitivo facilitan la operacionalización del 
sistema de información de múltiples formas respondiendo a oojetivos diversos. La información 
adquiere en este nrvel una potencialidad reguladora altamente generalizada. 

En el nivel de nonnas estereotipes y valores la información expresa poca movilidad, y la 
personalidad tiene un bajo nivel de operacionalización sobre ella. En este nivel1a información 
aoarece fragmentada 'f asociada a elevadas cargas emocionales, con una mediatización cognitiva 
muy pobre. 

Estos niveles en su definición integra! nQ son puramente ft!!lCiona!es pues contenido y fünciór¡ 
están indisolublememe ligados, de ahí que se caractericen por diferencias signiticativas en la 
Configuración estructural en que sus contenidos se organizan 

ASPECTOS ESTRUCTURALES DE i.A PERSONALIDAD 

Es la forma en que los contenidos se organizan, se estructuran para participar de una u otra 
forma en el sistema de sentidos psicológicos de la personalidad. Se han definido tres niveles de 
integración de los contenidos psicológicos en su constitucíón estructura!: 

Unidades Psicológicas Primarias; constitUyen aquellos contenidos parciales de la personalidad 
que son portadores de una determinada carga emocional y que estimulan formas parciales de 
comportamiento. 

fonnaciones Psicológicas; se definen básicamente por la categoría de 1onnaciones 
mO'tivaciona:les complejas y son aquellCls formaciones motivactonates que son asumidas y 
elaboradas conscientemente y que se convierten en una vía de expresión del SUjeto desde su 
campo intencional, el sujeto actúa en función de sus proyectos, los elabora, los enriquece y tiene 
una posición sumamente activa ante ellos. Las operaciones cognitivas juegan aquí un 
extraordinario papel. 

Síntesis reguJadora: el carácter sistémico de la personalidad determina que sus elementos y 
formaciones se integren en distintas configuraciones psicológicas de forma simultánea, las cuales 
tienen una particular relevancia en la regulación del comportamiento. 

Los aspectos funcionales, los niVeles de regulación y 105 aspectos estructurales no pueden ser 
analizados por separado, todos ellos constItuyen la expresión integral del sujeto psicológico. Los 
individuos que integran sus manrtestaciones funcionales en el nivel consciente volitivo manifiestan 
elementos estructurales más complejos y a su vez más flexibles en la expresión de sus funciones 
reguladoras, debido a que la mediatización cognitiva en este nivel es mucho más activa, 
determinando que los contenidos de la personalidad tengan un mayor nivel de indMdualización, así 
como de complejidad y etaborac¡ón. En el nivel de normas estereotipos y valores los sujetos se 
orientan más por unidades parciales, las que tratan de aplicar a cada situación que enfrentan aún 
cuando la situación trascienda el potencial de dichas unidades para el logm de respuestas 
adecuadas ante ella. Aquí, los contenidos de la personalidad se reflejan en las unidades 
psicológicas pnmañas, donde el contenido es poco suscep"tible a la mediatización de las 
operaciones cognitrvas de la personalidad. 
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2.5 UlS INSTRIlMENTIlS EN ElIlIAliNÓSTICIl !lE lA PERSI.lNAlI!IAll 

Para Femando González Rey y Aiberiina Mitjáns (1989) el hecho de partir de una concepción 
distinta de la personalidad, en la que ocupan lugares fundamentales la: unidad de lo cognitivo y lo 
afectivo y, la jerarquía de los niveles reguladores del comportamiento, presupone necesariamente 
un cambio en la concepción metodológica de la investigacIÓn, de la que se desprende una 
transformación en las técnicas utitizadas para el estudio de la personalídad. 

En el plano metodológico el enfoque personológlco se adhiere a la metodología cualitativa. 
Partiendo de este enfoque, González, considera necesario que el investigador construya como 
parte del momento metodológico para el conocimiento del otro, una relación comunicativa con su 
objeto de estudio, y este objeto de estudio no es otro que el sujeto, que se expresa, piensa 'Ij se 
compromete afectivamente, así la metodología cualitativa se vuelve esencialmente interactiva. 

La metcdolcgfa cualttattva ss indMduaiizada, no adapta ai inarvicluo a categorfas preconcebidas, 
en el proceso de aproximación metodológica de! investigado se constMJye !a eSpnecifick.lad de! 
sujeto como un momento concreto del desarrollo del conocimiento, separándose de la relación 
directa entre el sujeto investigado y la teoría. La teoría proporciona un marco para darle sentido a 
lo que se está produciendo en la relación con el sujeto investigado, la consistencia del 
conocimiento que se produce está dentro de la organización del sujeto no dentro de la 
organización de la teoría. 

El método ha de ser el depositario del carácter científico del conocimiento y la cientificidad se da 
por la congruencia, por la continuidad y la capacídad progresNa de crecimiento que tiene la teoría 
en su relación con el objeto de estudio. El instrumento produce elementos relevantes para abrir 
hipótesis que se siguen en el curso de! proceso metodológico y estas mismas hipótesis se van a ir 
constituyendo en forma de conocimiento en la medida en que por vías dIversas aparezcan 
indicadores que perrn!ta!"! s!..! CC!'l&wcci6~ 

La metodología debe ser una relación esencialmente comunicativa e interactiva donde el otro se 
va expresando de maneras diversas a través de los instrumentos que se van eligiendo, de tal modo 
que, aplicación e interpretaCión coexisten en el curso de la construcción del conocimiento. 

Los instrumentos desde este marco teórico personofógico, deben posibilitar la exploración de 
indicadores concretos expresados en la actividad intelectual del sujeto, que sirvan para ubicar el 
potencial motivacional de los contenidos manifestados, así como las partcularidades funcionales 
de la personalidad que se expresa: a través de dichos contenidos. 

En este sentido las pruebas como instrumento de diagnóstico e investigación, reportan 
indicadores de fenómenos en los que se estudia aquello que dIStingue cualitativamente el ejercício 
de la función reguladora de la personalidad. 

En algunos casos, los indicadores brindan un reflejo complejo de lo que se busca, en los nNeles 
de regulación, es suficiente constatar los distintos indicadores que 10 definen en el sistema de 
técmcas empleadas. En otros casos, como lo es la determinación de la conñguración 
índividualizada de un determinado contenido persono lógico se hace necesario acudir a la 
interpretación. 

La interpretaci6n en este enfoque metodológico se L'Üiiza de una forma muy diferente a como se 
ha presentado en ias pruebas proyectivas, interpretar no puede reducirse a una iectura simbólica 
del contenido revelado por un instrumento, para configurarlo acorde a la teoría que partimos. Aquí, 
interpretar es básicamente integrar de forma congruente indicadores relevantes, reportados por el 
instrumento, para configurar procesos o dinámicas que el propio instrumento por su naturaleza no 
puede brindar aparte. 
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En este sentido, se da el estudio de las configuraciones individualizadas, donde los indicadores 
funcionales y estructurales de la personalidad se integran sobre la base de una experiencia única 
en un indIViduo concreto. Para la interpretación resultan esenciales 10$ contenidos que el sujeto 
expresa, pues sobre la base de ellos se integran los elementos estructurales y funcionales en un 
caso singular. (Ruiz, 1998). 

Todo instrumento psicológica tiene dos planos de análisis estructuralmente relacionados entre si; 
uno en que se definen jos indicadores relevantes de lo que se va a diagnosticar y un segundo 
momento de carácter interpretativo. Algunos de los instrumentos que se han utilizado en el estudio 
de la personalidad son: la entrevista, la composición, los diez deseos ':J el test frases incompletas. 

E! instrumente de frases incompletas es muy empleado ~m psicología, básicamente bajo la 
denominación de Rotter, quien utilizó por primera vez este instrumento. Consiste de 70 frases 
incompietas muchas tie ias cuaies han sido deñnidas para el diagnóstico de tos indicadores 
funcionales que hemos señalado. aunque cualquier frase puede revelarnos simultáneamente 
información tanto de contenido como funcional. El completar las frases no puede ser calificado 
frase a frase para iiegar a una sumatoria ñnai, sino que debe componerse en unidades relevantes 
de información, de cuya ¡nterrelación saldrán los resultados integrantes del diagnóstico. 

La composición constituye un método indirecto, pues el sujeto no conoce los.aiferentes aspectos 
sobre cuya base se evalúa, el contenido por sí solo no determina el criterio evaluativo, resultan 
esenciales las vivencias y el grado de elaboración personal que el sujeto manifiesta sobre dicho 
contenido. En la composición el sujeto se define como un sujeto activo de su elaboración 
intelectual; por ello esta técnica nos permite no sólo analizar el contenido expresado, sino también 
los índices de manipulación activa del sujeto sobre estos contenidos, en el cual se expresan 
precisamente elementos esenciales de su potencial regulador como personalidad. El esfuerzo de 
estructuración que supone elaborar una composición, es lo que e\ñdencia el niVel de motiVación 
que el sujeto experimenta hacia esos contenidos, permitiendo el estudio de las formas más 
complejas de motivación de la personalidad, por medio del análisis de los contenidos manifestados 
por esta concepción sobre sí mIsmo, 

La técnlca de los 10 deseos, permite conocer las motivaciones esenciales del sujeto, además de 
que las características de esta técnica que induce a la exposición de diez alternativas diferentes, 
da al sujeto la posibilidad de manifestar una mayor amplitud de motivaciones, las cuales son un 
complemento directo con las expresadas en la composición. Estos instrumentos deben ser 
aplícados en conjunto para obtener una mayor coherencia en los resultados. 

La aportación de este tipo de instrumentos en el estudio de la personalidad es variada; se 
pueden realizar análisis comparativos, detectar niveles de desarrollo de motivación hacia la 
profesión y el trabajo, al igual que conocer sus niveles de mecanismos de la personalidad, esto 
puede resultar interesante si se trata de analizar en personas que tengan por lo menos alguna 
característica en común. En general estos instrumentos permiten conocer la elaboración de 
configuraciones SUbjetivas en diferentes agrupaciones sociales. 

Nosotros pensamos construir conocimiento general a través de las diferencias individuales. 
porque vamos a COnocer lo que hay de general en la personalidad, a través de las diferencias de 
los sUjetos que la expresan, por lo tanto nuestro contacto metodológico es con el sujeto, no con la 
personalidad, a la personalidad no llegamos, la personal"ldad está en el sujeto, el sujeto es portador 
de su personalidad y el sujeto la va a poner en juego ante las sItuaciones que nosotros vamos a 
utilIzar para estudiarto 'i es en esa puesta en juego del conjunto de informaciones que el sUjeto nos 
va a brindar, que nosotros vamoS a construir los indicadores, que nos van a pennttir [a 
interpretación de la construcción del conocimiento~ (Gonzátez, 1995, p. 30). 
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Fernando González Rey y Albernna MiI;j¿ns reconceptualizan ele este modo la categoría 
personalídad, al integrar en su enfoque elementos que no habían sido tomados en cuenta por otras 
teorías como san; los aspectos funcionales y estructurales de la personafidad, los diferentes 
niveles de regulación en que ésta se expresa, las aportaciones metodológicas para su estudio, la 
unidad funcional de la cognitivo y lo afectivo, la importancia de las motivaciones, la jerarquia 
fundamental del sujeto y el papel activo que juega con su realidad mediante la comunIcación, 
elementos todos que quedan integrados en la subjeti\rldad individual. 

Por consiguiente, el enfoque personológico representa una teoría de la subjetividad humana, en 
la cual el sujeto se encuentra en el núcleo de esta concepción, al exterior de él están todos 
aquellos procesos que permITen la conformación y desarrollo de sU personalidad; historia cultural, 
relaciones sociales y comunicación sujeto-sujeto y en su interior se desarrollan pmcesos taleS 
como, las representaciones personales, las configuraciones subjetivas y los aspectos funcionales y 
estructurnJes, los cuales permitirán conformar el firvel de reguiación en que ei sujeto se va a 
expresar. 

As; el enfoque peíSüfiológioo representa un esfuerzo por presentar al hombre en funCIón de sus 
capacidades, para González, el hombre no esta controlado por contingencias externas, por 
impulsos internos, o bien por una naturaleza básicamente buena, el hombre es capaz de 
desarroRarse completamente en cualquier área de su vida ya sea en el ámbito personal o 
profesional, siempre y cuando se vean comprometidos sus intereses personales. 

De esta manera, el valor del Enfoque PersonológJco reside en su planteamiento de la concepción 
nolística de la personalkiad donde se ha hecho una integración total de todos aquellos elementos 
que resultan relevantes para su desarrollo. Este enfoque no sólo permite describir la actuación 
actual del sujeto, sino que también permite conocer aquellas áreas que son susceptibles de ser 
desarrolladas, de tal manera que resulten efectivas en la expresión integral del comportamiento. 
Por otro lado, de la misma forma en que este enfoque se presenta como una integración dialéctica 
de todos aqueilos elementos que influyen en el desarrollo de la personalidad, de igual manera 
permite conocer [ntegramente a (a persona y no sólo en su actuar académico, su v1da familiar o sus 
v[nculos afectivos, sino de una fonna tal que se pueden conocer sus intereses más personales en 
todas las actividades en las que se involucra. 

Es así COmo el Enfoque Personológico se orienta a la búsqueda de aquellos indicadores 
psIcológicos sobre el cómo la personalidad participa en la regulación del comportamiento, los 
indicadores funcionales nos permiten a su vez conocer las caracteñsticas cualitativas que 
diferencian a los sujetos entre sí, en la manera en que realizan sus operaciones psicológicas 
personalizadas. 

De esta manera, se hace posible el estudio de la pen;onalidati en dNersos grupos humanos, to 
cual posibilita conocer de qué manera están construyendo sus mo'bvos y por lo tanto, la forma en 
cómo están regulando su comportamiento, El propóstto de estudiar estas características 
personológicas en grupos, obedece al interés de conocer la forma en que sujetos que comparten 
una misma realidad interac\iVa se orientan de fonna d.Iferente en la regulación de su 
comportamiento. Si conocemos el proceso general de formación que comparte un mismo grupo, 
entonces comprenderemos mejor que las diferencias indMduales que los distinguen entre sí 
responden a la forma en cómo construyen su subjetMdad de manera personal. 

En el presente trabajo el interés esencial se orienta a conocer en qué forma están regulando su 
comportamjento un grupo de novicias. Por lo tanto, en el siguiente capitulo se dará un breve 
esOOZO acerca de la religión Católica, con el fin de entender la influencia que ha tenido en la 
sociedad el surgimiento de esta religión, en cuyo seno se empezó a formar el monacato cristiano y 
la vida rellgiosa en general. 

32 



CAPITULO 111 

LA 16LESIA CATOUCA 

"No tenía ulla religión en la cual refugianne ••• UR Dios que me apoyara nada. la ciencia se había encargado de resolverlo todo ... 
i p-",ái ¡¡-re atre,í a pensar Wfi profundidad. Pero ai éI'fÍl'eIttamle ai mundo ¡¡¡j romo fue ai principio. cuando ia mente dei primer 
hombre. buscó a tienlas un sentido para lo infillilD ... entootes empecé a pensar en Dios," 

IlammllRá [nnes 1 

La religión en el sentido más amplio puede definirse como el culto tríbutado a la dMnídad. Esto 
implica un conjunto de creencias y prácticas muy diferentes según las épocas y tos pueblos, pero 
que tiene como denominador común postular la idea de un mundo sobrenatural con el cual el 
hombre ¡puede entrar en relación. (Larousse, 1982) 

3.1 ANTECEDENTES Y FIlNDIICmN 
El cristianismo es la religión pH~d¡Gada por Jesús, Mesfas de Israel e Hijo de Dios, nacido en 

Belé!'! de Judea unosc:..:atro afícs<m~esde la era C;isG...c;íi3 e eíi el año 749 después de la fü¡¡daclói1 
de Roma. (Larousse, 1982). 

Los primeros crls1lanos vivieron de manera comunitaria y separados del mundo, practicaron el 
culto judio, compieiado con ei banquete eucarístico y la partición del pan consagrado, y creyeron 
firmemente que ta satvación dependía de la adopción de la nueva doctrina. Las bases del 
cristianismo están en la revelación o manifestación de Dios a los hombres, y en las sagradas 
escrituras. 

Tras la resurrección Jesucristo enserió a los Apóstoles a gobernar la Iglesia que había fundado. 
A añilas del mar del Tiberíades deSignó a Pedro como jefe de ésta al decirle delante de todos los 
demás discípulos: "'apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas". Luego en un monte de Galilea, 
se dirigió a todos los apóstoles: "id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas fas gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espiritu Santo" (larousse, 1982, p. 1027). 

Los Apóstoles se repartieron por todo el mundo predicando la palabra de Jesús, y hubo 
numerosas conversiones. Las autoridades judías y posteriormente las romanas, decidieron 
ex1enninar la nueva religión de manera cruenta. La comunidad cristiana tuvo que dispersarse, yas! 
algunos se establecieron en Antioquia predicando la Buena Nueva por primera vez fuera del 
ámbito jud¡o. La Uegada de Pedro a Roma hacia el afio 50 fue de gran trascendencia; en la capital 
del Imperio se puso al frente de! primer núcleo cJistiano y fue el primer Obispo de la ciudad hasta 
que sufrió martirio en e! año 67. Las persecuciones sangrientas siguieron con más o menos 
mtensidad y sólo cesaron cuando se veriñcó la conversión del emperador Constantino en el año 
312. 

, HAMMOND, !nnes (1960) En la lieml de Caín England Edrtonal Harper-Gollins 
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Al mismo bempo que la acción misionera de los Apóstoles se llevaba a cabo, tuvo lugar la 
redacción de los Evangelios. El de San Mateo estaba concluido hacia el afio 50, las epistolas de 
San Pablo fueron escritas entre los aftas 51 y 65, el Evangelio de San Marcos hacia el afio 65, el 
de San Lucas hacia el año 70 y el de San Juan hacia el año 90. 

Las Sagradas Escrituras constituyen uno de los fundamentos esenciales del conocimIento 
religioso. Sin embargo lo esencial es la Tradición; un conjunto de verdades explícitamente incluidas 
o no en la Biblia y, cuya enseñanza es impartida por la autoñdad de la Iglesia. Las Sagradas 
Escñturas constituyen el primer eslabón de la tradición. Para los católicos nc existe un "libre 
examen'" de los textos sagrados, la Iglesia elabora una interpretación oficial y sólo las ediciones de 
la Biblia, aprobadas y anotadas por la jerarqufa eclesiástica, llegan legalmente a los fieles. E~ 
catecismo constitUye un resumen, conciso ydidáclico de la Tradición y es la forma en que la Ig!esia 
imparte esta aún en lugar de la Biblia. (Duroselle, 1965). 

El cristianismo se presenta con !a neta afirmación de ser una religión revelada por Dios, y por lo 
tanto con todas las exigencias de verdad, realidad, misterio, e incondicionalidad, que son propias 
de Dios. (Zunini, 19(7). 

Al proclamar el cristianismo que todos los hombres como hijos de Dios tenían el mismo destino, y 
que todos eran iguales ante Él, se sustentan por primera vez las ideas de fraternidad e igualdad 
sociales. Para los más elevados 'fines de la ex1stencia y respeto de la conducta mmallj la salvación 
eterna, desaparecen para siempre las diferencias sociales de rico y pobre, de hombre y mujer, de 
joven y viejo. Con ello se destaca como nunca el valor ético de la intimidad humana. (Larroyo, 
1971). 
superior 

A pesar de su trascendencia estos altos ideales fueron olvidados, o bien ignorados, pues no 
convenía para el orden social de esa época tomarlos en cuenta, yhoyen día el orden de las casas 
no es muy diferente; pero para el propósito de esta tesis conviene no perder de vista que el ideal 
de esta naciente religión sustentaba que no debían existir diferencias entre los seres humanos y 
esto incluye por supuesto ¡as diferencias entre mujeres y hombres. 

El término "católico" hizo su aparición en una carta de San Ignacio, mártir, a la iglesia de 
Esmirna: Ubi Christus ibi Cathalica Ecclesia; ~AIH donde está Cristo, allí esta la Iglesia Católica". 
Este término se considera en dos sentidos principales; etimológicamente significa "universal", 
atributo que los teólogos conceden a la Iglesía, además de ~ue este término perrmte distinguir, 
entre la mutlítud de cristianos, a aquellos que se consideran miembros de la Iglesia cuyo jefe es el 
Papa en la ciudad de Roma. (Duroselle, 1965). 

La pñmera definición de esta catolicidad, procede de finales del siglo 11, dada por San Cirito de 
Jerusalén, que declara en su catequesis: Se le l/ama católica porque se ha extendido a través del 
mundo entero de un extremo a otro de la tierra; porque enseña uniVersalmente y sin excepción 
todos fos dogmas que deben Hegar a conocimiento de los hombres; y también porque somete al 
culto verdadero a todo el género humano, prfncípes y hombres sencillos, sabios e ignorantes. 
(Larroyo,1971). 

"El cristianismo .. se presenta en el mundo COmo una nueva religión de amor 'J de salvaGÍón del 
hombre; sus dogmas (postulados religiosos) que sustenta yque se difunden muy pronto portodo el 
mundo, ofrecen, como materia de reflexión una mudanza en la filosofía de tal magnitud como no se 
había operado desde los orígenes de la Ciencia griega" (larroyo, 1971, p. 178). 

El cristianismo aporta, tres ideas decisivas, desconocidas hasta el momento en la antigüedad: el 
pensamiento de la creación de la nada, la conciencia de la temporalidad hlstóñca del hombre y el 
principio del amor como fundamental nonna de la existencia humana. Asimismo, los 10 
mandamientos constituyen, en su brevedad impresionante, uno de los documentos más eficaces 
que ha producido la historia para narmar las relaciones humanas. Se dice que los cristianos deben 
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al Decalogo su educación moral. Aunque la mayoría de los mandamientos también son normas de 
conducta para todos aquellos que no pertenecen a esta religión. 

"La historia de los dogmas, ... no es el resultado de una ciega y desesperada defellS8 de 
afirmaciones irracionales, la abdicación de la razón ante la autoridad, sino un desarrollo de 
prtncipios fundamentales del mensaje cristiano, cuya. importancia se comprende y afirma 
progresivamente" (Zunini, 1977, p.235). 

La com~micación de Dios a la humanidad continua con la constitución de una comunidad intima 
entre los creyentes: la iglesia, Cristo la fundó porque como ¡;L no había de permanecer siempre 
con los hombres era menester que estableciera una sociedad capaz de continuar su misión en la 
tierra. (Enciclopedia de México, 1978). 

Posterionnente al nacimiento de esta nueva religión, empezaron a surgir divisiones al inteñor de 
esta Iglesia lo que dio ¡ügar a la creación de nuevas ígiesias, pero todas eUas con base en esta 
religión, salvo aquellas que tenian ya una existencia anterior al cristianismo. Finalmente se 
considera que, la verdadera Iglesia es ia fundada por Cristo. "La verdadera Iglesia es sólo Una (de 
otro modo Crtsto quedajia "dfvidido"); es Santa (de otro modo habría fracasado su propósito); es 
Católica, se dirtge a todos los hambres sin distinción (de atro modo, habría dejado de escuchar el 
mandato de su fundador); y es Apostólica, puestoque a través de las ensefianzas y actividades de 
los Apóstoles fue, en el transcurso de la. historia, desarroliándose hasta formar una extendida y 
visible institución" (Historia de las religiones, 1956, p. 27). 

Aún cuando, la iglesia, parece haber traicionado su misión en ciertos periodos: intereses 
mundanos, divisiones, persecuciones y guerras, son imposibles de borrar o de disimular en su 
historia. V, sin embargo, ese aspecto sombrío del cristianismo le otorga una nota de realismo y 
grandeza que lo distinguen eternamente de tas ideologías humanas: y su validez retigiosa resalta 
con un mayor y más definitivo relieve. Que haya continuamente retomas, replegamientos 
humanos, parece inevitable, ya que ésa es justamente la condición de la Iglesia, la de ser humana. 
y la de estar de paso, camino de la plenitUd perfecta. 

El cristianismo, establece una doctrina y una conducta, con Un orden inmutable: Dios creador, 
mundo creado, hombre, criatura privilegiada ~hecha a imagen y semejanza de Dios~, con 
capacidad de comprender y de regirse por sí mismo, en forma autónoma. Y es precisamente esta 
peculiar factura del hombre, el ser inicialmente participe de Dios, el tener en s¡ mismo un hálito 
divino, lo que le ha otorgado dos cualidades divinas: el conocimiento y la libertad. Y son 
precisamente esas cualidades las que lo ponen en la alternatiVa de adorar o rebelarse. De ah! su 
continua tentación de subvertir la situación y a ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. La 
inteligencia humana, que busca atormentadamente la verdad, lo absoluto, se engaña a sí misma 
cuando afirma Que todo cae bajo su dominio; pero está plenamente en lo cierto cuando reconoce 
que hay algo que la supera, que hay un Misterio. la presencia de Dios se anuncia en el 
cristianismo no sólo como una realidad majestuosa, sino también como una inefable plenitud de 
amor. Es un humanismo pleno, intimo, y perfecto, el que el crtstíanismo anuncia. No se ha 
suprimido completamente la perspecbva psicológica, pero no se puede prescindir ya de Dios y 
encerrarse en el hombre. (Zunini, 1977). 

Por lo tanto, como cosmovisión, el cristianismo no es algo que concierna a un soJa aspecto de la 
vkia humana sino que por el contrario, la involucra toda. "Santificar todas las cosas~ es el lema que 
señala la articulación que existe entre la fe y los logros de la cultura y la praxis concreta del hombre 
en el mundo. El cristianismo no es indiferente a ninguna cosa secular, sino que se interesa de 
manera espiritual en todas las cosas. Esta relación sin embargo, no puede establecerse 
plenamente sin !a mediación de ia razón que señaie en cada caso el cómo debe realizarse. 
(Castro, 1979). 
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Por lo tanto; la relrgiosidad implica no solo una determinada interpretación de los acontecimientos 
'j una sensibilidad característica, sino todo un estilo de vida. No hay acción que escape a ella. 

3.2 FUNCIIlN !lE Uí IIRESIA CAlIIlIl:A 

"La Iglesia Católica Romana existe a. fin de enseñarle al hombre una forma de vida s610 de una 
manera incidental relacionada con las condiciones sociales o politices de una determinada época; 
existe también con el fin de deparanes a Jos hombres los medios de alcanzar una plenitud que de 
otro modo no ha de poder ser lograda con eficacia en ninguna de las vicisitUdes históricas~ 
(Historia de las religiones, 1956, p. 23). 

la principal inquietud de la iglesia atañe a lo trascendental, al aspecto sobrenatural de la 
experiencia humana. E! católico espera alcanzar una perfección que süpera la peifección hümana, 
puesto que abarca la elevación de toda su naturaleza a un nivel que le capacita para alcanzar 
resultados oesmedidos con las simples facuftades humanas. 

La necesidad de fundar una moral y de asegurar una estabilidad social, es innegablemente un 
factor importante de creencia yde práctica religiosa. La necesidad de seguridad, se hace sentir en 
la investigación de un fundamento y de una garantía de la vida en Dios. Empujado por la dinámica 
misma de su personalidad, el hombre se busca una ley y un fin ¿Quién podrá proporcionárselo 
mejor que el Creador y Juez Supremo? ¿Y dónde encontrar una autoridad más compulsiva y una 
garantía más poderosa contra el desorden que amenaza todo hombre ytada sociedad? (Vergote, 
1969). 

En este sentido existen autores que se inspiran en una naturaleza divina y espiritual y otros que 
se alientan a lo humano y material, para. explicar la función de la iglesía. Como la naturaleza del 
presente trabajo es psicológica y no filosófica dejaremos a los filósofos la discusión acerca de este 
primer punto y nos abocaremos a estudiar lo humano y material de esta cuestión religiosa. 

ViUamil (1995) considera que el propósito o la razón final de toda religión es el establecimiento de 
normas, principios y valores que buscan orient8r en un determinado sentido supuestamente 
inspirado en las divinidades, la actuación de los seres humanos. De ahí que él atribuya tres 
grandes funciones a la religión: una función explicativa del mundo o gnoseológica, una función 
social que expresa relaciones y necesidades de la comunidad en que se desarrolla y, una función 
psicológica con la que el creyente encuentra cierta solución a sus problemas personales. 

Función explicativa 

Desde tos albores de la humanidad los mitos o narraciones religiosas siempre han presentado 
una respuesta para cada misterio ya sea de la naturaleza o del hombre mtsmo. Por ejemplo, en la 
Biblia, [a mujer era una costilla de Adán, el mal, el producto de la rebelión de un ángel bellísimo; y 
el ongen del mundo la obra de Dios realizada en una tarea de siete días. Las respuestas religiosas 
llegaron a ser indiscutibles. Se volvieron verdad revelada. Llegó el momento en que no cabía más 
explicación que la del texto sagrado o la de la voz del sacerdote. 

Por su función explicativa, la relígión fue la respuesta para millones de seres humanos que no 
tuvieron la posibilidad, los medios, la osad fa o el valor de cuestionarse más a fondo. Para muchos 
el origen de las repuestas religiosas carece de importancia allí están estas, la gente [as cree, las 
acepta y no necesita más. Cuando la ciencia ofrece infonnaciones contradictorias a la creencia o 
construye explicaciones más complejas o mejor fundadas, los defensores de la fe separan a la 
ciencia de la religión, !as consideran independientes entre sí y con fines diversos o bien las 
ignoran, marginan y hasta persiguen la verdad científica y a quienes la sustenten. 
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La funcIón explicatiVa de la religión, hoy en día, ya no tiene la fuerza y el poder de antaño, ya no 
se acepta fácilmente la imposición de un dogma y hasta en los mismos creyentes es fácil y 
frecuente apreciar el gesto de duda, de complacencia o de indiferencia ante las respuestas que las 
religiones ofrecen acerca del origen del universo y del hombre mismo. 

La función explicativa llegó a ser considerada la clave central para comprender el fenómeno 
religioso. Sin embargo a pesar de! avance de la ciencia ésta no ha podido sustItuir a la religión. Al 
carecer de fuerza y rigor las explicaciones religiosas, se constata su mayor dimensión y 
penetración a parlirde la sociabilidad y la psicología humanas. (Villamil, 1993). 

función SOCBaI 

Las relaciones Que se establecen entre los creyentes a pamr del fenómeno religioso van mucho 
más allá de los lazos de participación en un mismo credo. Implican además la integración y el 
sentimiento de identidad de un gmpü, lo coheslonan y unifican moraimeme como comunidad, 
pueblo, nación o conjunto de naciones y hasta una época puede definirse o iden1fficarse en 
relación con una simbología rertgíosa. La relígi6n establece una normatividad y provoca el escape y 
e! adormecimiento social, amique puede coniíertiíS6 en bandera, motivo o instrumento de grandes 
rebeliones contra el orden establecido. 

Las fu nciones sociales de la religión son diversas y de diferente signo en las que la ambivalencia 
es elemento permanente. La religión oculta o promueve la protesta o impulsa deliberaciones; 
somete o unifica frente al sometimiento. Pueblos enteros sufren la persecución religiosa, pero 
también pueblos enteros logran liberarse de un opresor unidos bajo una bandera religiosa. 

Una creencia religiosa, siempre es una creencia que se comparte, que permite identificar al 
semejante, que prQ?icia ta acción conjunta y por tanto el desarrollo de grupo a la vez que satisface 
la necesidad de pertenencia de los creyentes. El impulso, tendencia, necesidad o instinto gregario 
del hombre encuentra una salida efectiva en la religiosidad. 

Pertenecer a una congregación religiosa proporciona al feligrés una cierta satisfacción y 
seguridad que si bien depende en mucho de su propia circunstancia individual yde la dimensión de 
su necesidad, digamos espiritual, también se condiciona por el medio social en que ésta se 
expresa. 

Compartir una creencia hace al creyente un ser más integrado a su comunidad. Un ser humano 
integrado es un miembro que reconoce a su comunidad y se reconoce en ella. Los grupos 
religiosos ofrecen al creyente un marco de pertenencia que brinda no sólo cierta seguridad sino 
que además proporciona elementos para la autoestima indiVidual y grupal; fortalecen el sentido de 
una identidad que se comparte con los otros creyentes, haciéndolos incluso sentirse superiores, 
sobre todo cuando se ubican como escogidos por la divinidad, poseedores de la verdad o 
candidatos seguros a la salvación eterna. 

Integración e identidad son lazos sociales pero también necesidad personal y si la reUgión los 
ofrece y satisface, luego entonces cumple una función de primer orden, cuyo menoscabo resulta 
subversivo y peligroso. 

Consecuentemente con lo anterior se expresa como elemento esencial de la integración social el 
carácter unificador de las normas y valores que la creencia propone. La moralidad es una nota 
constitutiva de toda religión y es en ella donde al final desemboca toda práctica religiosa. Las 
relaciones sociales descansan en las normas que las sustentan y en la coherencia y fundamento 
de éstas. De aquí que la fundamentación absoluta que ofrece la atribución a Dios del origen de la 
moral se convierta en el punto nada] que sostiene la rergiosidad y se convierte en un motor de 
unfficación social. Una comunidad se rige de acuerdo a [os principios y normas morales que la 
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religión dommante proponga o imponga. Su medkia dei mundo y de la vida se unifica a partir ele 
ellas. (Vtllamil, 1993). 

función psicológica 

En el terreno psicológico la religión cumple funciones de esencial importancia. Para las personas 
creyentes la fe en Dios produce sentimientos de consuelo y esperanza a la vez Que ofrece una 
especie de amparo y refugio ante los problemas reales o supuestos tanto externos como internos 
que todos los seres humanos padecemos. 

La creencia religiosa suele describirse como una necesidad de apoyo en el ser supremo, para 
que el individuo pueda caminar por la vida con cierta seguridad o confianza. Este hecho muestra 
por un lado la dependencia del individuo hacia fuerzas exteriores, pero por otro ofrece una nota del 
mislicismo que es rasgo propio del ser humano. 

Desde una perspectiva psicoanalítica la religión constituye para el individuo una fuente 
compensadora de carencias, un sustituto de sa1isfactores ausentes o deficientes, un mecanismo 
defensivo contra !a soledad y!a angustia. 

El sentimiento de dependencia ha sido considerado por los más destacados psicoanalistas como 
núcleo fundamental y origen de la religión; Eñch Frarnm destaca la permanente dependencia que 
el individuo tiene con respecto a las figuras que ha introyectado a lo largo de su desarrollo. Para 
Freud la dependencia del sujeto respecto a los dioses de su religión y hacia sus representantes, le 
ayuda a compensar sus necesidades afectivas. 

Cuando hablamos de religión hablamos entonces de un satisfactor psicológico que ayuda al 
creyente a obtener una estabilidad emocional, al resolverle problemas que lo aquejan, con la 
asistencia de figuras poderosas del más allá e intermediarios eficaces en el más acá que atienden 
sus peticiones y angustias. 

L.a impotencia que los hombres sienten y padecen ante las fuerzas y fenómenos de la naturaleza 
y de la vida social, se puede compensar con la creencia de que es posible a través de ceremonias, 
ritos, oraciones, amuletos, penitencias, sacrificios y demás fórmulas mágicas o religiosas, influír 
sobre dioses en beneficio o pe~uicio propio y de los demás. Sin embargo las fuerzas de la 
naturaleza y la problemática social suelen imponerse contra nuestras aspiraciones. la impotencia 
humana, parcial o total, frente a las adversidades puede entonces no sólo reconocerse sino 
aceptarse en función del respeto a la voluntad dMna. El hombre debe aceptar su situación y 
condición de impotencia. 

La liberación de culpas constitUye un beneficio de las religiones para la salud mental y el 
equilibrio emocional del sujeto. El catolicismo ofrece como uno de sus sacramentos; la confe~ón. 
El efecto tranquilizador y relajante de los actos expiatorios cuando no se practican 
compulsivamente o Con una distorsión enfermiza, ha sido sin duda alguna un valioso resultado y 
una importante función de la religión. La expiación que libera de culpas ha sido un modo de 
enfrentar la vida ysus problemas, sobre todo los que derivan de nuestra confllctiva relación con los 
otros hombres. 

Considerar que la realida.d no está en este mundo o que lo que aquí sucede es secundario e 
irrelevante frente al absoluto y que lo que verdaderamente importa es /a "salvación~, o bien 
suponer que todo sucede debido a un destino férreo e Inflexible en el que todo lo que ocurre esta 
escrito produce, entre otros efectos, una actitud de indiferencia y desdén ante los problemas 
sociales y una vía de escape y evasión de la realidad. 
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La evasión no es propiamente un fenómeno individual, este escape de la realidad se da de 
manera colectiva. No obstante cabe señalar que un efecto social de esta naturaleza tiene sustento 
y concreción en el escape o evasión Que ocurre en el individuo. 

El creyente busca su salvación y por ella actúa conforme al código moral que establece la 
religión. Encuentra en la creencia, el camino para mitigar sus dolores, esta búsqueda lo lleva en 
ocasiones a un alejamiento de la problemática real. la atención de los problemas personales, 
familiares o de su circunstancia inmediata es pospuesta o bien estos aSUntos los atiende en 
relación con el camino de salvación qLie su religión le impone. La autoflagelación y la penitencia, el 
severo castigo contra si mismo, se encuentran con el conformismo y la indiferencia ante el mundo. 

la retribUCIón que la religión ofrece a sus creyentes, se resume en cinco palabras: consuelo, 
refugio, amparo, esperanza y paz. Una oferta de consuelo ante las penas, ei doioryel sacrificio; de 
refugio ante la adversidad; de amparo para nuestra debilidad, de paz ante nuestras ansiedades y 
anguStias y sobre todo de esperanza en que, ai final el bien triunfará, nuestras penas y dolores 
desaparecerán, la adversidad se disolverá, la tranquilidad nos poseerá, la debmdad será virtud y la 
felicidad se extenderá por los siglos de los siglos, es una oferta muy dificil de ignorar y por 
supuesto, de rechazar. 

No es dmcil de suponer que este tipo de ofrecimientos y gratificaciones que la religión 
proporciona, sea no sólo aliciente o estímulo para el desarrollo y profundización de la creencia sino 
fuente y rafzde ella. Evidentemente una fe alienta para seguir viviendo aún en las condiciones más 
adversas y retroalímenta a la misma creencia, en un circulo de apoyo ante el dolor, se mueve 
dando origen, desarrollando o fortaleciendo a los dioses que mitigan los summientos a la vez que 
estas supuestamente se disminuyen por la acción consoladora del ser dívinizado. 

Por lo tanto, un creyente es siempre un individua que conjunta su realidad con las fantasías de 
su religión, su individualidad depende de la fuerza y el impacto que en el grupo social en que 
convive tengan las prácticas y concepciones religiosas. Si pertenece a !.ma sociedad fanatizada 
tendera naturalmente a la propia fanatizadón, a la asimilación de comportamientos, normas, 
valores predominantes en su medio. Si por el contrario, convive en un ambiente relativamente 
liberal tenderá a una mayor tolerancia. En todo caso el sujeto tiende a adoptar las formas de 
pensar y sentir que predominen en su circunstancia. 

Las funciones psicológicas que la relígión puede tener, dependen por tanto del sujeto en cues1lón 
y de su relaclón con el medio social. Son las más inexploradas y potencialmente las que pueden 
dar luz sobre la permanencia y la fuerza de la creencia. (ViUamU, 1993). 

Por consiguiente; la función que la religión desempeña para una determinada sociedad va a 
depender de ros indíviduosque la conforman, tal como Vil/amj! senala, estas funciones psícológicas 
son aún un campo inexplorado que requiere del estudio del individuo, él es el único que puede dar 
cuenta de su religiosidad y en el caso partícular de la vocación religiosa es importante comprender 
el significado que entraña para la persona el asumirse como miembro de una congregación. 

3.31]!lI::TRINA IMPARTlIlA PIlR LA IGLESIA CATIIIJCA 
Las enseñanzas morales del catolicísmo tienen mucho en común con los grandes pñncip¡os 

éticos que han regido siempre, por la menos en ideal la conducta del hombre, estas enseñanzas 
morales de la iglesia declaran que hay una Ley moral que obJíga a todos los hombres como tajes y 
Que es inherente a la naturaleza humana. 
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Cuando comenzó su historia, la Iglesia aún no estaba en situación de brindar un patrón de 
mejoramiento social. Los primeros cristianos, que eran una minoría, despreciada y perseguida, no 
podían aspirar más que a predicar el evangelio del amory la caridad. Estas verdades que la Iglesia 
enseña a (os fieles se resumen en la oración llamada Credo o Sfmbolo de la fe. 

La primera verdad que la Iglesia propone a sus fieles es la existencia de Dios tal como está 
formulada en el Deuteronomio: "El Señor es tu Dios es un Dios ónico y no existe otro". la iglesia 
añade que Jesús es el Hijo de Dios, apoyándose para este dogma en las propias palabras de 
Jesucristo "El que me Ye, ve a mi padre". Al mismo tiempo que al Padre y a! Hijo,la Iglesia adora al 
Espíritu Santo, el cual procede eternamente de ambos. Esto constituye el misterio de la Santísima 
Trinidad. 

La segunda verdad de la Iglesia se refiere a la naturaleza de Jesús que es al mísmo tiempo 
hombre y Dios. La doctrina de la Iglesia precisa que Jesús es uno que en Él no hay dualidad y las 
acciones que ejecuta, son a !a vez divinas '1 humanas. De este modo JeSÚs, eS Dios y hombre ai 
mismo tiempo, es una única persona divina, con una doble naturaleza, base de! misterio de la 
Encamacióü. 

En el seno de la Iglesia, cada fiel tiene una misión "J cons1it.uyen todos juntos el Cuerpo M¡stico 
por medio del cual participan de las buenas obras y sacrificios de sus hennanos. Esta comunión de 
los santos va más allá de la vida terrena y culmina en ei Cielo, donde irán a parar las almas de tos 
justos a gozar eternamente de la presencia de Dios. Uegará el día de la resurrección de los 
cuerpos y del juicio final, tras el cual, los justos, reunidos con Cr1sto, vivirán en \a luz 'J la paz, 
mientras que los condenados, fuera de la salvación prometida por el enviado del Sumo Hacedor 
permanecerán en el infierno portada la eternidad. (Larousse, 1982). 

Con objeto de adquirir y desarrollar la vida de gracia, la Iglesia dispone de los sacramentos 
instituidos por Jesucristo para santificar a las almas, En todo sacramento hay una acción exterior 
capaz de ser percibida por los sentidos y han de concurrir en el cuatro elementos: materiar cosa 
sensible qüe se emplea, como es ei agua en el bautismo, fonna, conjunto de palabras 
pronunciadas al aplicar la materia, ministro, persona que ejecuta el acto en nombre de Jesucristo, y 
sujeto, indivíduo que lo recibe. Los sacramentos son siete: bautismo, conúrmactón, penitencia, 
eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matlimonio, Asimismo ha de mencionarse 
como acto fundamental de la liturgia católica el Santo Sacrfficio de la Misa. La celebración de ésta 
implica el culto supremo de adoración a Días, la acción de gracias por los beneficios recibidos y la 
satisfacción por 10$ pecados y penas a que los fieles se han hecho acreedores. {Larousse, 1982). 

Los diez mandamientos como ya se había mencionado, constituyen la columna vertebral que 
sustentan ¡as enseñanzas de la Iglesia Católica para todos los hombres, pues en ellos se resumen 
los valores morales que como un kleal de vida rige nuestra conducta hacia los otros hombres y 
hacia nosotros mismos. 

3.4 IIRGANIZM:IÚN DE lA IGlESIJI CIITDUI:/I 

La iglesia esta organizada con arreglo a una estructura jerárquica y 'tiene sus propias leyes 
recopliadas en el Código de derecho Canónico donde figuran las S2Jnclones con que se castiga el 
incumplimiento de aquellas. 

El cuerpo que administra y gobierna la Iglesia Católica, al que se da el nombre de jerarquía 
Católica, es presidido por el Soberano Pontífice, Obispo de Roma. Éste es ayudado en la 
administración ordinaria de los asuntos de la iglesia por el Sagrado Colegio de Cardenales y por la 
Curta Romana.. Los dirigentes locales de las distintas subdivisiones regionales son Jos Patriarcas, 
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Arzobispos y obispos. Además de ellos existen los Delegados Apostólicos, Vicarios y Prefectos, 
junto con otros Prelados. 

El PAPA: Hacia el siglo IV se empezó a aplicar este término al Obispo de Roma. Gregario VI! 
(1073-1085) decreto que se otorgarfa este titUlo exclusivamente a los sucesores de San Pedro. la 
posición del Papa en la iglesia católica queda garantizada para los católicos en el texto "tú eres 
Pedro y sobre esta piedra yo edíficare mi Iglesia; y fas puertas del infiemo no prevalecerán contra 
efla; yo te daré las llaves del reino del cielo, /o que tú atares en la tieff8, será atado en el cielo; y lo 
que tú desatares en la tierra, será desatado en el cielo" (Mateo, 16:18-19, citado en Historia de las 
religiones, 1956). 

Se considera que con estas palabras Dios confirió a Pedro el poder supremo ele la Iglesia que 
fundó, y este poder puede por tanto ser transmitido a sus sucesores. El jefe supremo de fa Ig!esia 
es el Papa, vicario de Cristo y sucesor de San Pedro como obispo de Roma. A la vez doctor, 
legislador y juez supremo es infa!ible cuando enseña cerno doctor de la Iglesia ünh/ersal, en lo que 
se refiere al dogma, condenación de herejías o canonización de santos. Según la constirución 
actual el Papa es elegido por e! Colegio Cardenaiiclo reunido en cónclave, para lo cual debe 
obtener por lo menos dos tercios de los votos emilidos. 

lA. CURiA R.OMANA: Los distintos departamentos del servicio admínistra1ivo papal constituyen la 
Cuna romana. Entre ellos se encuentran la Congregación del Santo Oficio, de la cual el papa es 
prefecto, y un Obispo se ocupa de la labor general de vigilancia sobre la pureza de la fe y de las 
enseñanzas morales en la Iglesia. La Congregación del Consistorio, que se ocupa principalmente 
de la erección y diVlsión de diócesis, del nombramiento de obispos, de los informes de éstos sobre 
el estado de SUs diócesis. La Congregación de la Iglesia Oriental y la de los Asuntos de los 
Religiosos se ocupa de las órdenes religiosas. E.n conjunto, tales Congregaciones suman un 
número de doce. 

El Sacro Colegio de cardenales estaba constituido por un máximo de 70 altos dignatarios de la 
Iglesia elegidos ¡iolemente por el Papa, pero Juan XXiii los aumento a 90 en 1962. Con Paulo VI el 
numero de cardenales se ha incrementado y ahora alcanza 137. La función principal de los 
cardenales es la de participar en la elección de un nuevo Papa. Sin embargo también presiden u 
ocupan cargos importantes en las diversas Congregaciones romanas, organismos que tienen 
asignado un cometido determinado. 

PATRIARCAS Y DlOCESIS: Los obispos nombrados por el Papa, son los sucesores legftimos de 
los Apóstoles, según dijo Jesucristo al instituir la Iglesia, y están al cargo de las Diócesis. Bajo el 
gobierno central de Roma, la administración de la Iglesía. es en gran parte efectuada por dichas 
diócesis, el conjunto de varias de éstas agrupadas en torno a una Iglesia metropolitana, constituye 
una. archidiócesis o provincia eclesiástica. En general las diócesis suelen estar agrupadas aunque 
un solo obispo es en sentido estricto el único responsable ante la Santa Sede. El arzobispo es el 
jefe de una archidiócesis. Por debajo del arzobispo u obispo está el párroco, que le debe 
obediencia y es responsable ante él de la administración de la parroquia que le ha Sdo confiada. 

La diócesis se dMde a su vez en varias parroquias regidas por un párroco, cuya misión es 
promover el ejercicio de la vida cristiana en el territorio asignado, administrar los sacramentos, 
predicar la palabra de Dios, instruir a los catequistas, fomentar la caridad entre los feligreses, etc. 
Frecuentemente el párroco tiene a su cargo a uno o varios coadjutores para ayudarle en la labor 
apostólica. La Importancia de la parroquia, desde el punto de vista pastoral, es grande y así lo ha 
confirmado el Concilio Vaticano 11, que ha recomendado la participación cada vez mayor de los 
laicos en las tareas propias de esta institución para conmbuir así a la creación de una auténúca 
comunidad cristiana. 

41 



LAS ORDENES REliGiOSAS: En ios primeros siglos -de lél historia de la Iglesia, persiguiendo el 
ideal de la completa renunciación al mundo, los hombres vivian vidas eremíticas, principalmente en 
los desiertos de Egipto y Siria. Al principio este movimiento fue completamente individualista y 
carente de organización. Pero ya al principio del siglo IV, y principalmente por inspiración y doctrina 
de San Antonio, empezó a surgir algo que se acercaba a una reglamentada forma de vida. Pronto 
los eremitas empezaron a agruparse en sueltas comunidades, uniéndose especialmente para la 
plegaria y el culto. El monje egipcio Pacomíus (340, d.c.) fundo \o qlle tal vez fue el pnmer 
monasterio en la afta Tebaida, pero fue San Basilio de Capadacia quien por primera vez formuló 
una Regla detallada. 

Desde el Oriente, la idea de llevar una vida de cristiana perfección alejada de las ordinarias 
circunstancias de la familia y de la organización eMea se fue extendiendo a Occidente, ya hacia 
finales del siglo IV empezaron a establecerse monasterios en las islas de la costa: occidental de 
Italia y en la COl:>"'ta meridionai de ia Gaiia. En el síglo VI quedó definITivamente establecido este 
modo de vida gracias a la labor de San Benedicto de Nursia. Por esta época quedaron 
establecidos los principios generales de la vida religiosa. Los tres votos de pobreza, castidad y 
obediencia eran e! punto esencia! de los mis>."tios, poi medio de ¡os cuaies ei monje renunciaba a 
todo derecho de poseer propiedad alguna, a disfrutar del matrimonio y a detenn!nar su propia 
actuaclón. (Historia de las religiones, i 956). 

Desde sus orfgenes la Iglesia Católica fundada por Cristo ha sido de una influencia tal que 
incluso ha dividido a la humanidad en antes y después de Él. Seamos o no creyentes, esta 
supremacía se observa en todos los ámbitos de nuestra vida, y quizá lo que más peso tiene son 
las enseñanzas morales Que tiicta el catolicismo. Y precisamente basada en estas enseñanzas 
surge fa vida religiosa consagrada a Dios. En el siguiente capitulo se estudiaran los inicios de la 
ma monastica y se verá la manera en que surgen las ordenes religiosas femeninas, con sus 
motivaciones dMnas y humanas y su posterior desarrollo y mantenimiento en la sociedad actual. 
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CAPITlJLO IV 

~La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos, es una forma estable de vida, 
por la qua los fieles siguiendo más de cerca él! Cristo, bajo la acción del Espirttu Santo, se 
consagran totalmente a Dios sumamente amado, para conseguir la penección de la caridad en el 
servicio del reino de Dios, dedicados con un titulo nuevo 'J peculiar a la gloria de Dios, a la 
edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, y para anunciar la gloria celestial, convertidos 
en SIgno brillante en la Iglesia" (Lagarde, 1993, p. 461). 

"Para el alma no hay encello 
ni posi,"" que 1, im~dan, 

porqtre sólo la aprisionan 
las que se fo~a ella misma .," 

"Mi aún la libertad mISma 
tenerla por bien, quiero; 
que luego será el daño 

si por tal la poseo_-

4.1 HISl!!Rl4,{ FUN!!ACIÓN 

La vida monástica en su fonna cristiana, ha existido casi desde el principio de la clistiandad. La 
palabra monje (del griego monos = solo, solitario) significa; alguien que vivía solo, apartado de los 
demás. En su sentJdo de persona entregada a la religión es una palabra cristiana de comienzos del 
siglo N y en un principio se limitaba su aplicación a los anacoretas o eremitas, pero 
inmediatamente después se aplicó a todos los que ~abandonaban el mundo" tanto si vivían solos 
como en comunidad. 

Con el transcurso de los siglos, su aplicación fue extendiéndose a todas las órdenesde monjes y 
de frailes pero se aplica apropiadamente sólo a aquellos que siguen una de las reglas 
tradicionalmente conocidas como monásticas. En la iglesia crisbana los monjes no aparecieron 
como clase hasta finales del siglo 111. Las personas entregadas exclusivamente a la religión, 
l{amadas más tarde por los escritores occidentales ~monies", habían existido anterionnente entre 
los budistas y se encontraban en gran número en la India, China, Tfbet y Japón. 

Además de estos monjes, existía también una secta judía, los Esenios, que existieron desde el 
siglo anterior al nacirnlento de Cristo, y los cuales tuvieron posiblemente influencia sobre la vida de 
San Juan Bal.1ista, y muy probablemente en la enseñanza y preparación de Jesús mismo, y 
posteriormente sobre los Apóstoles. 

----~-----

"2 COX, Patricia (1979). El secreto de Sor Juana Mé>:lco EdiclOOeS la Prensa. 
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Aún cuando la vida monástica aparecfa ya en varias de las más importantes religiones del mundo 
civilizado" ••• fue la enseiianza de Jesús y no ninguna institución anteñor la que dio i1uevBt 
forma a esas aspiraciones engendrando así aa existencia del monacato cristiano" (Knowles, 
1969, p. 9). 

"Cristo no mandaba sólo decía, -Aquel que sea capaz de esto séalo", Cristo afiadfa a su 
invitación un aliciente .y cualquiera que habrá dejado casa, o hermanos, o hennanas o padres, o 
esposa, o hijos, o heredades por causa de mi nombre recibirá cien veces más en bienes más 
sólidos y poseerá después la vkJa etema"n. (Muriel, 1946, p. 4). 

Históricamente, la vida monástica y las actividades próximas y dependientes de eUa en la iglesia 
Cristiana se presentan desde principiOS de! siglo !V hasta !1uestros dras, como un impulso 
vocacional de aquellos que desean dedicarse enteramente a una comprensión más profunda y una 
observación más completa de !os mandamientos y consejos de CrISto, de las qüe se exigen a los 
que profesan simplemente ta refigión cristiana. 

Es en Egipto a ñnaies dei sigio iii D. C. que empieza a esbozarse la vida monasnca. En un 
principio los primeros monjes vivian solos en el desierto, pasaban el tiempo orando, trabajando, 
leyendo y aprendiendo de memoria las Escrituras, posteriormente se fueron uniendo en grupos 
cada vez mayores finalmente, Pacomio (286-346) creó sin ningún modelo precedente una 
congregación monástica que posela todos los elementos que posteriormente tendrían que ser 
gradualmente redescubiertos y aplicados por los fundadores occidentales de siglos posteriores. 
Pacomio dio a sus seguidores que se contaban por cientos, una regla y una institución 
perfectamente elaborada. La castidad y la pobreza se daban por descontadas y a ellas añadió la 
obediencia en su forma especffica como condición para la vida comunitaria. En este primer 
monasterio se esbozaban los votos que más tarde constitUlrfan la columna vertebral de toda orden 
relrgiosa. 

San Basilio el Grande (329-379) dio otra forma exterior a la vida monástica al separarse de la 
vida eremítica y de los aspectos individuales del ascetismo. Para San Basilio la vida monástica era 
comunal, pues era el marco adecuado para seguir fielmente la vida cristiana perfecta de amor 
fraterno, junto con el ascetismo propio del servicio y la humildad, y la penitencia por los pecados. 
Basilio no escribió ninguna regla ni fundó ninguna orden comparable a la de Pacomio, sin embargo 
su influencia fue muy grande y duradera. (Knowles, 1969). 

La vida monástica se extendió rápidamente por Palestina y Sina, y en algo más de un siglo, 
Egipto y los países del mediterráneo dieron a la Iglesia la vida monástica en sus rasgos esenciales, 
durante este siglo se construyó el armazón interior de la vida monástica. Y los fieles de la religión 
cristiana voluntaria y I¡bremente fueron escogiendo una vida más dura y más austera para alcanzar 
la perfeccIÓn que como un ideal de vida cristiana señalaba Cristo. 

"No hizo Cristo distinción de sexos cuando pidió e! sacñficio de lo legitimo para alcanzar 
mayor perfección. Llamo a todos, pidiendo el sacrificio por amor. ¿Y no iba él. entenderlo la 
mujer?" (Munel, 1946, p. 9). 

y así fue, las mujeres se entregaron a !a vida religiosa con igualo más devoción que los 
hombres. Todos hallaron en la nueva religión, una doctrina divina, profundamente humana puesto 
que la dictaba Dios, y que exigía en su cumplimiento la actividad total de la persona. 

~Nos relatan los Evangelistas, al narramos la vida del Señor, cómo aliado de los hombres iban 
también las mujeres, cómo al pie de la cruz, cómo en el sepulcro, cómo en todas partes, y hasta en 
10 último, penetradas de la predicación divlna, seguían 'fielmente al Maestro" (Mutisl, "\946, p, 9). 
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~Las mujeres hab(an interpretado [a actitud y las palabras de Jesús como un llamado a la libertad 
y se integrarían al grupo de sus discípulos, sin hacer caso de comentarios malévolos. Jesús 
tampoco hizo el menor caso de los prejuicios universalmente admitidos, vemos en eso un 
testimonio excepcional de libertad evangélica" (Comentario a Lc 8;1, La Biblia, 2000, p.149-150) 

Para entender cómo nació el monacato en las mujeres, es necesario saber la forma en que 
VIVían las mujeres en los primeros aftos del cristianismo. La decadencia del imperio romano 
promovía numerosos matrimonios, degradación, corrupción e inmoralidad; en esos años del 
Imperio Romano se vivía una espantosa degradación de hombres y mujeres por igual. Más llegó el 
Señor y aquellas mujeres que en las fiestas publicas hacían ostentacIón del vicio sintieron, como 
sus hermanos los hombres, [a fuei'Za de esa vocación de la persona humana para alcanzar su fin. 
Entendieron que un nuevo concepto de sí mismas exigía una forma distinta de vida. El cristianismo 
las constituía libres y responsables. Libres para elegir un camino, y responsables para dar cuenta 
de esa elección. (Mune!, 1946). 

Muy pronto, en efecto, se encuentran mujeres aisladas o grupos de ellas que viven entre 
cristianos con la finne determinación de permanecer soiteras. En los pf1fJíeros siglos de la iglesia, 
muchas mujeres hicieron voto de vírginidad, aunque en forma privada. En el siglo m, Tertuliano y 
San Cipriano nos hablan con admiración de las virtudes de las vírgenes de su tiempo. Las jóvenes 
empezaron a reunirse en comunidad a finales del siglo 111, pero carecían de reglas que diesen un 
orden completo a sus vidas e impidiese una posible relajación. Guardaban, sin embargo, una forma 
de vida austera deducida de los consejos evangélicos y las prescripciones de 10$ obispos. En 
tiempos de San Basilio y San Agustfn, empezaron a dictarse las primeras reglas, contándose entre 
éstas la de San Jerónimo; la que San Martín de Tours hizo para las monjas de Francia y la que 
San AgusUn dictó. 

Entre estas, la regla de San Agustín reviste gran importancia, pues fije la base de la comunidad 
de las religiosas Agustinas; que durante la Edad Media tuvieron conventos en Francia, Roma, 
Génova y ios Países Bajos. En estas reglas, San Agustín recomendaoa especialmente lo que más 
tarde fue la materia de los votos religiosos: pobreza, castidad, vida común y obediencia. A partir de 
entonces empieza a obselVarse entre las mujeres un gran desarrollo de la vida monástica, de tal 
forma que, en el siglo VI había más de 3000 monjas. 

San Vicente de Paú!, dio a la mujer religiosa una proyección social y la posibilidad de colaborar 
en e[ apostolado activo. Aparecen las Congregaciones religiosas de vida activa; sus miembros 
conservan las condiciones espirituales de los mendicantes, pero dan al apostolado gran 
importancia, forma parte de su esencia misma y no pueden por tanto, considerarlo como 
secundario o superfluo. 

Las religIOsas son llamadas a consagrarse a Dios y al mIsmo tiempo a todos Jos que carecían de 
bienes materiales y espiñtuales, niños, ancianos, enfermos y a todos aquellos seres humanos que 
necesttaban un consuelo no solo mateñal, también espiritual. (Know\es, 1969). 

De ahí que cada instituto tenga una misión particular, especial y distinta que realizar, como una 
respuesta a necesidades específicas que hay qUe llenar en la Iglesia. El carisma es [a "corriente de 
espiritualidad, la forma peculiar de vívir el misterio de Cristo". El carisma de la orden consiste en su 
acción específica. Es la actividad particular en torno a la cual gira la congregación o el instituto y 
está normada por la regla y por las constituciones basadas en [os dictados de los fundadores. El 
carisma Francíscano se centra en la contemplación y [a pobreza, el Carmelita en el cuidado a los 
otros, el del Corazón de MarCa, en la adoración del Santísimo, y asf cada congregación tiene su 
propio carisma. En su acción exterior ei carisma es ei apostolado. (Lagarae, 1993). 
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Desde entonces, todos los miembros de los conventos se sujetan a reglas Ij hacen votos que la 
Iglesia aprueba y cuyo incumpHmiento cae bajo las sanciones del Derecho Canónico y CiviL Se ha 
pasado de! voro intemo hecho por una persona El Dios '1 ante un sólo testigo; la conciencia, al voto 
externo, orar, publico y solemne, 

Antes de continuar con la historia de los conventos quisiera hacer un paréntesis para hablar un 
poco acerca de la fundación de la orden de San FranCISCo, pues la mayoría de las novicias 
entrevistadas durante la reallzación de este trabajo pertenecen a esta ocden. 

San Francisco de Asís, fiel seguidor de la pobreza evangélica, forma en el año de 1123 una 
orden religiosa cuya característica había de ser el Ideal que la inspiró: la pobreza. Sus miembros 
usaron los trajes de 105 campesinos italianos, una túnica de paño con capucha y un ceñidor de 
cuerda. No tenían bienes, vivían de limosnas y en vez de retirarse al desierto predicaban en las 
calles y en las plazas. San Francisco predicaba por las ciudades itaiíanas, y ailí Ciara Sciffo lica y 
v!rtlJosa jave!"! de Umbría, atraída por la prédica y la ejemplar vida de San Francisco, decidió verlo y 
hablarle, para que la ayudase a vivir con mayor perfección. De aquella conversación salió Clara 
confirmada en su idea de consagrarse a Dios. Varias entrevistas siguieron a ésta y de efias resuitó 
haber depositado San Francisco en su corazón el espíñtu de pobreza y humildad. EI18 de marzo 
de 1212 Clara recibía en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de manos de San Francisco 
Un hábito de sayal y una cuerda para ceñirlo. 

Pronto su hermana Inés siguió sus pasos, y ambas vivieron por entonces con las monjas 
benedictinas. Poco después San Francisco r~onstruyó la Iglesia y el convento de San Damián, 
llevando allí a las dos jóvenes que fundaron el primer convento Franciscano de mujeres. La orden 
fue aprobada por el Papa Inocencia III en 1212 y confirmada por Hanorto 111. Extendiéndose 
rápidamente por toda Europa; y en vida aún de Santa Clara había numerosos conventos en Italia, 
Francia y Flandes. En un principio recibieron el nombre de Clarisas, pero como surgiera una 
división al ¡ntenor, por no querer muchas de ellas guardar la perfecta pobreza, el Papa Urbano VI, 
dio una dispensa permitiéndoles poseer bienes. Las que se acogieron a la dispensa recibieron el 
nombre de Clarisas Urbanistas, y las que no la aceptaron conservaron el nombre de Claras o 
Clarisas, éstas más tarde fueron reformadas por Santa Coleta quién hizo que se consetVará el 
espírttu de la fundadora. 

Hacia 1538 Marra Laurencia Langa fundó en Nápoles la orden de las Capuchinas; esta orden 
recibió la regla de Santa Clara en su forma primítiva. Estas tres ramas de la orden Franciscana se 
hallaban en España al efectuarse la conquista de México. La orden Franciscana de mujeres llegó a 
ser tan importante que, si en la baja edad Media todas las órdenes se fundaban casi 
exclusivamente con las reglas benedictinas, a partir de 1212, multitud de nuevas órdenes se 
basaron en la constitución de Santa Clara. Para que se comprenda la importancia de esta 
comunidad baste decir que para 1886 todas las diversas ramas de ella comprendían 4,000 
conventos y cerca de 100,000 religiosas. (Muriet 1946). 

Así a pesar de las duras restricciones a que se vefan sometidas las mUjeres para llevar esta vida 
de religión los conventos siguieron floreciendo, parte de estas restricciones es la clausura que 
hacen las monjas para toda su vida, aunque es preciso señalar que er origen de esta regla 
contraño a lo que pudiera creerse, sus raíces no son exclusivamente rel¡giosas sino principalmente 
socioculturales y simbólicas y están muy relacionadas con una antropologfa misógina que 
interpreta a la mujer de una determinada manera; así lo señala María José Arana en 1992 quien 
reaHzó una investigación muy completa respecto al voto de clausura de las órdenes femeninas. 

Esta clausura femenina, ha sido la principal cota a alcanzar en todas las reformas eclesiásticas. 
Su imposición se debía sobre todo a necesidades "correctivas". Además de que se la consideró 
como fa "cerca~ y una defensa eficiente para salvaguardar la castidad. 
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La legislaCIón tridentina y la de Pio V especialmente, mediante la ley de la clausura, modificó 
notable e irreversiblemente la vida religiosa femenina, y como consecuencia de estas normas, 
desaparecieron muchos estilos y formas tradicionales de vida ecleSIástica femenina Hablando 
especialmente de las órdenes de vida acbva cuya existencia fue limitada o bien extinguida. las 
mujeres no fueron consultadas en esta transformación y las monjas y las beatas, en general, no 
aceptaron de buen grado el siempre temido y rechazado encerramiento. Hubo protestas, se 
pusieron serias dificultades pero la voz de las religiosas no fue escuchada. 

Aunque la creación de nuevas ordenes después de Trento no fue del agrado de las aul:oridades 
eclesiásticas, brotaron nuevos intentos de vida religiosa activa femenina pero, a menudo 
tropezaron con la dificultad de la clausura. (Arana, 1992). 

En la Nueva España la necesidad hizo que los conventos abñeran sus puertas a las niñas para 
realizar una obra de evangelización, aunque despuéS se crearon colegios exclus."';amente para 
ellas, tales como; el Colegio de las Vizcaínas o las pequeñas escuelas Amigas. De esta manera, 
se restringió la entrada de niñas en los conventos siguiendo la orden real dada por Canos 111 para 
evitar las infracciones a la clausura dictadas por el concilio de Trento. Nadie que no f',Jese monja 
podría volver a ingresar a los conventos. Ninguna actividad que no fuesen las señaladas por las 
reglasdeberfa volver a ocupar el tiempo de las religiosas. (Murel, 1946). 

Es interesante hacer notar como esta vida monástica prevaleció a pesar de este encierro, y 
queda comprobado una vez más que son los hombres los que interpretan y ejecutan la religión a 
su modo muy particular de sentir y de convenir, pues aunque fue Cristo el iniciador de la vida 
religiosa, no dejo reglas a seguir en este sentido. 

4.2I1RGliNI1JIr:IÓN DE !.AS IIRDENES REI.lGlIJSAS 

Las monjas son las mujeres destinadas a la vida religiosa. El Derecho Canónico de la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana establece que la vida religiosa consiste en " .. la consagración de 
toda la persona y manifiesta en la iglesia el admirable desposorio creado por Dios como signo de la 
vida futura. Así el religioso consuma su plena donación como un sacnficio ofrecido a Dios, por el 
que toda su existencia se conVierte en un culto continuo a Dios en caridad" (citadO en lagarde, 
1993, p.461). 

El contenido del pacto que establecen las mujeres con Dios como religiosas, está constituido por 
una de las relaciones sobre las que se estructura la familia: el matrimonio. En la concepción 
cristiana de la vida, la pareja es la única relación intima y positiva, o basada en la consanguinidad, 
que pueden establecer las mujeres con los hombres. por extensión, resulta la única relación que 
puede vincular a las religiosas con la dMnidad. 

la ceremonia ritual en que la religiosa se convierte en mujer consagrada, es la ceremonia de los 
votos perpetuos y reproduce el casamiento de una pareja; la monja se desposa con Dios. 
(Lagarde, 1993). 

A las monjas se les exíge la renuncia voluntaria a todo lo que pueda apartartas de su entrega 
absoluta y de su fidelidad a Días y a la iglesia. Así la renuncia se constituye como el prtncipio 
palmeo en el cual se fundamentan las prácticas que conforman el modo de VIda de las religiosas, y 
su sacralización se estructura a través de! cumplimento de los votos o consejos evangélicos, que 
son los ejes normativos en tomo a los cuales se estructura el modo de vida de las monjas y se les 
construye como mujeres particulares. 
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Este vínculo que relaciona a las monjas con la Iglesia y da contenido a su vida como mujeres 
consagradas, es la sujeción a reglas basadas en tres elementos: 

a) El cumplimento de los consejos evangélicos o votos. 
b) La vida comunitaria. 
e) la realización de un carisma particular de acuerdo con la oroen o instirul0 religioso al Que 
pertenezcan. 

Los votos son normas de vida inviolables por su carácter de promesas hechas a Dios. Hacer los 
votos solemnes y perpetuos constituye el momento ritual del establecimiento del pacto con Dios y 
debe efectuarse por la mediación de un poder masculino; el sacerdote, quien santifica el pacto 
sacramental, considerado como la más profunáa comunidad de amor divino y humano. Así la 
ceremonia ritual en que la religiosa se convierte en mujer consagrada, es la ceremonia de los votos 
perpetuos. El pacto entre la monja y Dios no es un pacto, sino una atadura. Es la aceptación de la 
se!".~dumbre voluntaria en el amor. ~_agarde 1993). 

Voto es una promesa deliberada y libre hecha a Dios, de un bien posible y mejor. Es una 
promesa que supone la voluntad sincera de obligarse, no un mero deseo o propósito que importa 
sólo la voluntad de hacer una cosa, pero sm la intención de ob\igarre. El hacer una promesa o 
propósito no depende de la expresión que se emplee, sino de la intención con que se haga de 
obligarse o no. 

~En la religión católica los votos esenciales son de pobreza, castidad y obediencía. Los votos son 
el contenido y la realización de un pacto con la divinidad, para toda la vida, y debe ser refrendado 
de manera cotidiana. Los votos son el contenido moral y ético a partir del cual se organiza el modo 
de vida de las monjas como grupo social y de cada una de ellas en particular" (Lagarde, 1993, p. 
463). 

Los votos reHgiosos esenciares son tres: de obediencia, de castidad y de pobreza. 

Voto de obediencia: Es el pñmero en orden de dignidad, porque por él se ofrece la propia 
voluntad, es superior ai propio cuerpo, que se ofrece por el de castkiad, a ¡as cosas exrernasque 
se ofrecen por el de pobreza, porque en cierto modo contiene a los otros dos, ya que se refiere a 
los actos más cercanos al fin de la religión. Por el voto de obediencia el religioso esta obligado a 
obedecer el precepto del Superior legítimo en lo que pertenece, directa o indIrectamente a la vida 
del Instituto o a la observación de los votos y las Constituciones. 

Voto de castidad: Por el voto de castidad el religioso se obliga a guardar el celibato y a 
abstenerse por un nuevo motivo, es decir, por motivo de religión de cualquier acto (interno o 
externo) contrario a la castidad. 

Voto de pobreza: El voto de pobreza consiste en la abdicación o renuncia de la propiedad 0, al 
menos del uso de [as cosas materiales independientemente de la voluntad del superior. 

Estos votos son los ejes normativos en torno a los cuales se estructura el rnQdo de VIda de las 
monjas y se les construye como mujeres parbculares. Aunque para tener la posibilidad de entrar en 
un convento la Iglesia exige ciertos requisitos que han de cubrir quienes aspiren a esta VIda 
monástica. Son las señales que la !glesia propone como medio para conocer la vocación dMna 
interna indudablemente necesaria. 
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Requisitos generales para la admisión: 

a) Puede ser admitido en la religión cualquier católico que carezca de impedimento canónico, que 
sea, movido por intención recta y sea idóneo para sobrellevar las cargas de la religión. 
b) Ser católico 
e) Carencia de impedimentos 
d) Recta intención. Móvil sobrenatural correspondiente a la naturaleza del estado religioso; la 
mayor seguridad de su salvación, el deseo de una vida más perfec'"lO, trabajar por !a salvación de 
las almas. 
e) Aptitud 

Una vez cubiertos estos requis.i+..os, toda no .. ~cia debe pasar en su formación por distintas etapas 
que marcan su camino hacia la profesión: 

Postu!al1tado: Es una especie de aprobación breve que precede inmediatamente al noviciado, o 
sea, el espacio de tiempo entre la admisión a la religión y el noviciado durante el cual el aspirante 
vfve en una casa de la misma balo la dependencia yvigilancía de los superiores. Tiene portin una 
prueba preparatoria, tanto por parte del postulante como por parte de la religión, y una especie de 
introducción del candidato en la vida cristiana o espiritual para que después el noviciado pueda 
producir todos sus frutos. 

Noviciado: El año de novicíado debe encaminarse a que se forme bien el espíritu de los alumnos 
bajo la discipfina del maestro, estudiando la regla y las constituciones, haciendo piadosas 
meditaciones y oración asidua, aprendiendo bien lo que se refiere a los votos y a las virtudes y 
ejercitándose oportunamente en extirpar de rafz el origen de los vicios, refrenar los movñnientos 
internos y adquirir las virtudes. 

Profesión ReJigLQ.~: Es el a.cto co~ el cual se abraza el estado religioso en un Instituto 
determinado. En sentido estricto, profesión religiosa, es un contrato por el cual un fiel cristiano, 
libremente se entrega a una religión mediante la emisión de los tres votos públicos de religión, 
debidamente aceptados por el Superior legitimo en nombre de la Iglesia. 

En el proceso ritua! de iniciación, (proceso de transformación de la mujer en monja), se le exige 
el desprendimiento de todos los ornamentos y del vestuario como expresiones de individualidad y 
de identidad genérica. Así se da el cambio de sus vestidos por los hábitos que cada congregación 
ha diseñado para distinguirse. Es un unifonne y un código que indica la diferencia de estas mujeres 
en relación con las otras, su consagración y su sert8buado, e! hecho de portarlo, ya implica en sí 
un gran cambio yestablece nuevas formas de relacionarse. 

Otro de Jos rituales que las religiosas deben cumplir, es el corte de pelo, el cual es realizado por 
un sacerdote o por una religiosa de mayor jerarquía, el momento en que esto sucede varía según 
la orden, pero de acuerdo con lagarde, este hecho es vivído por las religiosas como uno de los 
momentos de mayor emoción y en particular de miedo "el corte de pelo hacía evidentes, el gran 
valor dado, la responsabilidad asumida, y la tristeza por la pérdida de tantas cosas, simbolizadas 
en la pérdida del pelo" (Lagarde, 1993, p. 510). 

El ciclo ritual de consagración de la mujer religiosa concluye con el cambio de nombre. Al 
profesar, las religiosas deben elegir o aceptar el cambio de nombre que se les designe y que 
corresponde a su nuevo estado. Son nombres de santas, de mujeres milagrosas, admirables, 
cuyas virtudes aspira a -desarrollar la religiosa. En el momento ritual en que la religiosa abandona 
su nombre, renuncia a tocio lo que fue con anterioridad. Al asumir un nuevo nombre asume una 
nueva personalidad, una nueva situación y una nueva identidad de mujer consagrada. 
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Las mujeres deben seNir a Dios, desposeerse de si mtsr'nas V de todas sus pertenencias, en una 
entrega de cuerpo y alma. La relación de dependencia absoluta y la pasividad se hacen evidentes 
y exigen de las monjas obediencf8 y resignación. (Lagarde, 1993). 

No obstante, a pesar de ser miembros de una misma comunidad y recordando los Ideales que 
sustenta esta religión; los cuales señalan que no deben existir diferencias de ningún orden, el lugar 
que ocupan las mujeres en la Iglesia Católica como miembros de una congregación, implica 
drrerencias significativas respecto al papel que ocupan lOS nombres 

En primer lugar, el pacto de las monjas con la divinkiad no entraña la misma naturaleza que el de 
los hombres. Monjes o sacerdotes son sus ministros; sus interlocutores e intermediaríos, no se 
desposan COil Dios, sólo dedican su ."ida a la religiosidad ir1stltuciona!izada. Los sacerdotes tienen 
un lugar superior en la jerarquía eclesiástica por su diálogo directo con Dios, por sus funciones de 
intermediacíón y porque tienen poderes delegados sobre ¡os morraies. En ia igiesia catóiica ¡as 
mujeres no solo no pueden ser sacerdotisas. sino que el contenido de su vida y la esencia de su 
relación con la divinidad como religiosas son diferentes y desiguales de las de sus supuestos 
pares, los monjes. 

En segundo lugar, las religIOsas deben difundIr en la SOCIedad las concepciones ideológicas que 
consbtuyen la concepción católica del mundo, tanto las generales como las particulares, estas 
últimas conocidas como acarismas~. A esta acción intelectual de difundir la ideología católica y 
convertirla en concepción del mundo se le llama "evangelizar", porque la matriz ideológica se 
encuentra en los Evangelios. 

Por lo tanto, debido al status subordinado de las mujeres en la iglesia Católica, las órdenes o 
institutos de religiosas no constituyen cuerpos de intelectuales que elaboren nuevas concepciones, 
como sucede con algunas órdenes de varones, y en general con los hombres de la jerarquía Las 
congregaciones de mujeres son organizaciones destinadas a la reproducción social no creativa, 
basada en la repetición. En este ámbito destaca su papel como divulgadoras ideológicas de las 
fuentes evangélicas y teológicas y su contribución al sentido común, sobre todo entre los niños y 
las mujeres, 

Las religiosas deben ser capaces de repetir al pie de la letra los evangelios, y para ello eXISte el 
recurso de la fe que permite creer cualquier afirmación y darle la connotación de \!erdadera. 
Evitando el contacto del pensamiento critico de las monjas con toda fuente de conocimiento o de 
prácticas sociales y políticas que les pennitan desarrollar concepciones propias, por el peligro de 
que pongan en duda lo que lienen misión de difundir. 

El Concilio Vaticano iI (1967), modificó muy poco la vida de las religiosas. No tocó los 
fundamentos de la renuncia, de la entrega, y de la relación desigual de las mujeres con Dios y con 
la iglesia. Se recibieron aproXImadamente 14 mil propuestas, pero la reforma se concretó a realizar 
una actualización de ciertos aspectos, como la modfficación de los hábitos, algunos cambios de 
carácter interno como la existencia de una sola clase de Hermanas, debido a los diversos rangos y 
sujeciones entre ellas, la clausura papa! para las religiosas contemplativas se mantuvo y se 
autorizó el uso de la televisión. Entre las reformas más importantes se encuentra el permiso para 
estudiar después de! noviciado profesiones de Interés social; como el magisterio, enfermería 
incluso psicología, entre otras. 

Estas reformas fueron producto de luchas palmease ideológicas entre corrientes modernizadoras 
y ronservaooras de la Iglesia, sin embargo, tal como Lagarde seña!a; aún cuando estas reformas 
perrnftieron el acceso al conocimiento y a algunas formas democráticas de convivencia y 
organización, las determinaciones de la opreSIón eclesiástica de las monjas quedaron Intactas. 
(Lagarde, 1993) 
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4.3 SI.lRGlMIENlII IIE UlS CIlNVENTIlS EN MÉXICO 

Para dar una idea más precisa de cómo fue que se desarrollaron los conventos y la Vida 
conventual en nuestro país, retomaré los estudIos realizados por Josefina Muriel (1946) Y Pilar 
Gonzalbo (1987). 

El primer convento que se creó en la Nueva España fue el fúndado por Fray Juan de Zumarraga; 
el convento de la Concepción. la preocupación de este fraile fue principalmente la Idea de 
evangelIZar estas tierras recién conquistadas y qué mejor manera de hacerlo que creando un 
convento, en el cual se educarían no sólo las niñas españolas y ciiollas sino también las niñas 
indias; y para ellas principalmente fue creado este convento. 

Fray Juan de Zumarraga deseaba que ¡as niñas indígenas recibieran una educación reiigiosa que 
abarcara no s610 el aprendizaje del catecismo memorizándolo, sino también que vMeran bajo los 
dogmas y leyes de la iglesía Católica. Antes de ia fundación dei primer convenio de monjas, los 
fraiies eran ios principaies encargados de ia obra evangeiizadora, pero era necesario, unir ia fe y 
las costumbres en la vida y el pensamiento de los indígenas para que esta obra evangelizadora 
tuviera bases más sólidas. (MurTel, 1946). 

Las monjas a pesar de la VIda contemplativa que en todos !os conventos se observaba entonces, 
fueron colaboradoras activas de la evangelización. Con estos ideales se fundó el primer convento 
de México y tal vez el primero de América. ~Que no fue su idea fundar conventos en donde 
gozasen un dulce retiro las jóvenes, nos lo muestra su kiea de que las monjas se dediquen 
especialmente a la educación de las niñas~ (Muriel, 1946, p.487). 

La educación que se les daba a las niñas abarcaba dos aspectos; primero, la religión se les 
inculcaba de dos formas: memorizando las verdades católicas, las leyes de la moral ylas oraciones 
y a esto se sumaba la práctica del cristianismo que se enseñaba con la vida diaria dentro del 
monasterio y el ejemplo de las monjas. Además de esta educación religiosa se enseñaban ciencias 
humanas, que abarcaba la enseñanza del español, el latín, escribir, leer y operaciones básicas de 
matemáticas. 

Esta preparación era más que suficiente para instruirlas como evangelizadoras, pues no era el 
objetivo que pennanecieran dentro de los conventos, ya que no se permitía profesar a las indias y 
al llegar a su juventud eran devueltas a sus hogares. Al abandonar el convento las jóvenes 
acostumbradas ya a la piedad de la vida monástica se convertían en las mejores propagadoras de 
la. ensenanza monacal, llevando a sus hogares aquel conjunto de enseñanzas que habían recibido 
y más aún extendían su actividad sobre las personas que las rodeaban. 

Este método de evangelIZaCión de tipo conventual fue ensayado por primera vez en América, 
para !a conversión de mujeres, dando resultados tan eficaces que actualmente en todas las tierras 
de misión la IgleSIa Católica tiene como colaboradoras de los misioneros a las monjas, y en la 
actual1dad existen órdenes femeninas dedicadas exclusivamente a la obra de evangelización. 

Consecuentemente, las prinCipales promovedoras de la vida religiosa en México fueron las 
mismas monjas, ellas se encuentran tras la idea, en la realización, buscando patronos, recogiendo 
limosnas y organizando rifas para la construcción de los templos. 

En los tres siglos de domiración española, Vemos aparecer conventos no sólo en la Ciudad de 
MéXico, sino también en Guanajuato, Chiapas, Jalisco; Michoacán. Nuevo león, Oaxaca, 
Querétaro, Verncruz, Yucatán, Ourango. La existencia de tantos conventos da una idea de la 
popularidad que tenfa la vida conventual en todas las clases sociales. 
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Las moradoras de los conventos en la Nueva España fueron mujeres españolas, criollas e indias, 
¡gual entraba al monasterio la nobleza de España que la nobleza nacida. de la conquista., habltaron 
el monasterio las hijas de los ricos mineros, las hijas de los caciques, las hijas de los artesanos. 
Todas acudieron a la invitación de la vida monástica que era la presencia de cada monasterio. 

Sin embargo, fue hasta 1724 que se permitió a las jóvenes indias profesar como religiosas en un 
convento destinado a ellas exclusivamente; el convento de Corpus Christi, aunque claro se exigía a 
las aspirantes que demostrasen su ascendencia noble, además de las informaciones usuales en 
todos los casos. La existencia de monjas indias, perseverantes, fervorosas e instruidas fue 
testimonio palpable de la aptitud de quienes poco tiempo atrás habran sido tenidas por incapaces. 
Corpus Christi. sirvió de ejemplo para nuevas fundaciones de indias descendientes de caciques o 
principales. (Gonzalbo, 1987). 

Las no',,'¡cias que solicitaban Stl profesión debían acred¡t-.ar que eran hijas legitimas, para lo cual 
podía bastar la fe de bautismo o un documento firmado por vaños testigos, quienes aseguraban 
haber conocido a los padres y conslarles que estaban legítimamente casados. También debían 
presentar testimcnro de limpieza de sangre 'j de buen cc.mpe:-+.a.mientc. En les ca~ en que estos 
puntos no pudieran demostrarse a entera satisfacción, pero pudieran considerarse como 
probables, se autorizaba el ingreso de la joven, con la salvedad de que no podría llegar a ser 
prelada. 

Además de estas constancias, las solicitantes debían aportar la dote, consistente en cuatro milo 
tres mil pesos, que en casos especiales podían reducirse a dos milo mil si la aspirante reunía otros 
méritos como ei ser buena música o cantora. Si no alcanzaba a completar la dote, podía ingresar 
como novicia de velo blanco, sin derecho a pasar a profesa de velo negro hasta que reuniese la 
cantidad que le faltaba. la edad de mgreso al noviciado era de 12 años como mínimo y los votos 
solemnes no podían hacerse antes de los 16. (Gonzalbo, 1987). 

Los conocimientos requeridos para profesar eran, sin duda, más elevados que los que se eXIgfa 
a las mujeres seglares contemporáneas. Se les demandaba que supiesen leer, para que pudiesen 
rezar todas las oraciones y el oficio de Nuestra Señora, de escritura era suficiente con que 
supiesen firmar, para que lo hicieran al pie de la solicitud, aunque, eran muchas las monjas con 
conocimientos superiores a lo exigido y nunca faltaron en los conventos las secretarias, cronistas o 
poetisas. También se requerían conocimientos de música, para cantar o tocar instrumentos en el 
coro, y todas debían ser hábiles en los oficios "mujeriles", como cocinar, coser, bordar, hacerflores 
y demás ac1iv1daues necesarias para el mantenimiento de la comunidad. Era precisamente dentro 
de la clausura, donde las mujeres novohispanas podran llegar a alcanzar un nivel superior de 
instrucción. (Gonzalbo, 1987). 

Esta clausura era esencial en la vida conventual. Las religiosas sólo podían aceptar la visita de 
sus familIares, a quienes recibian en la "reja~, en presencia de otras monjas ~escuchas" y a \a 
distancia impuesta por la doble reja de hierro que las separaba de las visitas. En algunos 
conventos se les daba la opción entre ver o hablar. Si la religiosa escogía ver, contaba con la 
posibilidad de salir al locutorio con la cara descubierta, pero no podía pronunciar ni una sola 
palabra mientras durase la visita; cuando preferían hablar (que era casi siempre) debían 
permanecer con el velo cubriéndoles la cara, pero podían entablar conversación. 

"La austeridad de la vida religiosa no era obstáculo para que abundasen las solicitudes de 
ingreso, ya fuera de novicias que aspiraban a hacer votos solemnes, de niñas que pretendían 
educarse junto a una monja ..• o de criadas que al no reunir los requisitos imprescindibles para la 
profesión, por su pobreza, origen étnico, nacimiento, o defecto fisco, se conformaban con viVir 
cerca de !as monjas y compartir gran parte de sus ob!igaciones~ (Gonzalbo, 1987, p. 219). 
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La vida que en los monasterios se desarrollaba no era ajena a los pobladores de México, la veían 
comlO cosa suya y participaban de ella en las ocasiones en que se les permitfa, no se consideró la 
vida conventual como algo ajeno a ra vida social, sino más bien como una forma de ella 

La mfluencia que tuvo ia educación religiosa impartida en los conventos, fue definitiva sobre las 
mujeres mexicanas. Los conventos de monjas no sólo ensefiaban la teoría, sino la práctica de una 
forma de VIda y las jóvenes que se educaban en ellos salían a vivir como se les había ensefiado, y 
si se toma en cuenta que más de 67 conventos se hallaban extendidos por todas las provincias y 
reinos que formaban las Indias Occidentales de la Nueva Espafta tenemos que su influencia 
educativa era enorme. 

Ellas fueron las que forrna:rol1 a !a mujer mexicana yescu!pieron en ella los rasgos esenciales 
definitivos de su personalidad. No existe influencia alguna comparable a la de fa educación. Por 
esto 105 COiiventos püdiefüii ejercena hondamente, tanto en la y""!da social como en la polftic8. 
Social porque al hacer a la mujer católica, pusieron en sus manos el más fuerte cimiento de 
nuestra nacionalidad, porque al daríe una educación de tipo domestico y exclusivamente femenino, 
la hicieron crear üila familia de rasgos singu¡ares~ ('N1uriel, 1946, p. 502). 

La existencia de tanto monasterio en la Nueva España y tan intensamente poblados durante los 
tres siglos de existencia, es una prueba inequívoca de cómo se intensificaba en México esa VIda 
de profunda piedad cristiana indispensable para la vida monacal 

Sin embargo, la vida de los conventos no fue pennanente, éstos desaparecieron de México como 
parte integrante que eran de la Iglesia Católica. La influencia de ésta institución en la vida del pafs 
era de grandes alcances, razón por la cual el gobierno de México decidió desposeerla de su 
importancia. El gobierno no era enemigo de las monjas pero si de la iglesia y por lo tanto de la 
institución religiosa que suponían los conventos. 

La exclaustración fue el resultado de una serie de disposiciones dictadas por el partido liberal 
que se iniciaron en el año de 1847 con Gómez Farias que continuaron en 1856 con Lerdo de 
Tejada, y culminaron en el pe liado de 1859-1867 con Benito Juárez. Dictadas por el Presidente 
Juárez [as Leyes de Refonna que afectaron definitivamente la vida religiosa en México fueron las 
siguientes 

c) Supresión de las órdenes religiosas. 
d) La prohibición de que se fundasen en los sucesrvo nuevos conventos o congregaciones 
retlgiosas y la de usar hábitos o trajes talares de las órdenes suprimidas. 
h) Las sanCiones, incluso de expulsión del país a los religiosos que volviesen a reunirse. 
i) La conservación de las comunidades de religiosas, cuya extinción quedaba prevista, pues no 
podrían recibirse nOVicias ni profesar las Que ya lo eran. 

El 26 de febrero de 1863, el presidente Benito Juárez expidió un decreto en el que se exbnguíó 
en toda la nación las comunidades de religiOsas, con excepción de las Hermanas de la Caridad. En 
1873 se agregaron a la constitución de 1857 otras prescripciones en materia eclesiástica: 

Art:.5 "Nadie puede ser oblígado a prestar trabajos pe~ona¡es sin ia.jusra retribución y sín 
su pleno conocimiento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, 
pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 
de fa: libertad del hombre, ya sea por ca:l.Isa de trabajo, de educación o de voto religioso. La 
ley, en consecuencia no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su establecimiento 
cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretenda" erigirse. Tampoco puede 
admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro." 
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Sin embargo, la exclaustración no fue definitiva, el gobierno del presidente Porfirio Diaz no aplicó 
con severidad las normas constitucionales relativas a la Iglesia y a fines del siglo XIX se produjo un 
desenvolvimiento apreciable de ésta. Respecto a las comunidades religiosas cuya vida se habra 
visto afectada por las Leyes de Reforma, a instancias de la polfúca de tolerancia volvieron a 
establecerse yaún a aumentarse y para 1914, el número de comunidades de religiosas paso de 9 
a 23 de las cuales 10 eran de fundación mexicana. 

Entre las antiguas '1 nuevas comunidades se estableció Una notable diferencia; las pnmeras eran 
de procedencia extranjera, de vida contemplativa y ubicaban sus conventos en las principales 
ciudades; las segundas en buena parte mexicanas, optaron por una vida mixta, dispersas en toda 
clase de poblaciones y con actividades muy variadas que fueron desde la enseñanza hasta las 
obras de beneficencia. Después de la revolución se multiplicaron aún más las instituciones 
femeninas, de manera que en 1967 habra 121 conventos, de los cuales 111 eran de vida mixta 
(activa), y 10 de vida contemplativa, 68 de ellos eran de proc.edencia mexicana. (Encic!opedia de 
Mé~co, 1977). 

La constitución de 1917 ccr:ser.ló con algunas modificaciones este articule quinto y f .... ;e hasta el 
año de 1992 que desapareció definitivamente la naturaleza religiosa de este articulo; el cual habla 
sobre los derechos individuales al elegir una profesión y las obilgaciones para el desarrollo de la 
misma, sin aludir para nada a la cuestión religiosa. 

Art. 5° <lA ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria. 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos ••• El Estado no puede pennitir que se lleve 
a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida. o 
el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa ..• " (Constitución 
Política, 2000, p. 8 Y 9). 

Aún cuando se trató de hacer desaparecer la vida religiosa en México, los cimíentos de esta 
vocación estaban ya establecidos y no había fonna de borrarlos, lo cierto es que 51 las mujeres se 
hubieran hallado obligadas a seguir este tipo de vida hubieran aceptado con gusto la 
exclaustración. La vocación religiosa quedó así establecida como una profeSIón propiamente dicha 
y se puede afirmar y con razón que la vida religiosa se constituía así como la primer profeSión que 
existió para la mujer mexicana. Posterior a ésta se derivaron muchas de las profesiones que ejerce 
actualmente la mujer; maestras, enfenneras, secretarias, poetisas, escritoras, pintoras, etcétera. 

Por consiguiente, Si se quiere entender por qué ha subsistido hasta nuestros días la VIda religiosa 
femenina, la explicación se debe buscar no sólo en el ámbito religioso, sino también en el área de 
ta realización personal. La vida religiosa es más que una profesión, es un estado de vida que 
abarca la totalidad de las actividades y relaciones de la persona. 

4.41.A VIDA !lE IlHIGlIlN 

La teología considera la vocación como una llamada de Dios, ésta ciencia se ocupa sobre todo de 
las vocaciones sacerdotales y religiOsas y, afinna que se requiere haber recibido una llamada 
especial o una gracia especia! de Dios para tener la vocación religiosa o sacerdotal, ya partir del 
momento en que se ha escuchado la llamada de Dios cada uno deberá responder libremente a 
ella, es decir entregarse con todas sus fuerzas a realizar el diseño de Dios sobre su persona. 
(Lorimier, 1971). 

"El estado religioso no es un estado de peJfección ya adquirida sino por adquinr, es deCir es una 
tendencia constante a la perfección, tendencia que se realiza con la práctica de los consejos 
evangélicos ... que no son otros que los votos de pobreza, castidad y obediencia" (Sanabna, 1956, 
en Lagarde, 1993, p 475). 
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Se considera que la Vida de la monja debe ser la imitación de Cristo. Imitación de su palabra y de 
[os hechos que le atribuyen los textos sagrados. La vida consagrada se plantea como el modo de 
vida a través de! cual es posible lograr una mayoridentiñcac!ór. con sus cualidades. Y para lograrlo 
se la traduce al mundo de lo femenino. Cuando la imagen de líder carismático y divinidad de Cristo 
no es la más apropiada para cubrir aspectos de la vida de las mujeres, se recurre a la doble 
imagen de María' la m(tica y [a de mujer. (Lagarde, 1993). 

~Su pasIVidad, su obediencia sin límites, su dependencia en relación con un destino fijado por la 
divinidad y definido siempre con relación al hijo; su abnegación, y sobre todo su entrega, 
comparten las religiosas con María. Es decir, su renuncia amorosa por fidelidad y por mandato~ 
(Lagarde, 1993, p.473). 

No obstante, esta identificación de las monjas con María reposa en una contradicción. Por un 
lado. es una identificacIón positiva genérica: Marra y las monjas son mujeres. Pero, a la veZ se 
rompe la identificación porque a \as monjas se les exige la rem.!!1c!a a hechos centrales de la 
feminidad. El contenido de su vida consiste en la renuncia a la sexualidad procreadora y erótica, 
especialmente a la maternidad, experiencia trascendente y esencial de la condición femenina en 
las sociedades procreadoras. En la religión Católica la maternidad, a diferencia de lo que ocurre a 
las monjas, es lo que otorga a María su importancia en el Cristianismo. 

La renunCJ8 que hacen las monjas, constituye el centro de su identidad y es el resultado y la 
forma de relacionarse de las mujeres con los otros. De ahí que, en la perfección femenina 
encamada por las monjas, !a renuncia llegue a ser definitoria. Se trata de formas de 
comportamiento, de relación, de conductas, de sentimientos, de actitudes 'J de hechos concretos 
que configuran el adentro y el afuera de la monja. Esta renuncia condiciona a que cuando ingresan 
a la vida conventual las novicias vivan una ruptura social y afectiva de magnitud enorme que es 
experimentada como un abandono. 

En el sentido que Foucalt, (1986) señala; la renunCIa como estereotipo del ser monja 
constituye una moral·orientada hacia la ética-o En la práctica, para muchas monjas que no aceptan 
sin contradicciones la renuncia, sino que es exterior a ellas, se desarrolla como una moral 
·orientada hacia el código·" (Citado en Lagarde, 1993, p. 475). 

Aún cuando el tema de la moral será abordado en el siguiente capitulo, es importante que se 
comprenda en este momento la relación que tiene el desarrollo y aprendizaje de ésta en la 
formación de las novicias, lo que permitirá entender la manera en que se va conformando su 
subjell\lidad, aquí \a renuncia constituye un. elemento esencial para entender este proceso. 

Marcela Lagarde señala que el proceso de formación de una monja consta de dos etapas que se 
desarrollan en dos mstItuciones de la sociedad civil. La etapa básica se verifica en la infancia y la 
adolescencia, en la familia y en la escuela, casí SIempre con el desconocimiento de la niña sobre 
su destino sagrado. La siguiente etapa ocurre en el convento, cuando la joven o quienes deciden 
por ella encuentran que su vocaCIón es religiosa. 

La esencia de la monja es la mujer, y es a partir de las características femeninas que Se 
construye la mujer consagrada: la inferioridad, la subordinación 'j la depend.encia vft.a\ de las 
mujeres, en servidumbre voluntaria, encuentran en la vida destinada al servicio de la divinidad, el 
espaCIo para !legar a sus más altos nIVeles de realización. 

Así, cuando las jóvenes dan el pase para ¡ngresar al conysnto, ya están en ellas los cimientes 
para formar a las religiosas en el proceso conventuaL Las mujeres que se convierten en religiosas 
reúnen un conjunto de cualidades genéricas y específicas, que articuladas crean la mujer 
consagrada. Lagarde (1993) enumera las siguientes cualidades: 
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A. La opresión de las mujeres en la sociedad, la cual se manifiesta en su posición en la familia, en 
especial de las niñas que son además subalternas por la edad. 

8. Su aprendizaje de lo que es mujer, la formación culturaL 
e Su dependencia vital. 
D. Su identidad como seres para otros y de otros (capacidad de renuncia y de entrega). 
E. Su capacidad para sublimar o compensar en la vida rehgios-a y la disposición mística. 
F. Su necesidad de estar sujetas al dominio mundano y sobrenatural. 
G. Su deseo de santidad 
H. Su rechazo consciente o inconsciente al matrimonio, al erotismo, a la maternidad y a la vida. en 

familia. 

Las mUjeres que conjugan estas características encuentran en la promesa de ia vida reirgiosa de 
paz (sin conflicto), amor y seguridad, una solución a su conflictiva vital. (Lagarde, 1993). 

Muríer (1946) habla acerca de las moti,;aciones qüe teniaii fas pnm6í8s nOvicias paía i¡-¡gmssí a 
un convento en la Nueva Espafia. señala que los conventos de monjas llenaban muchas otras 
necesidades que estaban fuera del aspecto meramente religioso, y que en forma más intensa los 
hacían formar parte integrante de la vida social. Estas necesidades pasaron a ser motivos 
religiosos para ingresar al convento. 

Cuando una joven se encontraba en mala situación económica y sus padres no tenían el caudal 
suficiente para darle la indispensable dote matrimonial, la solución era el convento, pues la soltería, 
era mirada entonces con mucho recelo, El convento era lo más decoroso para una mujer, pues sin 
una buena dote el mabimonio sólo era posible con persona de condición humilde, Jo cual no 
significaba únicamente el peligro de una infelicidad conyugal, sino un descenso de categoría, y 
esto en una sociedad en que los tftulos valían, social, polftica y económicamente, era sumamente 
grave. El ingreso de una joven al convento significaba en estos casos una ayuda económica 
dired..a, pU2S el pad~e quedaba sin e! cargo de! sostenimiento de la hija o hijas que hubfesep 
tomado hábito. De manera indirecta también resultaba beneficiada la familia, ya que al contar a 
alguno de sus miembros como monja profesa de velo negro era considerado como un atto honor y 
tanto, que en los asuntos oficiales se cita con frecuencia a las monjas que hay en la familia, como 
si esto fuese un titulo para alcanzaí mercedes. 

Otro de los motivos que llevaban a las jóvenes al monasterio era el castigo: Cuando una joven no 
llevaba una conducta de acuerdo con la rigidez de costumbres de la época, se le mandaba al 
monasieño y se le tenía allí en calidad de nifia hasta que se corregía. MU)I raro era realmente el 
caso en que se le obligaba a ser religiosa como medio de corrección. 

Las cuestiones amorosas también eran razón de ingreso. Las jóvenes se negaban a efectuar 
matimanios concertados por sus padres o hermanos y entonces se les ponía el dilema de 
obediencia o profesión en algún convento. Con frecuencia se optó por esto último. 

De esta manera, el claustro se conVirtió en un refugio para la mujer. La que no fue comprendida 
por tos suyos, la que veía peligrar su honor por desear la solterfa, la que había quedado viuda, en 
fin todas las que deseaban un lugar de tranquifidad y paz lo encontraban en el claustro. 

En general, los padres deseaban que sus hijas habitaran los claustros pues era motivo de orgullo 
el contar con algún miembro de la famma dentro del monasteño. Las fiestas de la dedicación, 
profeSiones, recepciones de novicias y todas las innumerables ceremonias hallaban eco en el 
corazón del pueblo, en ellas igual hacían acto de piesencia tos virreyes, qüe la aüdienc!a, los dos 
cabildos, la unNersidad, ¡as cofradías, en fin, todo lo noble y plebeyo que existía en la ciudad. 
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Aunque parezca increíble algunos de estos motivos siguen teniendo en la actualidad algú.n peso 
en la decisión de las mujeres para convertirse en monjas, Marcela Lagarde (1993), ha estudiado 
sobre los motIVos actuales que impulsan a las mujeres a la vida conventual. 

Los motivos de las mujeres para ser monjas pueden reagruparse en una reducida 'tipología que 
abarca el conjunto de su vida social: místicos, familiares, eróticos, económicos, de salud, sociales. 
La mayoría de las monjas solo Teconocen sucesos circunstanciales que rodearon su ingreso a la 
vida religiosa. 

En primer lugar está la explicación que la teolog!a da acerca de !a vocaclon religiosa, 
considerándola como una llamada de Dios. ~Esta voz del Señor, que llama, no debe esperarse 
como si debiera !legar a los oídos de! futuro sacerdote de una manera extraordinaria. Más bien ha 
de ser reconocida y juzgada a través de las señales que dan a conocer a diario lavolumad de Dios 
a ia prudencia de ios crisüanos

M 

(üecr. Preso. Ord., núm. ji, citado en Lorimier, 1971). 

Por lo tanto, la teología considera que es preciso haber recibido una llamada especial o una 
gracia espedal de Dios para tener la vocación religiosa, y a partir del momento en que se ha 
escuchado esta llamada, cada uno deberá responder libremente a ella, es decir, entregarse con 
todas sus fuerzas a realízar el diseño de Dios sobre su persona 

La predestinación mística. La explicación de las monjas o las aspirantes el. la opclón vocacional 
religiosa, tiene siempre un carácter místico y responde al discurso interiorizado por ellas después 
del hecho: es el discurso institucional de la iglesia. Aún cuando de manera personal no hayan 
tenido experiencias místicas premonitorias, todas las monjas tienen una pequeña historia mística 
propia que da sentido a su iniciación, la convierte en un hecho sagrado, y creen en ella 
fervorosamente. En el díscurso institucional al que se alude, relatado por las religiosas, la mujer se 
caracteriza por ser una predestinada y una elegida por la divinidad para consagrar su vida al 
estado religioso. Es la divinidad quien asigna a ciertas mujeres excepcionales esa misión y esa 
calidad ontológica. La llamada vocación está signada por el poder sobrenatural, por el poder 
sagrado: no es la mujer quién decide sobre la base de una inclinación o predllección autónoma por 
la vida religiosa. 

Algunas mujeres que no recibieron las señales divinas hicieron la promesa de ~dedicar su Vida a 
Dios en relIgión" a cambio de la solución de algún problema grave. En ellas no había aparecido 
consciente o explícitamente la vocación religiosa; su entrega a Dios sucede al milagro y tiene el 
carácter de pago a la dMnidad por la solución de los problemas, pago que inicia un compromiso 
para toda la vida y que es saldado con la vida misma. En ambos casos el orden de la relación con 
la divinidad es diferente. 

La pérdida de algo o de alguien ha sido para muchas monjas, la gota que derramo el vaso. La 
muerte, la partida, el abandono de familiares o de novios han orillado a algunas mujeres a ingresar 
al convento a manera de compensación, como refugio y consolación ante la vulnerabilidad 
adquirida y ante el sufrimiento. 

E[ ambiente familiar y la conciencia profundamente religiosa desarrollada en él, permíten que los 
signos reveladores tengan un slgnmcado univoco y sean incuestionables como verdadessagradas. 
Cutturalmente se conforma así la base subjetiva que permite construir, en la niña o en la 
adolescente, la consagración como única alternativa para vMr. En este sentido, la vida religiosa no 
es una opción, es un designio social interpretado de manera mística como mandato, como voluntad 
y como distinción dMna. Bajo la motivación mística de la mña o de la joven para convertirse en 
monja se oculta muchas veces la culpa. Culpa surgida de acciones o deseos infantiles que fueron 
asociados por ella. misma consciente o inconscientemente, o por otra.s personas, con sucesos 
desagradables o importantes. 
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La hukja familiar. En la vida familiar hay una gama de problemas de relación con los parientes 
cercanos que afectan en la infancia o en la adolescencia a las rnujeres que serán monjas. La 
profunda subordinación y la dependencia vital de las niñas en relación con [os adultos, la 
indefensión en que se encuentran frente a su poder, y el papel de los padres en la formación del 
género y de [a personalidad, hacen que algunas de ellas se defiendan y busquen soluciones 
optando por ser mujeres consagradas a !a divinidad. Padres autoritarios y despóticos que limitan la 
vida de sus hijas, incluso con violencia y que efercen un poder total sobre sus vidas, decisiones, 
movilidad, horario, amistades, actividades, noviazgos, han sido el motivo que impulsó a algunas a 
ingresar en la vida religiosa. El/as vieron en el convento la posibilidad de escapar al sojuzgamienío 
familiar, a la permanente humillación ya la violencia cotidiana. 

Las aspirantes buscan en las monjas protección y ser aceptadas. Ellas se miran en la imagen 
idealizada de la monja con la cual se identifican. Imaginan en la vida conventual la única salida a 
su problemática familiar, a la. que asimjlan GOl"! "e! m!.mdo", con el peligro. Ser monjas les permite 
vMr fuera del poder directo de la familia, de sus normas, de sus relaciones personales y de sus 
conflictos. La solución reiig!osa es óptima ya que permite ia retirada y el acceso a un nuevo 
espacio vital sin romper con e!!a. 

Las madres principalmente son quienes ven en la vida conventual la posibilidad real de que sus 
hijas dejen de padecer lo mismo que ellas y las conducen por esa vía. En ocasiones son enfáticas 
y directas, cast lo ordenan, en otras se vaten de su influencia y de su convivencia, y casi en 
silencio, discreta pero persistentemente, cultivan en sus hijas el deseo de ser monjas. 

También sucede en estos casos que los padres se oponen violentamente a que sus hijas tomen 
los hábitos. Al recibir la noticia fraguada en secreto y en complicidad con la madre, con otro familiar 
o con algún sacerdote, los padres disgustados se niegan a dar el permiso requerido. Las negativas 
son semejantes a las de padres que se oponen al casamiento de sus hijas. Son estos mismos 
padres quienes en su relación autorttarta, dura yviolema., han contribuido a desarrollar en sus hilas 
temor y rechazo a ¡os hombres. La única escapatoria posibie ai destino de esposa, es ia vida 
religiosa. 

Miedo al eros. Este ámbito incluye vivencias de la sexualidad definidas por el miedo y la 
hostilidad a los hombres y a la sexualidad dominante. Miedo y hoslilídad fundados en experiencias 
hostiles contra la integridad de las mujeres y son sustrato de su cambio a la vida religiosa. 
Experiencias como estas les OCUITen a familiares, amigas o a eltas mismas. 

En el primer caso están innumerables relatos de mujeres cuyo miedo y resentimiento a los 
hombres se producen como consecuencia de la violencia ejercida por padres, esposos y amantes 
a sus madres, hennanas, amigas, etcétera. Se trata de experiencias infantiles VIVidas como 
aprendIZaje por ser mujer, en la desvalorización de la madre o de las mujeres cercanas, por el 
padre y otros hombres. La servidumbre y la sumisión de la madre al padre y el autorItarismo, los 
malos tratos, la v\o\encia física 'J la ~olencia erótica, conducen a las jóvenes a un extrañamiento 
con relación a su propio género. Y le atribuyen al género los hechos ultrajantes característicos de 
la vida de sus madres y de otras mujeres. 

Entre los motivos más radicales para optar por la vida religiosa se encuentra la violación, esta 
experiencia ínicial violenta y la autodevaluación que conlleva, condiciona a que las mujeres 
consideren todo lo relativo a !a sexualidad como indeseable, Como pecado y los hombres en 
general son vistos como violadores en potencia. La forma decorOsa, cutturalmente aceptada para 
evitar la cohabitación obligatoria con un hombre y para sacar de sus vidas la presencia cotidiana: 
del agresor, es la vida religiosa. La consagración no sólo facilita esta exclusión sino que la exige. 
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otro motivo familiar que contribuye a! ingreso de las mujeres al convento es la existenCia en la 
misma familia de otros religiosos. El ingreso de un familiar a la vida religiosa parece a primera vista 
motivado por el ejemplo. En este caso se trata de relaciones afectivas estrechas entre la aspirante 
y el pariente religioso. Hermanas entrañables, tía y sobrina., primos que no soportaron la 
separación cuando uno de ellos decidió ser religioso. 

Pobreza y vocación. Muchas jóvenes se alistan por razones económicas en el convento. En la 
actualidad la composición de clase de las órdenes varía por países, por regiones, y de 
congregación en congregación. En México la mayoría de las religiosas son de origen pequeño 
burgués: hijas de pequeños comerciantes, de agricultores, de burócratas, de maestros y de 
profesionlstas medIos tanto de la ciudad como de provincia, siendo esta última la que mayor 
número de novicias aporta a los conventos en la actualidad. 

Hüy en día, la separación entre ia igíesia y ei estado ya no hace necesario estabiecer íazos de 
parentesco entre las clases dominantes y la iglesia, y han surgido nuevas posibilidades de vida 
para ias mujeres, de tal manera que ya no tienen como destino, ni como única opción, la vida 
religiosa. Por io tanto, son mayoritariamente mujeres pobres ¡as que entran aí convento. 

Aunada a esta pobreza se encuentra en muchos casos la falta de oportunidades para 
prepararse. El analfabetismo y el bajo nivel educativo descalifican a las mujeres para un desarrollo 
autónomo. 

Esto es tanto como decir que todas las religiosas son mujeres iletradas, y es una suposición 
errónea, en este caso yo afirmarfa que no esla pobreza material la que condiciona a iasmujeres a 
entrar a la vida religiosa, sino la pobreza de pensamientos, de deseos, de metas, de expectativas, 
incluso de esperanzas para el futuro 

Para Marcela Lagarde esta condición tampoco debe ser determinante; "No afirmo que la 
religiosidad sea el producto de la ignorancia, por el contrarto requiere una profunda formación, 
conocimientos, metodología del pensamiento y de los afectos, intemalización de la fe y del poder 
en servidumbre de lo sobrenatural, y una disciplina ética, por [o menos. Pero las deficiencias 
educativas limitan las expectativas de la vida socia! y contribuyen a allanar, para algunas el camino 
al convento, sobre todo por su dependencia económica" (Lagarde, 1993, p. 547). 

Muchas mujeres reconocen que su ingreso a la vida conventual se debió el la necesidad ya la 
falta de perspectivas, que en muchos de los casos no son reales sino impuestas por el modo de 
vida en el que se han desarrollado, es decir, donde el hombre es el Que debe mantener a !a mujer, 
y la mujer no puede desenvolverse por sí sola. 

Muchas religiosas afirmaron que su preferencia por ser monjas se debía a que no querían vivir 
sirviendo a otros, ni querían tener relaciones con los hombres, porque así se sufre mucho, mejor 
servir al Señor. En cuanto a la maternidad sostuvieron Que el amor a unos cuantos hijos en la 
familia era egoísta· "es mejor disponerse a servir al Señor en el amor a todos sus hijos, a todas sus 
criaturas". (Lagarde, 1993). 

Una constante primordial en esta elección es, el contacto directo con la Iglesia o con las 
religiosas el cual constituye Ul10 de las estímulos más importantes en la decisión de estas mujeres 
para asumir la vida consagrada. 

Hasta e! momento se han analizado las propuestas de Josefina Murie! y Marce!a Lagarde acerca 
de los motivos que impulsan a una mujer para optar por la vida religiosa, en realidad los autores 
que han estudiado el tema de las religiosas son contados, y entre ellos se encuentra Toñbio Pérez 
de Arganza, el cual expone lo que a su parecer es el resultado de la formación religiosa. 
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En este sentido, describe la formación novicial de la siguiente manera: "la formación novicial 
genera personalldades "deformadas", personalidades incongruentes e inadaptadas a la sociedad 
actual, a la sociedad en que nos toca vivir" (Pérez, 1983, p. 113). 

Aunque hacer esta aseveración es ciertamente algo exagerada, Pérez de Arganza se basa en el 
que debiera ser el principio fundamental de la educación en las sociedades modernas capitalistas, 
industriales y democráticas, es decir, formar a la persona para que llegado a adulto se inserte, se 
instale cómodamente en !a sociedad en la que tiene que ganarse el pan y en !a que debiera de 
realizar su personalidad con e! mínimo de tensiones y de e$fuelZos de adaptación posibles. 

Este autor considera que la formación novicial no se propone formar ciudadanos, sino que tiene 
como finalidad formar militantes para una poderosa sociedad, extendida por todo el mundo que 
propugna, defiende, propaga yen cuanto puede impone una concepción muy ñgida estrictamente 
codificada, dogmática, de! mundo, del hombie, de la vida, de la muer¡g yde la otra ¡,ida, un código 
riguroso de comportamiento general, que comprende desde la conducta moral, hasta el aseo 
personal pasando por las relaciones personales, a fin de conseguir un comportamiento uniforme y 
estereotipado. 

Los valores más destacados y condicionantes tanto de la concepción total del mundo, como del 
código de comportamiento de las congregaciones, son la obediencia y la humildad, que no es otra 
cosa que la manifestación externa de la más completa obediencia; este código regula las 
relaciones personales dentro del grupo convivencional, de los miembros de la asociación, así como 
las de todos ellos con la sociedad global, con 'a cultura y con el estado o poder "po!ffico~. La 
educación se propone como objetivo único configurar un tipo de personalidad perfectamente 
adaptada a las exigencias, tanto de la organización concreta (orden, congregación, instituto, 
diócesis, etc.) como de la institución global: la iglesia Católica, sus dogmas y actividades en la 
sociedad. 

Basado en estos conocimientos Pérez de Arganza elaboró un perfil de la personalidad del 
militante católico. En primer lugar, se encuentra el rechazo o prohibición a contraer afectos 
humanos, la constante invitación a desprenderse de todo lazo afectivo humano para poner todo 
afecto en Dios y mantener solamente relaciones "personales" con la divinidad. 

En segundo lugar, es'"Lá el desprecio al mundo (cuyos componentes más importantes son los 
otros hombres), el desprecio al propio cuerpo, e incluso el propio espíritu, una subestimación tan 
radical predispone a no poner demasiada atención e interés en la realidad para comprenderla, sólo 
Dios debe ser objeto de nuestra preocupación, de nuestro interés y de nuestro conocimiento. 

En tercer lugar, está la imperiosa recomendación de las relaciones personales con Dios, 
reforzadas en la práctica frecuente de los sacramentos, de la penitencia 'J de la comunión, que 
llevan al novicio a consultar sus más inS1Qnificantes preocupaciones al doctor espiritual y con el 
confesor, proceso que muy pronto da lugar a que el muchacho o muchacha se deje conducir en 
todo por los militantes que le rodean sin darle ocasión a que desarrolle una autodisciplina y una 
voluntad genuinas, acostumbrándose a una obediencia mecánica 

Propugnar la obediencia como virtud de virtudes, significa la aniquilación de la individualidad y 
conseguirlo puede ser muy valioso para el éxito de la organización de la orden o de la iglesia, pero 
deformador, ¡ncluso destructivo para la personalidad de Jos individuos. 

Finalmente la declaración de la salvación como asunto o negocio rigurosamente indMdual, al que 
nada pueden ayudar los demas, la prohibición de establecer lazos de amistad priva a los novícios, 
de puntos de apoyo extraordinariamente satisfactolios y de la fuente más formidable de 
sentimientos y de estímulos para el desarrollo total de la personalidad; Intelectual o afectiva, de 
sensibilidad moral, de creatividad mdividual y de fecundas emociones humanas. 
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De acuerdo con este autor, tos principales rasgos carader¡sücos de la personalidad de ¡os 
militantes religiosos tal como se desprenden de su formación nOVlcia[ son [os siguientes: 

1. Inteligencia abstracta, formal, estrictamente verbal, basada en las declaraciones de autoridades, 
¡ibros sagrados; 'J un fuerte impacto de la introspección en un esfuerzo por encontrar a DIOS en el 
fondo del alma, ya que el mundo que interesa al creyente para el problema capital de salvarse to 
lleva en su interior y !e basta cerrar tos ojos para verlo mejor; el desprecio al hombre, al propio 
espíritu y al mundo, no es lo más apropiado para el desarroHo del conocimiento y, por consiguiente 
de la propia InteUgencia. 

2. Sensibilidad, sentimientos. En cuanto el militante tiene que aniquilar todo afecto humano se ve 
obligado a transferir y a sublimar sus sentimientos; transferirlos de los hombres, de las personas a 
las obras creadas por [os hombres, obras de arte, imágenes piadosas, estamprtas, oraciones, 
lecturas piadosas, reiatos fantásticos de santos en su lucha heroica contra ei demonio, etc., y 
sublimar los afectos de los hombres a Dios, por tanto se podría calificar de formal, de abstracta la 
sensíbilidad de los militantes, capaces de emocionarse ante una estampita y quedar indiferentes 
ante LH1 nUlo, la organización provee a sus miiitantes de roda una serie de eiementos 
representativos para llenar el vacío real de personas, de seres humanos para el afecto. 

3. Voluntad. Entendida la voluntad en su triple fonna de aparecer y de actuar: primero, como 
proyecto de vida; segundo como propósito social interiorizado; tercero, como dísciplina o dominio 
habitual del cuerpo. Las novicias carecen de voluntad, como facultad más elevada y propia del 
individuo; como proyecto de vida eligen el de someterse a la dirección y a la voluntad de otras 
personas, y en abstracto, como autojustificación individual a la voluntad de Dios. 

Como propósito social (y personal) aceptan unos propósitos establecidos institUcionalmente y no 
asumidos personalmente con riesgo de fracaso o de éxito; [os rezos, el ntual, están regulados tan 
minUCiosamente que la novicia no tiene a la vista las fases del propósito sino las normas 
estatuarias, precisamente porque carecen de entidad material que resista a la acción. 

y, finalmente, como autodisciplina resuftante de mandatos, represiones de los adultos 
educadores y de! propio descubrimiento de las ventajas que individualmente representa la 
inhibiCIón de las propias acciones para convertirlas en habitua!es y gozar así de mayor libertad, 
hasta conseguir el dominio psíqUiCO no solo del cuerpo sino también de las mismas actividades del 
cuerpo, así que tampoco tienen ocasión de interiorizar las normas sociales como condicionantes 
biológicos generales y condicionamientos psíquicos, por la obsesionante vigilancia y direCCión 
ejerCIdas sobre ellas a través de la confesión, de la dirección espiritual, y de la vigilancia educativa, 
yen todos los demás ordenes de esta vida en el noviciado, no dejándoles margen para el error y la 
rectificación. 

Pérez de Arganza habla principalmente de aquellos jóvenes que han sido educados en escuelas 
religiosas y no hay que perder de vista que nuestras novicias han crecido en un ambiente libre y 
por libre voluntad accedieron al convento. Y de hecho, la iglesia dispone la mayoría de edad para 
que las jóvenes tomen esta decisión. 

y, SI bien en algunos casos puede aplicarse lo que este autor señala, no podemos dejar de 
pensar que está describiendo la vida de una secta fanática y no de una religión, cuyo principal 
motivo es fortalecer la comunión y buena voluntad entre los seres humanos, al margen de [o que 
las instituciones determinen para el hombre. 

y precisamente tomando en cuenta este factor no debemos olvtdar que el sujeto tiene un papel 
activo en la construcción de su personalidad, es él, el principal responsable de organizar las 
experiencias que recibe y construir así su propia idenbdad a través de las representaciones que 
realiza sobre el medio y sobre sí mismo, y es este carácter activo del sujeto el que !e permITe 
modificar la información que recibe para así construir su subjetividad, en otras palabras, el sujeto 
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no queda determinado en lo social, en lo que las instItuciones marcan, él va a expresar su 
comportamiento a partir de un sistema de configuraciones y de sentidos sobre la realidad, para lo 
cual se apoya en sus recursos personales. 

Lo cierto es, que a pesar de lo que digan íespecto a !os motivos "equivocados" y la educación 
"defonnada" que produce la vida religiosa, esta vocación sigue y seguirá existiendo. Retomando 
una frase dicha hace más de 70 años diré que" ... hay y habrá monjas en todo el mundo porque 
nadie puede abolir e! derecho natura! de escoger un modo de vivirque a cada uno más le plazca ... 
sin esperar que todo el mundo lo entienda y se agrade de ér (Cuevas, 1926, p. 198). 

F!na!mente, !as novicias asumen ta vida religiosa con todas sus consecuencias, y esto es lo que 
debe interesarnos no hacer una crflica de la religión, o de la vocación religiosa. Se debe considerar 
esta vida religiosa como una profesión más Que se inscribe en el interés de aquellas mujeres que 
desean vivir conforme a sus creencias. Y m.,lestra terea en este caso, debe ser orientar a las 
novicias para un mejor desempeño en su vocación a fin de que dicha profesión se convierta en un 
motivo que las impulse a desarronar plenamente sus facultades. 

Consagrarse a la vida religiosa representa para las mujeres, realizar sacrificios personales y 
llevar una vida bajo las más estrictas ordenanzas, las cuales se basan en los tres votos 
evangélicos y más allá en los diez mandamientos que representan las ordenes morales de !a 
religión católica, en el siguiente capitulo se analizaran las implicaciones de la moral en la 
personalidad y la forma en que ésta entró en relación con el campo religioso. 

Antes de finalizar este capitulo, quisiera reproducir aquí el fragmento de un texto con el único fin 
de testimoniar la eJCistencia del noviciado femenino como una profesión legitima 'i verdadera para 
las mujeres que desean seguir los pasos de Dios: 

': .. Sin tener el menor deseo de dar lJf1 tinte feminista a mis palabras, creo de JUstida aprovechar /.a oportunidad para abn'r un 
paréntesis y rendir un homenaje a fa mujer. 

Conforme leemos en los Evangelios, en las cercanías del supremo marfl:7o de Jesús de Nazaret, no estaban presentes ni S/JS 

discípulos ni sus amigos, solamente le habían acompañado !as mujeres, y con la lranscn'pdón de sus palabras, lo confirmilfemos. 

Mateo (27; 55) "También estaban allí, observándolo todo, algunas mlljeres que desde Galilea habian seguido a Jesús para 
servirlo~ 

Marcos (! 5; 40) "Habia unas mlljeres que miraban de lejos,. .. Con ellas estaban también otras más que habían S/ib;do con Jesús 
a Jerusa/én~ 
L/Kas (2J; 49) "Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especia!metffe fas mllj'eres que h habian acompañado desde Galilea y 
todo esto lo presendaron eJlas". 
Juan (19,' 25-26) "Junto a la cruz de Jesús estaban Sil madre, la hermana de SIl madre, Maná mujer de Oeofas y Maria 
,P",:gda/ena". 

Analizando lo anterior, observamos que solamente San ÚKaS menooril la palabra "conoo:ios". pero acompañada por "a 
dístancia~ en tanto que los demás no hacen mena"ón alguna a presenaa masC/lJm3, par lo que debemos reconocer que mientras 
la muchedumbre lo acosa/Ja enardecida, /os únkos rostros amigos eran de mujeres. 

Posteriormente, al ser sepultado Jesús, San Mateo, refiriéndose a Joséde Arimatea, escribe: 

(27; 60-(1)". .. Y lo puso en un sepufcro nuevo que había hecho excavar en fa roca, juego hizo rodar una gran piedra hasta fa 
entrada del sepukro y se fue. Estaban allíMarfa Magdalena y la otra Maria, senfadas frente al sepu/ao ~ 

Leamos y analicemos, el "se fue~ de José, contra el "estai;an sentadas~ de las mujeres. 

úeJ(O este paréntesis medtfando, que gradas a la fidelidad femenina, a JestÉ no se le aplica el verso de Bécquer: 

7 Dios Mio! Qué sohs se quedan los muertos ... w "3 

3 PRENDES, S. Amador (1981) Del Calvano a los Jaborotolios ESP?Gt<!les MéXICO Ediciones La Prensa 
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CAPITULO V 

LA MORAL 

Las relaciones sociales del sujeto con su medio exterior se encuentran reguladas por la moral yes 
efl estas relaciones que !a personalidad se va conformando; "La personalidad no es el reflejo 
inmediato del modo social, ni la educación un proceso de conversión directo de la experiencia de 
las normas y valores sociales en normas y valores personales, SIno que, la personalidad es el 
producto del desarrollo de la psíquis en condiciones sociales, en correspondencia con un ideal 
moral que encama las exigencias de la sociedad hacia el hombre, y el libre desarrollo de las 
partIcularidades individuales~ (lbarra, 1995, p. 1). 

La moral que se ha desarrollado entre los hombres para regular sus relaciones sociales se 
entrelaza con el campo religioso, de tal manera que resulta dffici\ hacer una separación entre 
ambas. Algunos autores consideran que esta relación es fundamental para la existencia de la 
religión, pues sin la moral no existiria la creencia en un ser superior. Y para aquellos que creen en 
una determinada religión, en este caso la católica, esta moral adquiere un carácter de mandato 
divino con el que hay que ser congruentes a la hora de actuar. Y esto se aplica muy especialmente 
a los miembros de una congregación religiosa como lo son las novicias, ahora veamos cuales son 
las Implicaciones de esta moral en la regulación del comportamiento. 

5.1 ElliRIIlEN IiE U\ MIiRAl 

La etimologra de la palabra moral proviene del Jatfn "mas-mores", que significa costumbre, 
costumbres en el sentido de repetición de normas que forman hábitos. ~por moral entendemos un 
sistema de valores, normas, deberes y prohibiciones que rigen la vida de las personas en las 
comunidades regulando el comportamiento de los individuos entre sí" (Correa, 1985, p. 20). 

La moral surgió a partir de los problemas para conciliar el interés indMdual con el colectivo, por 
ejemplo, en las comunidades primmvas el comportamiento de los miembros de la tribu o el clan en 
la cacería, en la recolección, en la distribución de las labores conjuntas, eo el reparto de los bienes, 
así como en su segundad, su protección, su sexualidad y la mayor parte de sus labores, fueron 
necesariamente configurando [os mandatos que más tarde se constituyeron como toda una 
reglamentación para la tnbu cuya esencia primordial de carácter moral permitió el desarrollo de 
valores. El paso de los siglos !levó a poner en los dioses el origen de estas normas que, no 
obstante, tienen una raíz inevitablemente material y terrena: la. necesidad de supervivencia. 
(Villamil, 1993). 

Grasserie y Kreglinger (1975) coinciden con esta idea, a[ señalar Que entre los incivilizados, la 
moral estaba enteramente separada de la religión; el hombre sólo pedía a los dioses salud, 
felicidad, seguridad y victorias; la ofrenda del sacrificio no implicaba idea alguna de redención y 
reparación de faltas, sino solamente la de obtención de favores, y la oración propiamente dicha se 
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usaba poco. Sólo más tarde el saclificio, que aún no era acto de expiación, evoluciona y llega a ser 
muestra de deferencia, la idea de expiación es muy tardía. La moral se forma aparte, tiene su 
evolución propia, d¡stinía de la religión; se afirma y espiritualiza poco a poco, y sólo después de 
estos progr-esos se une a la religión misma. Tiene un origen mecánico; nace de las costumbres, del 
hábito, y es en extremo variable en los distintos pueblos. 

Sin embargo, para que esta moral aparezca, no es suficiente que (as personas se reúnan, es 
indispensable la conciencia de su relación, para actuar según las normas de su comunidad. La 
moral adquiere por tanto un carácter históñco, pues se va modificando de acuerdo con la época y 
las necesidades presentes en cada momento de! desarrollo histórico social. No obstante, la 
ideologia moral no resuttatan fácil de cambiarya que estasr.ormases1án arraigadas en la llamada 
"conciencia moral" de los individuos y plasmadas en las costumbres. Estas normas son 
transmilidas de padres a hijos y pasan a formar parte de la conciencia moral. El sujeto acepta los 
principios moraJes sin critica, inrenor.zándo!os, haciéndolos suyos, pasando a formar parte de sus 
costumbres, de sus hábitos, de su modo de ooryde actuar. (Correa, 1985). 

Esta moral, exige su cümplimiento, nadie más qüe el hombre mismo, se obliga a actüarconfoime 
a los principios morales, una vez que los ha interioñzado. "La esencia de lo moral encierra un 
contenido objetivo que se refiere sustancialmente a una persona y le impone exigencias; al mismo 
tiempo abarca el comportamiento de la persona que, como espiritual que es, puede conocer el 
contenido y las exigencias y realizarlas con libertad" (steinbuchel, 1960, p. 64). 

Aunque para Steinbüchel, esta esfera moral de los objetos y de la vida es una esfera propia y 
distinta de la esfera religiosa; él considera que la actitud total de la conciencia moral y el modo 
moral de vivir penetran, sin embargo, en la esfera religiosa de la conciencia y de la vida 

Así es como refigión y moral suelen presentarse como sinónimos. Un hombre sin religión es visto 
por los creyentes como un hombre sin moral y viceversa. Violar la norma moral se considera 
desobediencia a Dios y los sujetos más religiosos se sienten y son vistos como autoridades en 
cuestiones de moralidad, incluso se ha afirmado que sin religión no hay moral, que sin Dios todo 
esta permitido. 

No obstante, religión y moral no son sinónimos, Villamil (1993), señala que la moral no requiere 
de la religión para existir en tanto que la religión sin moral es inconcebible, Históricamente las 
reglas morales aparecieron antes de cualquier religión y probablemente antes de cualquier 
expresión religiosa por muy primitiva que fuera esta. La vida humana en comunidad no puede 
concebirse sin estar sujeta a ciertas normas de comportamiento relatiVas a su cotidianeidad, 

Sin embargo es preciso hacer aquf una observación, aún cuando las reglas morales hayan 
existido desde el principio de la vida en comunidad, las costumbres han ido cambiando de acuerdo 
a las épocas y es a partir de que surge el ctislianismo que el orden mora! se vuelve diferente, se 
siguieron otras nonnas de conducta, nació una nueva forma de relacionarse unos con otros. 
Algunas sociedades adoptaron estas normas de conducta para regir su comportamiento en 
sociedad y de manera personal. El carácter históñco de la moral se reflejó aquí de manera 
sorprendente, pues el clistiamsmo contribuyó a cambiar las normas morales de comportamiento 
que imperaban cuando surgió. 

Zunini, (1977) considera que existe una relación reciproca entre moralidad y religiosidad; pues, 
mientras la primera implica {a posibilidad de un si o un no frente a distintos modos de actuación, 
aún sin una precisa determinación por parte de! objeto en si, en coherencia con una situación, la 
religiosídad mantiene ese mismo carácter de opción, pero frente a algo misterioso, que se siente 
como superior, como trascendente respecto de las condiciones objetivas humanas. De ah! el 
caracter de particular obligatoTiedad que asume el comportamiento religioso y que invade y satura 
toda la activldad psíquica, especialmente la moral dependiente de "principios de conducta~ que 
"califican" fas hechos concretos. 
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Cuando las reglas morales adquieren este carácter dMno la regulación del comportamiento 
parece ser más efectiva, ya que el hombre se ve comprometido con algo que está más allá de él y 
esta na1:uraleza div\na lo imputsa a actuar de una manera diferente. Si esto no fuera as! el 
cristianismo no hubiera arraigado tan fuerte en la conciencia de los hombres. 

"La experiencia mora! penetra en la esfera de lo religioso; y ésta SU conexión con la esfera 
religiosa es la que le da a conocer la profundidad de los valores morales, la omnfmoda seriedad de 
las normas morales y la olientación y motivación última de ia vida morar (SieinbOchel, 1960, p. 
243). 

Vil1amil, (1993) señala que en el transcurso del tiempo es que la moral se volvió un elemento 
esencial e indispensable para la edfficación religiosa. Ninguna religión, por muy modesta que sea, 
renuncia a su papel de conductora de almas y por tanto, de dictadora de normas y reguladora de 
comportamientos; ei premio y ei castigo uitraterrenos permiten ei mejor manejo de ¡as conciencias 
y una mayor subordinación de los creyentes. A tal grado llega esta condició!'! que es posible 
señalar o conjeturar que si se suprimiera toda normatividad en una religión, ésta, de inmediato, 
perderfa todo su sentido y su sustento. La propuesta morai es base de una reiigión, sin eiia, se 
podría afirmar, su existencia misma peligra. 

De ah í que toda religión establezca normas y valores para el comportamiento de sus fieles. Su 
acatamiento es condición necesaria para alcanzar los estados de plenitud que se ofrecen como 
premio a aquellos que las siguen. La determinación de la conducta a seguir, acompañada de 
castigos para quienes se rehúsan a hacerlo y de promesas y esperanzas para !O$ obedientes, 
parece constituir la columna vertebral de toda religión organizada y conformada como una 
expresión de la sociedad y el inicio de la religiosidad primitiVa. 

Así la religión se presentó con el transcurrir del tiempo, como una especie de garantía de un 
fundamento absoluto (Olas) de (os valores morales y como el verdadero motor de la realización de 
la moral en el mundo. Los representantes religiosos se asumen como jueces de moralidad y sus 
mandatos adquieren el peso de la fuerza social que el sacerdocio o la Iglesia han alcanzado, claro 
que todo esto fue con mucha posteridad al surgimiento de las primeras normas morales. (Villa mil, 
1993). 

Así es como la moral no puede considerarse ya un simple elemento más del fenómeno religioso, 
pues se constituye como uno de sus fundamentos esenciales. La moral entonces no puede verse 
como un elemento que se agrega, adorna o enriquece a la religión, sino como sU ingrediente 
constitutivo principal. 

En el campo de la moralidad el impacto de las consideraciones religiosas se refleja en la práctica 
y actuación cotidiana de los pueblos y de los individuos creyentes, en tanto que la moral, se refiere 
a las normas y valores en sí mismos y a las fuentes de las que supuestamente emanan, la moral 
puede considerarse y analizarse incluso al margen de los sujetos concretos. 

Tenemos entonces que la moral religiosa estaría referida al conjunto de principios, normas y 
valores que una interpretación religiosa determinada establece como inspirados por la revelación 
de la divinidad, en tanto que la moralidad religiosa sería la práctica de estos valores. 

El mundo que rodea al creyente lo lleva a adaptarse por necesidad práctica a otras maneras de 
apreciar las normas y los valores, lo que hace que el ejerciCiO de la moral, es decir la moralidad, 
adquiera más bien rasgos de flexibllidad y adaptabilidad, en vez de la rigidez que se pretende 
impone r doctrinaria mente. 
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Sin embargo la moral y la moralidad que resultan de una concepción religiosa no son abiertas, 
amplias, ni flexibles, por e! contrario, su delimitación las hace cerradas, estrechas y rlgidas. La 
moral en toda religión es autoritaria, y establece juicIos severos con condena o premio eternos 
para los sujetos que se inscriben en el credo. (Villamll, 1995). 

La moral religiosa es la que particularmente nos interesa en esta investigación, esta moral que 
asumen las religiosas forma parte de su desarrollo y preparación en su vocación. Analicemos 
ahora cuales son los elementos que deben estar en la base de !a enseñanza moral para que ésta 
resulte más efectiva en la regulación del comportamiento. 

" '''''E'''''''''"'' n" ~"""."'"'' U"" .. ".L" ,,,.!\!\ULW I ~UU"'H"'IUI1 I'IUIUlL 

El ideal moral, es el producto de un desarrollo moral adecuado que comienza en las etapas más 
tempranas dei desarrollo de la personalidad. Una tarea fundamental de la educación en la edad 
preescolar es!a formación de adecuados sentimientos morales hasta los val0í6S más elevados de 
la moral hacia la naturaleza y hacia la patria. 

Para comprender la importancia de la educación moral en la personalidad nos abocaremos a 
conocer las concepciones del enfoque personológico. 

Fernando González Rey y A1bertina Mrtjáns, (1989) consideran que la formación-de sentimientos 
morales debe comenzar en la edad escolar y ésta no debe basarse en explicaciones abstractas 
que el niño no pueda asimilar, ni en la repetición de consignas que no tengan sentido para él. Los 
valores de la moral tienen que ser explicados en relación con las posibilidades asimilativas de los 
niños y con las exigencias de la vida cotidiana hacia ellos. 

~EI proceso de formación moral de la personalidad no puede ser concebido como una suma de 
conocimientos, sino como un conocimiento que provoca la necesidad de actuar acorde con él. El 
niño debe ir desarrollando paralelamente a sus conocimientos . ., sentimientos de admiración ':J 
amor, que progresivamente se conviertan en necesidades morales de su personalldad~ (González, 
1983, p.138). 

Esta concepción sobre la educación moral de la personalidad, enfatiza el papel activo que debe 
asumir la persona para la regulación de su comportamiento moral, el cual no debe ser manifestado 
por procesos rígidos sino flexibles de tal manera que la moral del sujeto participe activamente en 
su conducta y exista congruencia entre sus ideas y su actuación. 

La esencia de la moral que se expresa en la relación entre el ser y él ~deber ser" plantea el reto a 
105 educadores de las nuevas generaciones de lograr una sólida formación moral en niños y 
jóvenes, cuyo contenido corresponda a las e:xigencias entre los intereses individuales y los 
sociales. (Kraftchenko, 1989). 

Sólo bajo esta condición podríamos considerar a la moral como una formación psicológIca 
verdaderamente autorreguladora de la personalidad que Heve al individuo al auto perfeccionamiento 
de su comportamiento en la sociedad, lo cual constituye una de ¡as fuentes del progreso social. 

La responsabilidad de esta difícil tarea debe recaer en toda la sociedad y en particular en 105 
factores que intervienen más directamente en el proceso de educación de! individuo, como sen; la 
familia, la escuela, las organizaciones estudiantiles, etc., apoyándose en métodos científicos que 
pennttan dirigir efectivamente las influencias educativas hacia aquellas fonnaciones psicológicas 
que determinan el paso de un nivel de regulación moral externa hacia niveles superiores de 
autorregulación moral. (Krafichenko, 1989) 
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Aún cuando González y Kraftchenko no hablan de una moral religiosa, SIno más bien de una 
moral que atañe a todos los demás aspectos de la vida, finalmente lo que debe estar en la base de 
la enseñanza moral debe ser un proceso cercano a la persona, con un contenido que se acerque a 
la forma de ser y de sentir. La moral cualquiera que sea su origen debe ser presentada a la 
persona de manera flexible y no como algo que hay que obedecer a toda costa. En este sentido la 
enseñanza de la mora! debe de iniciarse en el núcleo familiar y posteriormente ser reafirmados 
estos conocimientos por las institUCiones con las que entramos en contacto; escuela, iglesia, 
autolidades. etcétera. 

~ ... [a moral más efectiva es aquella que se asume por el individuo como un profundo acto de 
autodeterminación, la que el individuo hace suya. y es consecuente con ella, al margen de 
presiones externas que actúan sobre él (González y Mitjáns, 1989, p.188). 

De igüal maneffi, el mensaje mOíal sólo puede ser receptivo cuando su fuente resulta realmente 
significativa para los indMduos que lo reCiben. El modelo constituye un resorte fundamental para la 
asimilación de principios y valores morales. 

En el caso de las novicias, Jesús se constituye en el principal modelo a seguir, ya en el capitulo 
anterior Marcela Lagarde, menciona que la vida de las religiosas es un intento permanente de vivir 
en imitación de CJisto, o bien se recurre a la doble imagen de Maña: la mítica y la de mujer. 

Sin embargo, aquí se da una contradicción pues, las enseñanzas de la Iglesia nos dicen que 
nadie puede llegar ser como Dios. Por ello, y para cubñr este aspecto del aprendizaje moral, las 
novicias asumen como modelos a un santo, yen ocasiones a personas ajenas a la religión pero 
con una sólida base moral en su comportamiento lo cual resulta en un momento determinado más 
significativo para las novicias. Aunque también es común que se identifiquen con la imagen 
estereotipada de la monja como un ser bondadoso y lleno de santidad, cualidades usualmente 
atribuidas a las religiosas, por lo cual se constituyen como el modelo ideal de vida. Pero 
volveremos a esto en la parte de resultados. 

Para concluir diré que, el valor de este ideal moral se encuentra básicamente en el proceso de 
autoeducación de la personalidad, pues constantemente la joven de forma consciente o no, 
compara su comportamiento con las características de su modelo, a través de lo cual moviliza sus 
distintos recursos como personalidad en el planteamiento de metas superiores de comportamiento. 
De esta manera, el sujeto se desarrolla en el proceso de elaboración de sus ideales morales a 
través de los objetivos y metas que se propone a. sí mismo, y ante los cuales necestta desarrollar 
diferentes características y procesos de su personalidad. (González y Mitjáns, 1989). 

Este proceso adquiere aún más importancia si se considera que el comportamiento moral de las 
religiosas debe ser ideal en todos los sentidos, y si el modelo a seguir es Jesucristo o un santo, las 
expectativas de comportamiento son aún mayores. Por lo tanto, el contenido moral debe ser 
necesariamente individualizado por la persona para su mayor efectividad en la regulación del 
comportamiento. 

5.3 REIlIlt.M:IIlN MORAL DE LA PERSIlNAlIllAD 

Para Fernando González Rey y Albertina Mitjáns (1989) la integración del hombre en la vida social, 
presupone un conjunto de contradIcciones que deben ser reguladas para lograr su inserción 
adecuada y productiva, al sistema social en que vive. En este sentido las relaciones morales van a 
devenir como expresión necesaria del vínculo entre los hombres en las condiciones que un sistema 
socioeconómico plantea. Por lo tanto, el sistema moral se expresará en diversas formas en las 
distintas clases, grupos e indMduos que integran la sociedad 
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Los elementos esenciales que reflejan las necesidades morales actuales, actuantes en la 
sociedad aparecen estructurados como reguladores morales que, aún cuando no reflejan las 
necesidades actuales del hombre, constitUyen la expresión necesaria de su historia anterior. por 10 
tanto, no resultan modificables de inmediato en la conciencia individual y social de los hombres. 

La moral debe tener en cuenta, las necesidades individuales que aparecen como expresión 
necesaria del modo de vida del hombre y de sus relaciones sociales en un momento histórico 
determinado. Esta no puede determinarse de forma abstracta, por lo que el sistema social 
necesita, sino por lo que e! sistema determina en el hombre, pues éste no puede hacer suyo algo 
que trascienda sus posibilidades reales de asimilación. (González y Mitjáns, 1989). 

Asimismo, hemos visto C0ffiO la moral no debe ser un contenido normativo qUe se imponga al 
sujeto desde afuera, determinando comportamientos estandarizados ante un conjunto de valores y 
principios Llniversaies. Si así fuera, estos comportamIentos o valoraciones asumidos por una 
presión externa, no individualizados, no tendrían un determinante moral en su base y mucho 
menos contribuirfan al desarrollo de esta esfera. 

En el campo de la moral debe existir necesariamente una individualización de los contenidos 
para regir el comportamiento. El ideal moral se constituye como una fuente de vivencias, 
reflexiones e interrogantes para el sujeto, por lo que, no puede ser una sumatoria descriptiva de 
cualidades o atributos referidos a un modelo. El ideal moral, lo constituyen aquellos niveles de 
elaboradón personal alrededor de la moral, como son las nOnTIas, principios y creencias que 
adquieren un sentido en el plano subjetivo. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la moral no se desarrolla por un ideal ético que 
no responda a las necesidades reales del hombre que la expresa. Por ejemplo, la religión se 
inspira en un conjunto de principios y valores que la mayoría de los propios religiosos no son 
capaces de cumplir, pues el determinismo de influencias que actúan sobre ellos no es compatible 
con dicho código. (González y Mitjáns, 1989). 

Si bien, estas afirmaciones en muchos casas pueden ser ciertas, es necesario considerar lo 
siguiente; en la relación entre mora! y religión a veces se pierde de vista el hecho de que los 
valores morales no resultan esencialmente valiosos sólo porque provengan de un mandato divino, 
pues como dice Steinbüchel (1960) solamente puede ser mandado lo que es bueno, es decir. que 
el motivo de la acción moral no necesita para que esta acción sea buena ser un motivo religioso. 

Para aclarar este punto retomaré lo dicho por Grasserie y Kreglinger (1975) los cuales describen 
tres tipos de moral; una psicológica, que se funda en la distinción entre el bien y el mal externos, y 
que varía en cada etapa de la evolución, pero que permanece intrínseca y arraigada en la 
conciencia. La moral cosmosociológica, que procede del mandato o la prohibición de un ser 
superior, sin que acto tal sea bueno o malo en sí. Y la moral sociológica, que se funda en el mutuo 
interés de los miembros de la sociedad humana yquetíene sus sanciones materiales aplicadas por 
la sociedad, esta moral externa toma el nombre de derecho. 

La moral cosmosociológic8, es la que forma parte integrante e inmediata de la religión. La moral 
psicológica, que distingue entre el bien y el mal externos, tal como los definen las costumbres del 
momento, es en primer lugar independiente, y sólo más tarde por atracción, VIene a umrse a la 
moral religiosa fundada en los mandatos divinos. 

Por consigutente, n.o podemos hablar de una mora! reUglosa como algo ajeno a nosotros mismos, 
o como algo que sólo pertenece a los miembros de una comunidad religiosa. "Integran la 
concienCia ... [a alegría en el bien y la seriedad de la responsabilidad, la pesadumbre de la culpa y 
la esperanza del perdón, el renacimiento en la penitencia y e[ reconocimiento de la justicia del 
casllgo merecido, el sentimiento de la acabada perfección del bien y de nuestra propia distancia de 
él. Todo Cuanto penetra en nuestra conciencia en la autoexperiencia moral, integra el fenómeno de 
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la moralidad. Y si resulta que precisamente ios datos úitimamente citados de la conciencia moral 
aluden a la esfera de lo santo, entonces seria un desconocimiento de lo moral y un 
empequeñecimiento de la tarea filosófica planteada por la moral, mutilar aSl la ética 'J pretender 
expuisar de Su circuio de objetos y tareas esta relación con ios probiemas de la reiigión" 
(Steinbüchel, 1960, p. 243). 

la moral adquiere as! un papel fundamental en nuestras vidas y la critica que hagamos en contra 
de ésta carece prácticamente de fundamento si consideramos que todos regulamos nuestro 
comporta:miento en el ámbito social y personal, de acuerno a ciertas reglas no importa cual sea su 
origen, así la moral religiosa que regula nuestros actos como seres humanos parte de la moral 
creada por los hombres para regular su conducta en sociedad. 

11"" 8 e ¡¡¡ unnan nr-llnlnClII. ;J." IJ\ I'IUItAI. 11:[ IIlIUilll 

El contenido de la moral encuentra su fundamento más contundente y vigoroso, en la palabra de 
D¡os, y al mismo tiempo, justamente en el aspecto religioso, los valores mundanos reciben su 
hondura, su fuerza de obligatoriedad y su reconocimiento y cuidado positivos. (SteinbOchel, 1960). 

Este vínculo que se da entre la moral y la religión constituye un hecho que nos lleva a tratar de 
encontrar sus peculiaridades. Villamil, (1995) enlista algunos de los rasgos de la moral que se 
relacionan directamente con el fenómeno religioso. 

Es una moral autoritaria. El rasgo más evidente de toda moral religiosa es que es Impuesta de 
manera autoritaria. no es el sujeto, conforme a su racionalidad, el que establece las normaS; sino 
que es una autoridad exterior, que establece lo bueno y lo malo a través de mandamientos que 
deben ser acatados sin análisis ni discusión de por medio. Quién define es la autoridad y no el 
sujeto ei cual sólo debe obedecer. La autoridad que impone la normatividad de tipo religioso cobra 
presencia a través de quienes fungen como intermediarios entre Dios y el hombre, la iglesia, el 
sacerdote, la tradición, etc. autoridades que se consideran a si mismas depositarias de los 
mandatos nacidos de Dios mismo, quién a través de su palabra revelada por distintos medios, 
entre ios cuales destacan jos textos sagrados, les ha dictado a los hombres su voluntad. La 
comunidad religiosa así lo asume. 

Es una mora~ que premia y castiga. La moral religiosa fa'Jorece su realización y trata de 
garantizar el cumplimiento de sus reglas, el través de la oferta de premio y la amenaza de castigo 
eternos, que incluso en algunos casos son determinados por la propia divinidad quien en un tiempo 
específico; -el juicio final~, dictará las sentencias correspondientes. 

Sus fuentes esenciales están en el más allá: Dios y el Diablo. Siendo la moral impuesta desde 
el exterior del hombre queda claro que no es éste en lo personal ni como ser social, el que define 
la moral sino sólo el que la realiza con su obediencia o su rebelión. Así las fuentes de las dos 
valoraciones morales esenciales, lo bueno y lo malo, no sólo nacen del ser humano sino que se 
atribuyen a entidades de otra mundo, se sustentan y se alimentan en el más allá. Lo bueno nace 
de Dios y lo malo del demonio, independientemente de los matices que estos dos seres adopten 
en las diferentes culturas. 

Descansa en verdades reveladas o inspiradas. la moral que permitirá alcanzar la gloria es 
dictada por Dios mismo en diferentes momentos 'J por diferentes medios. A la manifestación de la 
voluntad de Dios se ie conoce como ~reveiación". Dios dicta a los hombres ia nonnatMdad a 
segUIr. La moral religiosa descansa y se inspira en las verdades reveladas 
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Se revela (ll los elegidos. La revelación sólo está destinada a los ~elegidos". Los intermediarios de 
Dios son los que monopolizan la interpretación de su palabra. Por tanto, si bien la moral tiene su 
fuente en Dios, quienes realmente la definen son sus voceros, esto es los profetas, los apóstoles, 
los santos, ia iglesia. Gran parte de la verdad revelada está escrita en los llamados textos 
sagrados Los hombres comunes pueden conocer lo que los intennediarios decidan e interpreten. 

Decide un juez supremo. La religión es un fenómeno social y su moral responde al 
condicionamiento hlst6rico, pero se misü1ica cuando desde adentro de ella se establece alguna 
entidad suprema que hace las veces de juez último. Este es Dios, cuya virtud esencial al respecto 
es su justicia infinita y perfecta con la cual dictaminará el destino final para todos los humanos el 
día del juicio. Esta atribución al ser supremo de decidir una. ultima condena o perdón inspirados en 
lo justo permite en la práctica moral de los hombres, que se pueda siempre confiar y esperar en 
aigún momento, aunque sea éste ai fiOai de iosúempos, ia realización de lajüs\icla. La impotencia 
en este mundo se resuelve así en el otro de la mejor manera posible. 

Sexü y müj6¡: süs fuentes de pecado. Entre los mandatos más prolíficos para la edificación de la 
moral religiosa están los que derivan de la condena al sexo y la discriminación a la mujer. Ambos 
son considerados fuentes de pecado. A partir de esta concepción se ha generado a lo largo de los 
siglos una gran cantidad de reglas morales represivas, frecuentemente confusas y contradictorias 
pero con el denominador común de que eJdste maldad original en el sexo y en la mujer. La moral 
religiosa es una moral antifeminista y asexual. (Viflamil, 1995). 

Este análisis que realiza Villa mil, expone principalmente las creencias del Antiguo Testamento, y 
no hemos de oMdar que esta religión se adaptaba a una época y a una cultura que era 
infinitamente machista. Y si bien es cierto que Jesús mismo pertenecía a esta raza y cultura, 
puesto que era un judío de su época, y tanto sus palabras como sus actos se ajustaban a ésta; 
nunca adoptó los aspectos inhumanos de su cuttura.; no aceptó íos prejuicios de su época con 
respecto a las mujeres, y otros individuos menospreciados, como los pecadores o los paganos. Su 
eve:ngel1c se convirt!ó en un catalizador que transforma e in\!ita a dlscemir y cuestionar toda cultura 
que realmente respete al hombre. (Comentario a Lc 81, La Biblia, 2000, p. 149-150). 

Se ha señalado a lo largo de este trabajo que la religíón traída por Jesús a\ mundo ensefia una 
nueva forma de ser, de comportarse y de pensar, y la razón de hacer hincapié en estas ideas es 
acentuar que aún cuando las instituciones han pretendido regir la manera de comportarse, es el 
individuo el principal responsable de regular su conducta. 

De otra forma, la moral religiosa se presentaría como, un elemento controlador, antifeminista y 
exigente, pero esta es una moral que han interpretado y transmitido ios sacerdotes, los hombres. 
Finalmente, la creencia en un ser supremo no puede ni debe simplificarse en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aquí esdondetoma real importancia la personalización de la información y 
la individualidad de la persoM, la cual debe actuar con niveles de información cuyos contenidos 
sean accesibles y a la vez reflejen un interés reaL 

Retomando las ideas de SteinbOchel, (1960) se comprenderá esta relación tan particular que 
existe entre moral y religión, él considera que el fortalecimiento moral es una consecuencia de la 
culhlra religiosa 'j una expresión regular de feNiente vida relig¡osa, y se le puede considerar como 
el más importante criterio práctico de espíritu religioso. La actitud moral se revela, así, como 
condición previa, y como consecuencia de la actitud religiosa que amplía y profundiza a cada paso 
el conocimiento concreto de Dios. 

Esta forma tan especial de entender esta relación, qüe no niega ni cl'ffica a la religión '; a lB. 
moral, enriquece la comprensíón de la vida religiosa. "La vida religiosa comienza con la disposición 
hacia Dios y culmina en la entrega total a Él... no se agota con el seguimiento de los preceptos 
morales, ni sobre todo se identifica Con ellos. Pero no hay conversión en Dios, no hay adoración ni 
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autoentrega a Dios que no sea al propio tiempo superación mora! del yo, ensanchamiento del yo, 
"negación de sí mismo" en la obediencia~ (steinbuchel, 1960, p. 244). 

Esta manera de entender la vida religiosa es muy diferente de los autores que hasta el momento 
se han revisado; Steinbüchel considera que en !a religión cristiana Dios es el amor que despiert.a 
como respuesta el amor del hombre, fundando una comunidad personal de Dios y el hombre, 
comunidad Que, como personal que es, es religiosa y moral. Todavia más: el amor en cuanto 
postura moral del hombre por influjo religioso y don de Dios penetra, en los contenidos axiol6gicos 
de la creación y ama a todas las criaturas con una "abertura al mundon

, que al su vez es sólo una 
profundización de la actitud moral. 

la relación que existe entre moral y religión se manmesta de muy particular manera en el ser 
humano, y esta relación es aún más fuerte en las congregaciones religiosas. Si queremos entender 
!a existel1cia de estos grupos, no podemos separar este proceso, ni esUJdiano de manera aislada. 
Religión y moral, dan como resultado una forma muy especial de entender y vivir la vida, que es 
propia de ias religiosas. podñamos decir que sus motivaciones se encuentran en ei ifmií:e entre jo 
huma!lo y lo dMnD. 

5.5 EfECTIVIDAD DE lIlS IDEALES MORALES 

Si se considerará la cuestión de la efectividad de los ideales morales en la persona desde el punto 
de vísta de las teorfas revisadas en el primer capitulo encontraríamos el siguiente panorama. 

En el caso del psicoanálisis 'Jdel aprendizaje, la moralidad y la religiosidad serían el resultado de 
un proceso de interiorización; de "íntroyección~, como dicen los psicoanalistas, o de 
"ínternalización" de normas sociales, como prefieren hacerlo los psicólogos del aprendizaje. Sin 
embargo, este punto tan trascendente dista mucho de ser ciaro: en ei caso dei psicoanálisis se 
encuentra la identificación del Super-yo de los progenitores, y en el caso del aprendizaje, la 
impronta pasivamente recibida de un modelo de conducta pero sin que se aclare la inevitable 
coherencia entre lo que el sujeto esy lo Que hace suyo. Ningún organismo puede "asimilar", "hacer 
suyo", lo que no es conforme a las exigencias y los límites de su estructura, un sentimiento no 
puede ser impuesto ni suscitado aunque puedan aprenderse las señales con que se lo expresa. la 
obligación moral y religiosa no se "crea~ por la constricción, por la repetición, por el éxito; éstas son 
condiciones que pueden acompañar a la afirmación de aquéUa, favoreciéndola u obstaculizándola, 
pero que nada podrfan sin la verdadera capacidad del sujeto para tener dicha experiencia. Sólo 
cuando se iransforma en una posíbilidad que se prefiere a otras por referencia a lo que se ha 
juzgado bueno, asf sea en forma errónea e inmediata, viene a ser el terrmno de una actividad 
moral. Costumbres y convenciones sociales sólo pasan a ser normas morales cuando se halla en 
juego una obligación moral. (Zunini, 1977). 

En el caso del humanismo, el hombre puede expresar este comportamiento moral una vez que 
ha alcanzado una plena realización personal o bien su naturaleza básica "humana", por tanto, para 
estos autores la efectMdad de estos ideales morales va a estar en función del momento de 
desarrollo personal. 

Sin embargo, la moral no puede ser aprendida o transmitida o desarrollarse de la nada tal como 
lo explican estas teorías, por la sencilla razón de que [os comportamientos o valoraciones 
asumidos por una presión externa, no individualizados, no tienen un determinante moro! en su 
base, ni contribuyen al desarrollo de dicha esfera. La efectivldad de la regulación morel de la 
personalidad es necesario determinarla a través de indicadores que resulten relevantes para 
comprender los resortes esenciales sobre los que se sostiene el funcionamiento integral de la 
esfera moral de la personalidad. 

71 



De acuerdo con González y Mitjáns (1989) en la regulación moral de la personalidad, el plano 
valoratiVo-reflexivo de las funciones reguladoras no se expresa 6nealmente en el comportamiento 
concreto, produciéndose diferencias en la expresión de ambos en las funciones reguladoras de [a 
personalidad. Es asf como un ideal moral puede ser efectivo por el tipo de reflexiones que estimula 
en el sujeto, reorientando el sentido valorativo de sus dIStintas manifestaciones y, sin embargo, las 
valoraciones derivadas de este proceso no regulan de forma inmediata el plano comportamentaL 

Por est..a razón el estudio del sistema moral de la. personalidad, debe comprender tanto su 
momento conductual, como su momento reflexivo-va!orativo. Pues el conjunto de expectativas, 
normas, valores y pñncipios de la sociedad que son indMdualizadas por el suíato encuentran su 
lugar en la regulación del comportamiento a través de la personalidad de Quien la asume, es decir, 
cada uno va a adecuarse de manera indMdual a las reglas morales, aunque éstas sean las 
mismas. 

La relación entre los planos valorativo-reflexivo y conductual es muy compleja y se encuentra 
mediatizada por múltiples factores; la expresión comportamentai oei mundo intenor de ia 
personalidad, es portadora de un sentido persona! que puede no coincidir linealmente con el 
sentido social-valorativo en un momento concreto, pero esta es precisamente una de las 
principales fuentes tanto del desarrollo social como individual, y esta contradicción estimula la 
integración productiva individuo-sociedad hacia la obtención de un fin productivo. 

El sentido colectivista de una acción no se define sólo por un acto conductual concreto, sino por 
el nivel de implicación real que la persona tiene con un grupo social determinado (en este caso el 
grupo religioso) fuera del cual pierde su sentido la dicotomía colectivismo-individualismo. Si el 
individuo se siente distante y aislado en sus distintos grupos de pertenenaa, entonces no cuenta 
con !os recursos suficientes para anteponer una exigencia del grupo a una motivación individual. Y 
una demanda social sana y moralmente adecuada por su contenido puede ser sentda como una 
imposición autoritaria o una exigencia formal por quienes la reciben a partir del funcionamiento del 
grupo en que participan, y de ia propia gestión de ¡os dirigentes del mismo. Ante una situación así, 
el acto moral más relevante puede ser el no cumplimiento inmediato de la exigencia, la cual no ha 
adquirido un sentido propio, y la problematización de su sentido para lograr un verdadero 
compromiso con él. 

Los motivos individualistas no existen como realidad perse de la personalidad, adquiriendo este 
carácter sólo aquellos que son antepuestos a motivos sociales relevantes. Las motivaciones 
individualizadas no representan una antinomia del desariOllo social; por el contrario, son su factor 
mOVllizador principal. 

La contradicción entre los motivos sociales e individuales de [a personalidad no es permanente ni 
definida por la propia naturaleza de la relación entre ambos. La interrelación y contradicción de 
estos motivos constituye un resorte esencial del funcionamiento de la personalidad que no debe 
ser coartado. La capacidad del hombre para orientar su conducta soCialmente e implicarse en 
proyectos colectrvos, más que una negación de la individualidad, implica la expresión de una 
indMdualidad rica, que ha sido capaz a través de su autodeterminación, de implicarse en valores 
que trascienden sus intereses individuales más inmediatos. (González, 1983). 

De acuerdo con lo anterior podría afirmarse que la efectividad de los Ideales morales está en 
función de la persona que los asume de acuerdo con su autodeterminaCIón y su decisión. Por 
consiguiente, se entiende que la implicación de las novicias en ta vkia retigíosa, en lugar de 
coartad es su expresión personal, ellas trascienden sus intereses individuales y personales para 
dedicarlos a una vocación que se constituye como un servicio sociai a la humanidad. De tal forma 
que, los intereses sociales se vuelven a la vez intereses personales, en tanto, actúan como 
movilizadores de su comportamiento. 
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Dentro del enfoque personológico el desarrollo de los ideales morales, las intenciones 
profesionales y la autovaloración, son considerados como las funciones psicológicas superiores en 
las que el individuo puede alcanzar un mayor desarrollo personal, ya que estas movilizan una serie 
de recursos personológicos que estimulan el desarrollo general del sujeto, así cuando una 
formación psicológica se expresa como parte integral de la personalidad, a su vez las otras se van 
desarrollando. 

De igual forma para Dom(nguez (1995) la motivación profesional constituye una formación de la 
person;:;llidad que integra un conjunto de componentes psicológicos que permiten determinar el 
nivel de desarrollo. Estos componentes están referidos al conocimiento que posee el sujeto acerca 
del contenido de su futura profesión, al vinculo afectivo que siente hacia ésta y a los aspectos de la 
autovaloraci6n y de la proyección futura de (a personalidad, vinculados a la regulación motivacional 
de esta esfera. Por consiguiente la elección de una profesión no debe ser considerada como algo 
definido, sino coma un proceso en que el sujeto se tiene que implicar de manera activa. 

Las intenciones profesionales representan una elaboración consciente del sujeto sobre su 
profesiún, sus intereses hacia la misma y la iialoración de los aspectos indry"'!CJualss compíOmatidos 
con ésta. Todo lo cual se expresa en objetivos futuros \) en la conducta que adopta el sujeto ante 
las actividades relacionadas con la profesión. 

Para González (1994) esta definición vocacional en los adolescentes y jóvenes no se puede 
separar del proceso integral de su desarrollo y debe ser considerada como un indicador general del 
mismo. La definición prOfesional del joven se expresa en una configuración subjetiva y en ella se 
expresan elementos dinámicos generales de la personalidad, pasando a ser un elemento esencial 
de la identidad del sujeto. 

"El desarrollo general que se expresa a través de las intenciones profesionales, con frecuencia 
actúa simultáneamente en distintas esferas de la personalidad. Así, es posible observar el 
desarrollo político, moral y personal en general en jóvenes que se han implicado en el estudio de 
su carrera a través de [a cual se mueve y reestructura su propia SUbjetividad individual~ (González, 
1994, p.109). 

En la vida religiosa evidentemente se desarrollan a [a par las intenciones profesionales y los 
ideales morales, por ello, ésta vocación se constituye como una actividad muy especial, que al 
momento en que se integra en el interés de la persona, y ésta se implica activamente en su 
ejecución obteniendo por ello una satisfacción personal, ha de ser considerada ya como una 
profesión más, que cualquier persona tiene [a opción de elegir de manera libre y responsable 

Por su parte Jacques Lorimier, describe la vocación como un proyecto vital y como una llamada 
divina; ~La vocación ... es un movimiento del ser personal integrado en la historia de la salvación, 
que descubre progresivamente su tipo de respuesta personal hasta que, habiéndolo encontrado, lo 
(,oloca como eje fundamental de toda su vidan (Lorimier, 1971, p. 26). 

Además agrega que hay que considerar la vocación de un modo dinámICO, como un proyecto 
vital que se elabora progresivamente. Al mismo tiempo que elJoven descubre quién es, al mismo 
tiempo que construye o restaura su identidad personal, se capacIta para precisar cada vez más su 
proyecto vital, esta definición estaría en concordancia con lo expresado por Gonzá!ez. 

Lorimier continua diciendo que; Cristo llama a todos los cristianos a seguirle mediante la palabra 
que se dirige a todos los hombres de la iglesia. Lo demás pertenece a la vida de cada uno que, 
progresivamente, llega ser lo que quiere y que, día tras día, hace su vocación tomando como 
referencia la gracia de Dios, su idenúdad cristiana, toda la comunidad humana en la que descubre 
su tarea de servicio, su misi6n propia. 
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En este sentido, saberse llamado equivale a negarse a conSIderar el mundo y la vida como un 
acontecimiento opaco e impersonal. Dios nos da esta vida, para que viviendo de su amor le demos 
un sentido positivo. VIVir para el hombre, es ser ([amado. Mediante la llamada de los valores Dios 
nos llama. Esta es la razón por la que el proyecto vital desinteresado, formado en el respeto a la 
realidad, es la forma mundana de la fe en la !lamada de Dios Este proyecto profundo constituye el 
núcleo de la respuesta vital a la llamada de Dios. 

Vocación y pro'jecto vital son (as dos caras, divina y humana, de una misma realidad psicológica 
profundamente humana que consiste en una imagen del futuro formada libremente, pero 
respondiendo a normas objetivas, así como en una espera y una voluntad leal frente a este Muro. 
Proyecto vital y vocación considerada como llamada dMns no se oponen. Es legitimo considerar la 
vocación en su cara humana como un proyecto vital, pero no debemos reducir toda la realidad a 
este único aspecto. 

Así es posible considerar la vocación religiosa. como una profesión, que va a requerir de unas 
ratees reilgiosas muy profundas, de una ñrme autodeterminación para actuar de manera 
c..Q!1sciente y responsable en su ejecución, de una motivacIón mora! personalizada y de una 
disposición real de seNicio para entregarse a los demás. 
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JUSTIFICACiÓN 

La razón de haber basado el presente trabajo en el marco conceptual de Fernando González 
Rey y Atbertina Mitjans responde a la necesidad, de continuar la consolidación de dicho enfoque 
en un trabajo de investigación, además del valor que la teoría encierra en sí misma. La importancia 
del enfoque persono lógico reside en su concepción sobre la personalidad la cual constitUye un 
modelo Que integra la. historia individual, las relaciones personales sociales y la actividad del 
sujeto, dando por resultado la subjetividad. 

Al inicio de este trabajo señalaba que una de las aportaciones más interesantes de éste enfoque 
es su flexibilidad para estudiar toda clase de agrupaciones sociales, y no SÓlO aqueiias que 
presentan una prob!emáf-ca determinada, de esta forma es posible ir construyendo información 
que resulta relevante al momento de comprender la realidad que nos rodea, la sociedad en que 
vivimos, la cultura que se desarrolla, yen especial a las personas con las cuales coexistimos. 

Entender qué es la subjetividad es de suma importancia para comprender el por qué su estudio 
da fOfT11a y consistencia a la teoría Personológica. La subjetividad se estructura a partir del lugar 
que ocupa el suleto en la sociedad, y se organiza en tomo a formas especificas de percibir, de 
sentir, de racionalizar, de abstraer y de accionar sobre la realidad. La subjetividad se expresa en 
comportamientos, en actitudes y en acciones del sujeto, en cumpfimiento de su ser social, en el 
marco histórico de su cultura. La subjetividad constituye la elaboración única que hace el sujeto de 
su experiencia vital, en donde el factor social se ve trascendido por estas elaboraciones. 

Tomando en cuenta estos planteamientos, este trabajo se propone abordar el tema de la 
vocación reEg!osa desde un punto de vista más abierto e integral. La vida religiosa representa una 
de las formas más complejas de comportamiento humano, pues la persona decide dedicar toda su 
VIda a servir a la diVinidad, viviendo de acuerdo con unas creencias y asumiendo en consecuencia 
un comportamiento acorde a estas. Aquí la religión alcanza su máxima expresión en el indMduo. 
La Psicología adquiere, por tanto, particular importareia al tratar de explicar la naturaleza 
motivacional de aquellos que deciden dedicar su vida a servir a Dios. 

El nacimiento de! Cristianismo tuvo como consecuencia un cambio en el comportamiento, en las 
ideas, en el sentJr y el expresarse. La existencia de las congregaciones religiosas puede ser 
considerada como la expresión más pura de esta religión, y sin embargo, es muy poco lo que se ha 
trabajado con estas congregaciones, olvidando que son parte de nuestra sociedad y que también 
inciden de manera positiva en ella. Las características tan particulares de la vida religiosa revisten 
especial importancia para la Psicología más que para cualquier otra ciencia, pues ésta profesión 
como ninguna otra detenTIlna el estado de vida de la persona. La posibilidad de intervenir en el 
momento de elección profesiona!, si bien es importante en cualquier carrera, lo es aún más en esta 
vocación, en especial por su carácter permanente. 

La comprensíón de los motivos que están involucrados en la elección de esta vida y el 
conocimiento de !os elementos presentes en su desarrollo, son parte fundamental no sólo para 
comprender el por qué de su eleccIón, Sino también para conocer los elementos susceptibles de 
ser mejorados para un óptimo desarrollo vocacional. 

Por estas razones se eligió trabajar con nOVIcias, pues se encuentran en un momento de 
construcción de su vocación y de su vida futura. Así al encontrarse inmersas en su preparación, 
son más susceptibles de proporcionar infonnación que de cuenta del momento que están viviendo. 
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y para ello se aplicaron diversos instrumentos propuestos por el enfoque personol6gico, cuya 
naturaleza cualitativa permitirá obtener un análIsis que exponga el grado de complejidad e 
implicación de las novicias en la vida religiosa. Estos instrumentos de tipo cualitativo, propuestos 
por el Enfoque PersonolÓ9ico al no buscar una respuesta lineal, pretenden que el sujeto entre en 
una reflexión motivando así su expresión. Así, io cualitativo se constituye como una nueva forma 
de construir el conocimiento psicológico. 

Con base en este análisis, se pretende encontrar en ¡as respuestas de las novicias, elementos 
que permitan comprender la importancia de la moral en el desarrollo de su profesión, y al mismo 
tiempo conocer aquellos recursos con los que cuentan y con los cuales están accediendo a su 
realidad. De ¡gual fonna, por el carácter flexible de los instrumentos cualitativos, será posible 
conocer algunos de los motivos que las impulsaron a escoger!a vida religiosa como forma de vida. 

Ei vaior dei Enfoque Personoiógico en este caso, reside en ei anáiisis personai y grupai, que 
hace sobre aquellas configuraciones alrededor de las cuales las novicias construyen su 
subjetividad sobre la vocación religiosa. El análisis configuracional individual personal de cada 
novicia pennitirá hacer una sene de vaioraciones respecto a ias caracteristicas personoiógicas de 
las novicias, a la vez que permitirá realizar una configuración grupal alrededor de la vida religiosa 
que identifica a este grupo, lo que en futuras investigaciones podrá servir de base para proponer 
nuevas directrices de investigación. 
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METmIDlDGiA 

OBJETIVO GENERAL: 
Realizar un aná.lisis descriptivo, sobre ¡as impiicaciones de fa moral en la reguiación del 
comportamiento, en un grupo de novicias pertenecientes a la religión católica. 

OBJETIVOS ESPECIFiCOS: 

Establecer la importancia del aprendizaje de la moral en [as novicias como principal punto 
de apoyo en su preparación religiosa, de acuerdo con la propuesta de Fernando González 
Rey. 

Identificar las características personológicasque están regulando el comportamiento actual 
de las novicias. 

POB!.ACION: 

Se entrevistó a 14 novicias pertenecientes a dos congregaciones diferentes de la religión 
católica. 
Franciscanas de la Inmaculada Concepción; 10 novicias 
Religiosas de la Inmaculada Concepción de CASTRES; 4 novicias 
Sus edades fluctuaron entre 18 y 31 años. 
Todas fueron voluntarias 

ESCENARIO: 

La aplicación de la entrevista y los instrumentos de investigación se Jievaron a cabo en un 
salón de clases de cada convento, respectivamente. 

INSTRUMENTOS: 

Entrevista personal y datos demográficos 
Frases incompletas 
Composición: "El sentido de mi vida", uSer mujer" y uLa persona que más admiro". 
Técnica de los Diez Deseos 

PROCEDIMIENTO: 

1. Plá1:icas infonnativas sobre los objetivos del trabajo. En primera instancia se habló con la Madre 
Supeliora en cada con\fento para explicar los objetivos del trabajo y la finalidad del mismo, se les 
proporcionó una copia de todos los instrumentos para que los conocieran y no hUbIera dificuttades 
más adelante. Posteriormente se habló con la madre Maestra, para que ella explIcará a las 
nOVicias los motivos de la investigación, y pedines que únicamente aquellas que quisieran cooperar 
de manera voluntaria lo hIcieran. 

2. Recolección de datos demográficos y entrevista personaL Aquí ya se trabajó directamente con 
las novicias, aplicándoles una entrevista de datos demográficos. 

77 



3. Aplicación de instrumentos y diagnóstico de los mismos. 
Frases incompletas 
Composición 
Diez deseos 

ANALlSIS DE DATOS: 

De acuerdo con la teoría en ia cual se basa el presente trabajo, el 3nálisisde resultados se hará 
en un nivel cualitativo (descriptivo). En este tipo de estudios, se trabaja básicamente con las 
construcciones personalizadas de los individuos, acerca de una realidad concreta, en este caso el 
desarrollo de los ideales morales; estas construcciones expresarán contenidos, de los cuales será 
preciso abstraer la información relevante que nos permita preponer categorías paía identificar el 
nivel de motivación moral alcanzada por éste grupo en particular. 

Fernando Gonzáiez Rey propone una serie de categorías de naturaleza cua!itati'J8 las cuales se 
verán reflejadas en el discurso, lo que determinará el grado de elaboración del contenk:lo personal, 
que permrnrá Ílfiaimenie determinar ¡os aspectos funcionales presentes en el discurso. 

NIVEL DE ELABORACiÓN PERSONAL 

1. Es el conocímiento manifestado por el sujeto con relaCIón a una temática especifica. El 
contenido expresado por el. sujeto no es totalmente reproductivo, sino que expresa juicios y 
valorizaciones en los que se manifiesta la participación activa del sUjeto. Este es un aspecto 
constitutivo de la fuerza dinámica que el motivo le imprime a la conducta. 

2. Orientación emocional afectiva del sujeto hacia el contenido expresado. Manifestado en 
valoraciones afectivas, sólo cuando el individuo le da un sentJdo para sí. 

3. El nivel de elaboración personal del sujeto sobre el contenido de su motivación queda 
constituida por reflexiones, juicios y valoraciones conscientes relacionadas con sus necesidades y 
proyectos de vida. El sujeto es capaz de defender aquellos contenidos que fannan parte de su 
elaboración personal y de respaldarlos activamente sobre la base de su experiencia 'f 
conocimiento, este contenido deja de ser un conocimiento pasiv"o y se transforma en un elemento 
vivo de la personalidad que el sujeto relaciona actiVamente con todo nuevo conocimiento, lo cual 
posibilita que este contenido se transforme en un aspecto regulador de la personalidad. Resalte de 
objetivos futuros, análisis de dificultades qUe se vencerán, reflexiones e intereses concretos del 
sujeto hacia e! contenido expresado, etc. 

El nivel de elaboración personal es la expresión más activa de la unidad cognrnvo-afectiva 
mediante la autoconciencia, la cual es una característica de la motiVación a la profesión, que 
integra los conocimientos y fas emociones vínculadas con las necesidades y motivos hacia la 
profesión. Cuando la profesión se manifiesta como una intenCIÓn profesional, las reflexiones y 
actividades asociadas a ésta adquieren un sentido iníemo, que definen el sentido general de todas 
las expetiencias de la personalidad. relacionadas con la profesión. (Ruiz; 1998). 

AUTODETERNllNAC10N 

La capacidad de autodeterminación de la personalidad guarda una relación muy estrecha con la 
concepción del mundo, pues la autodeterminación es la expresión de una decisión profundamente 
indr.ftdual, que expresa un nivel de elaboración y reflexión consciente sobre su contenido, lo cual 
presupone el desarrollo de (a concepción del mundo. 
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DETERMINISMO EXTERNO 

a) Exagerada sensibilidad por la valoración de los etros. 
b) Orientación personal desmedida a cumplir con expectativas y con criterios valoratlvos externos. 
e) Expresión de la realización o la felicidad personal, en dependencia de hechos o resultados 

ajenos a la actuación individua! situados fuera. de la peiSona. 

NIVEL DE INTEGRACiÓN DE ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

ASPECTOS FUNCIONALES DE LA PERSONAL!DAD 

Se identifican Jos indicadores funcionales siguientes: 

1, Rigidez flexibilidad 

2. Estructuración temporal de un contenido psicológico 
3. Mediatización de las operaciones cognitivas de las funciones reguladoras 
4. Capacidad para estructurar si campo de acción 
5. Estnlcturac!ón consciente activa de la función reguladora de ia personaiiaad. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA PERSONAUDAD 

Se definen tres niveles de integración de los contenidos psicológicos: 
A. Unidades psicológicas primarias 
8. Formaciones pSicológicas 
C. Síntesis reguladora 

NIVEL DE REGULACION, NORMAS ESTEREOTIPOS V VALORES 

En este nivel la miormación expresa poca mOVIlidad, y la personalidad tiene un bajo nIVel de 
operacionaJizaclón sobre ella. Aquí la información aparece fragmentada y asociada a elevadas 
cargas emocionales, con una medlatlzación cognlti\la muy pobre. 

NIVEL DE REGULACION CONSCIENTE-VOUTiVO 

Aquí los indicadores se expresan en valores positivos elevados, ilexlbllidad, alta desarroUo de las 
operaciones cognitivas que mediatizan el comportamiento y elevada capacidad para estructurar el 
campo de acción. La información adquiere en este nivel una ¡::otenciafldad reguladora altamente 
generalizada. 

-'. '.-
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RESULTAIJ!JS 

AIIAUSIS E INTERPRETACiÓN PERSlllllllÍl!lll:A 

ANAUSIS CONFIGIJRACIONAl iNDIViDUAL 

SUJETO 1: 21 años 

Los intereses motivacionales alrededor de la vocación religiosa aparecen altamente elaborados, 
manifestándose una mediatización cognitiva en e! contenido de! dISCUrso, e! cua! expresa juicios y 
valoraciones, a la vez que un nivel afectiVo comprometido con el discurso religioso. 

La motiVación hacia la religión se manifiesta como un sistema personalizado desde el cual está. 
regulando su comportamiento, comprometiendo sus recursos persono lógicos en sus planes y 
proyectos futuros. 

Su sentido del deber y la justicia social, (J, 8, 42, 60, 63) constituyen el principal núcleo alrededor 
del cual configura sus intereses religiosos, convirtiéndose en un motivo, con el cual se compromete 
de manera personal desde de su vocación. 

Así el compromiso y deber que asume como religiosa, constituye su principal área de desarrollo, 
(13,14,16,18,20,22,25,28,31,32,34,53, 58) en la cual se movilizan los recursos tales como; 
el aUIDconoomkmto (26, 30, 39, 59), \a aurova{oración (47, 51, 52, 59) Y [a regulación consciente 
volitivo (9, 15, 35, 36, 44, 45, 46, 59); lo que le ha permitido manejarse en un nivel de 
autodeterminación, que le permite al mismo tiempo manifestar una actitud positiva ante la vida (26, 
65). 

El ideal moral queda expresado en la figura de la Virgen, y es a partir de este modelo que ella 
compromete sus .. ecursosde ta1 mane .. a que puedan sef efectivos al momento de cumplir su deber 
como religiosa. 

El discurso expresado en la composición ~EL SENTIDO DE MI VlDN pone de manifiesto este 
compromiso, que no se expresa sólo como un ideal de la vida religiosa, ella considera que lo 
importante es asumir un compromiso personal con lo que hacemos y cualquiera que sea la 
vocación que elegimos. 

De igual forma en la composición ~SER MUJER~, nos habla acerca de los valores de la mujer y 
del papel que debe tener ante la sociedad, en este discurso, no sólo se pone de manifiesto su 
compromiso religioso sino también su compromiso ante la sociedad. Este interés social, vuelve a 
surgIr como el principal configurador de la vida reHgiosa, pues es desde aquí, que ella asume su 
papel como mujer consagrada. 

En este sentido, resulta muy interesante ver como equipara el papel de la madre Teresa de 
Calcuta y Ramona (comandante del ejercito zapatista), ellas tienen en común no fa vida religiosa, 
sino su compromiso ante los más necesítados. Por lo tanto, no es de extrañar, que ia persona que 
más admira se encuentra en la figura de la Virgen María. Aquí la autovaloración de su género sé 
esta consnruyendo en un eje de actuación donde eUa se está compromellendo de manera acfua 
con su vocación. 
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ASimismo en la técnica de los diez deseos el compromiso religioso y social vuelve a quedar 
expresado, lo que nos indica que el d!scurso religioso de la fe y el amor y el discurso personal 
acerca de sus principales motivaciones, se unen para formar la autoconciencia, la que se 
manifiesta como una intención profesional a través de la cual se conf!guran los intereses, 
expectativas, conocimientos y emociones que le inspira su vocación y que le dan un sentido a su 
vida 

Las intenciones profesionales aparecen aitamente personalizadas, así la vocación reHgiosa. 
se manifiesta como una actividad intencional donde el sujeto está comprometiendo sus 
recursos personológicos, aquí el nivel de elaboración personal se caracteriza por los 
conocimientos, juicios y reflexiones alrededor de la vida religiosa que permiten que esta 
vocación se convierte en una. vía de autoperfeccionamiento y desarrollo personal. La 
autodeterminación como una expresión profundamente individual, esta presente no sólo en 
¡as intenciones profesionales sino también en la vida personal. 

SUJETO 2: 20 años 

Los intereses motivacionales alrededor de la religión aparecen poco elaborados y quedan 
expresados de manera contradictoria en el discurso. Por un lado, se configuran como un elemento 
de determinación externa, haciendo depender de la actuación ajena el interés que pudiera sentir 
hacia su vocación (14, 46, 66), por lo cual, no existe un compromiso verdadero hacia la Vida 
religiosa. 

Por otra parte dice amar su vocaCión (16, 21, 22, 28, 31), sin embargo, aquí el contenido 
psicológico queda expresado en forma de un idea! que aún no logra alcanzar, llegando incluso a 
expresar temor de haber equivocado su elección (3, 5, 13, 63, 64). 

La necesidad de adquirir madurez y el reconocimiento de sus problemas Interpersonales 
aparecen como las áreas de desarrollo más elaboradas, ya que le permiten adquirir conciencia de 
sus propias limitaciones; como es el caso de la rigidez que muestra para revalorar sus actitudes 
negativas (7, 18, 19, 24, 25, 37, 38), que en un caso contrario le permitiría abrir su campo de 
acción a nuevas estrategias de comportamiento para relaCionarse de manera más efectiva con sus 
compañeras 

En este sentido su deseo de adquirir madurez se expresa como una intención volitiva puesto que 
no se plantea estrategias de acción en la consecución de este fin (18, 60). Por consiguiente se 
hace necesario trabajar con sus deseos en un nivel más realista lo cual le permitirá plantearse 
nuevas metas de comportamiento que le dará.n la posibllldad de manejarse de manera más flexible 
ante situaciones adversas. 

En la compOSición "EL SENTIDO DE MI VIDAH el discurso gira alrededor de la importancia que le 
confiere a su pape! en el mundo, sin embargo, existe cierto conformismo que no logra trascender 
cierta idea mágica de que todo tiene que salir bien, por lo cual no se manifiesta un esfuerzo 
personal Orientado a alcanzar sus metas. 

En la composición "SER MUJERH, aunque es muy breve su contenido es sustancial, logra 
trascender la idea social de la mujer y la transforma en una autovaloración sobre sí misma, esta 
autova!oración podría convertirse en un recurso que bien pudiera ayudarle para autodeterminarse 
en su vocación En este caso eXiste una ruptura entre la representación soc'lal de )a mujer como 
madre y ama de casa, y su representación personal sobre las mUJeres, incluso en la técnica de los 
diez deseos, expresa en primer lugar; ''YO DESEO: realizarme como mUJer' esta autovaloración 
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hacia su persona y hacia su género se convierte en un recurso que le permite implicarse sin 
remordimientos en la vida religiosa, pues en su represeniación personal el papel de la mujer en la 
sociedad ha de ser el que ella elija. Y asf lo expresa en sus siguientes deseos los cuales abarcan 
desde su vocación, hasta sus problemas personales, con su comunidad y el bienestar de su 
familia. 

En [a composición wl,A PERSONA QUE rvtÁs ADMIRO", el ideal moral queda expresado en la 
figura de Cristo, al cual le atribuye una serie de cualidades que ella desea en sí misma, en este 
sentido este ideal moral puede convertirse en un motivo fundamental que le permita implicarse de 
manera activa en su preparación como religiosa. 

En esta novicia se nota un interés hacia su profesión que aún no logra madurar, debido a 
sus problemas ínterpersonales, sin embargo, al trabajar con estos problemas dejando de 
lado sus temores seña posible CDse!'Y2r ue a1!am:e que k! permitirla acceder a tm nivel 
consciente volitivo, desde el cual podria autodetenninarse de tal manera que pudiera tomar 
un papel más activo '1 comprometido en SG labor como religiosa. 

SUJETO 3: 21 años 

En esta novicia, el aspecto social aparece como un área de desarrollo que le permite potencializar 
los intereses religiosos, donde existe un deseo de mejorar y ayudar (16, 22, 32, 41, 48, 59). Es 
desde esta preocupación social que la vida religiosa adquiere sentido concrelizándose en planes y 
proyectos futuros (31, 32, 59). Aún cuando, le cuesta trabajo estructurar su campo de acción en 
una dimensión futura (11,36), finalmente logra expresar el deseo de adqulrir un compromiso con la 
gente neces.ltada. 

El área de desarrollo en el ámbito personal se expresa COmO una necesidad de autoconocimiento 
(16) y a su vez en un deseo de superar limitaciones interpersonales de las cuales es consciente (6, 
24, 29, 30, 37, 43, 47). Esta apertura al diálogo y a la socialización que desea, le darán la 
posibilidad de abñr nuevas áreas de interés que ampliarán sus expectativas y conocimientos 
acerca de su vocación, lo cual le permitiría comprometerse libremente con ésta, sin el temor de 
estar equivocada (5, 13,17,38). 

Ei deseo de perfección y exigencia a sí misma (5, 7, 13, 23, 42, 65, 66), resultan interesantes 
como un recurso personológico que le pennite movilizar otros recursos como son; la 
autovaloración, el autoconocimiento y la seguridad en sí misma, sin embargo es preciso manejar 
este deseo de perfección en niveles reales de acción que impidan los sentimientos de frustración e 
inseguridad 

En la composición ~EL SENTIDO DE MI VIDA" habla sobre sus objetivos personales y acerca de 
su papel en el mundo. Después de participar en una plática en [a cual le dijeron que tenía que 
cambiar en vez de esperar a que los demás cambiaran, ella juzgó adecuado buscar una actividad 
que le diera sentido a su vida, y este sentido lo encontró en Dios, pues conSIdera que como él le 
dio la vida sólo él le podila dar sentido a ésta. Aqu( el discurso esta más bien orientado a dar una 
explicación de la predestinación mística con la cual pretende explicar su vocación, sin embargo 
este mismo elemento le impide autodeterminarse para actuar conforme a sus propios deseos y 
necesidades en vez de esperar que las cosas sucedan por si mismas. 
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En la composición "SER MUJER~, el discurso en realidad no nos aporta mucho para conocer 
mejor las ideas de esta novicia, sin embargo, se aprecia cierta valoración de su ser de mujer que 
puede estar más relacionada con la idea religiosa de dar gracias a Dios por lo que se es, en lugar 
de una valoración basada en una reflexión personal. 

"LA PERSONA QUE MAs ADMIRO", en este caso se ve representada en la figura de una t[a, la 
cual siempre ayudaba a los demás, sin quejarse nunca, de esta manera se refleja la vocación de 
servicio que se expresa en esta novicia. En este sentido !a técnica de los diez deseos expresa su 
interés por superar sus duda.s respecto a su vocación, y una vez que las supere desea poder servir 
mejor a los demás. 

Aqui lo primero que se destaca son ios prob!emas interpersonales, los cuales impiden que 
esta novicia se sienta verdaderamente comprometida con su vocación. No obstante estas 
dudas acerca de su vocación, se puede obse!"!ar que existe el deseo de integrarSe a la vida 
religiosa y las dudas se expresan en el sentido de si podrá ser capaz de alcanzar los ideales 
esperados como miembro de una. congregación. L.o cual está en reiación directa con la 
ex¡ge~cia que se hace a si misrro.a y esta exigencia puede convertirse en su mejor reGursº 
personológico, pues constantemente se pondrá metas a alcanzar con lo cual sus recursos 
se irán movilizando y reestructurando para alcanzar sus objeUvos persOiléllleS. 

SUJETO 4: 18 años 

Esta novicia se encuentra en un proceso de construcción acerca de la vocación religiosa, que 
queda expresado en un deseo de adquirir conocimiento acerca de la religión, acerca de ella misma 
yen la reflexión que ha.ce sobre !a responsabilidad que con!leva su profesión. 

Existe un cierto grado de implicación personal hacia la religión (2, 3, 16, 17, 35, 38,68), aunque 
no es capaz de estructurarto a futuro, pues queda expresado como algo idealizado, que no le 
pennite abrir su campo de acción a actuaciones futuras (11,36,59). 

Su área de desarrollo personal se encuentra elaborada alrededor del aprendizaje, existe una 
motivación real y comprometida hacia sus estudios (6, 9, 10, 15, 35,39, 40, 60 ). Esta área de 
desarrollo puede volverse configuradora de sentidos alrededor de la religión que le permitan en un 
momento dado comprometerse de una manera más efectiva con su vocación (17,28). 

Esto se evidencia también en la reflexión que ha hecho en el nivel valorativo-reflexivo, en el cual 
expresa emociones que acompaña su deseo de aprender, sabe lo que desea y qué debe hacer 
para lograrlo (31,34,35,37,39,60). 

Por otro lado, resulta evidente que ha hecho un trabajo personal sobre sus propias capacidades 
y limitaciones y tiene su pensamiento puesto en una sola cosa; ayudar y servir a Dios (21, 22,28, 
29). Por lo tanto, el trabajo se constituye como el motivo pnncipal que le permite desarrollar su 
actitud de servicio, área que considera muy ligada a su vocación (41,48). 

La reflexión acerca de su vida futura, expresa a su vez una necesidad de autoconocimiento, que 
acompaña su deseo de tener la certeza de que ésta es su verdadera vocación (38, 63, 68). 

Reflexiona además, sobre el papel de la mujer y del hombre en la sociedad, y manifiesta una 
necesidad de expresar 'J de enseñar que las diferencias no existen (51, 52, 53, 59), aún cuando 
todav[a tiene un concepto de madre basado en el sufñrniento (54). En este sentido, aún lucha por 
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apartar de si los pensamientos y deseos de su mundo exterior (25, 43, 44, 45), io que en un 
momentn detenninado podría retardar su proceso de desarrollo. 

Su ideal mOfal queda reflejado en la figura de Cristo (34), asf que de entrada sabemos que las 
metas que se ha propuesto SOr. altas, y aún cuando requiere de unir el conocimiento a su área 
afectiva, el momento de reflexión en el que se encuentra le permitirá acceder a un nivel más real 
en la construcción de su vocación. 

En la composición "EL SENTIDO DE MI VIDA" aún cuando su discurso es bastante corto se 
refleja la existencia de una auíovaloración sobre sí misma que la hace sentirse capaz de aportar al 
mundo cosas nuevas y diferentes, asimismo el disCurso religioso aparece con un sentido de 
comprensión acerca del papel que asume la divinidad en la Wia de todo el mundo. 

La composición "SER MUJER" expresa un elemento muy interesante que tiene que ver con las 
representaciones sociales sobre el ser mujer y las representaciones personales de esta novicia, 
para ella )a mujer no ha de seguir necesariamente el camino de casarse, tener hijos y cu\dar al 
mar,.do, para ella en sü representación personal, las mujeres pueden hacer cambios sociales y 
aportar como mujeres sus propias opiniones. El dar vida no significa para ella tener hijos, sino dar 
esperanza, ayudar a los que sufren, en una labor social de reintegración al mundo de los más 
necesttados; esto es para ella dar vida. 

Pese a que considera que el papel de la mujer no ha de ser necesariamente el de ser madre, en 
su composición "LA PERSONA QUE MÁs ADMIRO" se encuentra la figura de su madre, que para 
ella tiene un sentido de admiración por la labor que precisamente se asocia a la figura matema, dar 
vida, cuidados, carifto, abnegación, comprenSión y libertad, este factor quizá sea el que más 
significado tiene para ella, pues su madre le dio su apoyo al momento de elegir lo que iba a hacer 
en su vida. Esto le permitió comprender que el papel de la mujer no ha de ser el que le ha 
asignado la sociedad. 

La técnica de los diez deseos se convierte en un medio por el cual ella expresa sus dudas acerca 
de si es ésta su verdadera vocación, pero una vez que resue\va estas dudas desea poner en 
práctica las enseñanzas que ha adquirido dentro del convento. 

En esta novicia queda: de manifiesto que las dudas personales le mpiden adquirir uro 
compromiso más firme con su profesión, su principal preocupación es saber si tiene las 
capacidades necesarias para este tipo de labor que le permitan comprometerse con su 
congregación y con el carisma de la orden. Esta falta de conf"iélnza en sí misma no está 
relacionada con una devaluación de su persona, más bien se relaciona con la 
responsabilidad que conlleva esta: profesión de lo cual eUa es consciente, por lo que sus 
dudas son de si será capaz de llevar a cabo la labor que Dios le ha señalado al haberla 
elegido. El conocimiento sobre la vida religiosa es el medio principal por el cual puede ena 
llegar a descubrir si esta es o no, su verdadera vocación. Para definir la elección 
prOfesional, es necesario primero conocer todo lo que se refiere a ésta, as! que en este 
sentido sus dudas son positivas pues le pennitirán establecer planes concretos de acción a 
·iuíl!rO ya sea que mpliquen o no a la religión, pues podría descubrir que existen otras 
formas de servir y ayudar que no implican necesariamente a la religión. 
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SUJETO 5: 29 afios 

En este caso, el discurso se presenta ¡Ie-'lo de contradicciones (4, 5, 12, 13, 14-, 15, 22, 38) y, 
queda expresado en un nivel muy afto de afectividad con una mediatización cognitiva muy pobre, 
donde no se expresan juicios y valoraciones propias (27, 36, 56,64, 68). 

La soledad y la falta de amistades aparecen como rasgos conflictivos, fuera y dentro del 
convento (5, 6, 7, 8, 9, 17, 23, 25, 33, 42, 43, 48, 53, 66). Si bien esta área afectiva se presenta 
como la más conflictiva, de igual modo, podrfa convertirse en un área de desarrollo personal pues 
expresa un deseo de cambiar sus actitudes, la apertura y comunicación hacia los demás que de 
momento Je impiden expresar sus sentimientos e intercambiar ideas, le daría la posibifidad de abrir 
su campo de acción hacia otras áreas de interés quizá fuera de!a re!igíó!'! (3, 7,19,28,29,39,42, 
45,47,60). 

Su discurso deja entrever que no tuvo una infancla muy afortunada, lo cual se refleja en la serie 
de conflictos no resueltos como, la relación con su madre y sus relaciones interpersonales (2, 8, 
2"'!, 30, 44, 54, 57, 66), todos estos aspectos influyen en la inseguridad que siente acerca de su 
futuro. De ¡gual manera, su deseo de fonnar un hogar y tener hijos, se vio afectado, pues no se 
cree capaz de hacerse responsable, incluso hay una falta de identidad con su propio género (51) y 
en esta medida es que el convento y la religión se constituyeron para ella en un escape y un 
refugio. 

Los motivos en los que está basada su elección por la vida religiosa en realidad no tienen nada 
que ver can la rel~ión, son más bien de carácter personal y social; el fracaso que para ella 
constituye su vida en el mundo e>d:erioryen el ámbito personal (J, 8, 9, 12,19,27,52,56,59,68). 

Todo esto, da como resultado la existencia de una contradicción muy fuerte entre sus verdaderos 
deseos 'J necesidades (11 , 12, 13,49,56) Y su vida en la congregación, la cual se presenta con un 
carácter de incertidumbre tanto si permanece en ella como si no (4, 5, 14, 15, 31, 38, 68). De tal 
manera, que no se manmesta ta existencia de un ideal maral que sustente su interés haCia el 
desarrollo de valores morales adecuados para su futura vida en la congregación. 

Su inseguridad frente a sus propias convicciones, finalmente la conducen a no querer estar sola 
así, la vida religiosa se convierte en un refugio a esta soledad (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19). Es 
así como el futuro se presenta lleno de inseguridad y sueños, por tanto, no existe la capacidad 
para estructurar su campo de acción en una dimensión futura (11, 39, 59). Finalmente creo que 
una frase que quizá la definirfa completamente sería la siguiente; Mi mayor temor: encontranne 
conmigo misma. 

En la composición ~EL SENTIDO DE MI VIDA" el discurso se presenta de igual manera lleno de 
c.:mtradicciones pues reconoce que el sentido de su vida cambia de un momento a otro, aunque 
ella le ha dado un elemento valorawo a esta movilidad de pensamiento, pues dlce que en su vida 
no debe tener un sólo motivo para vivir, sino que debe vivir con intensidad cada momento de su 
vida, sin embargo esto no es del todo positivo pues le cuesta trabajo definir que es lo que en 
Teafidad desea, lo cual le imposibilita comprometerse con lo que hace en el momento presente. 

En la composición ~SER MUJER" es interesante ver como ella empieza diciendo algo 
estereotipado como; ser mujer es, sertemura, comprensión, amor, para después entraren un nivel 
de reflexión en el cual expresa que las muJeres son personas integras, seres humanos como 
cualquier atr'O con defectos y virtudes pero sobre todo con la capacidad de mejorar. Considera que 
la mujer tiene la misma dignidad que el hombre lo cual no significa el ser más o el ser menos que 
ellos, es simplemente tener diferentes capacidades que pueden complementarse en un momento 
determinado. Al igual que otra de las novicias ella también expresa que el dar vida no sólo puede 
ser a nivel físico sino ayudando a los demás con las propias actitudes. 
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"LA PERSONA QUE MAs ADM[RO" esta re1efado en !a figura de Jesús, sobre todo en sus 
caractertslicas como persona más que como ur, ser divino, ella 10 ve como un ejemplo a seguir en 
sus enseñanzas, en el sentido del servicio a los cemás. 

La técnica de los 10 deseos expresa su d~ de ver a su familia, apurar las cosas para no 
echarse para atrás, estudiar otra cosa, plaít:3r con su mejor amiga, superar problemas 
interpersonales, adquirir confianza, sus deseos están relacionados con la religión de manera muy 
indirecta. 

Aqui ias intenciones profesionales aparecen ~ una exigencia externa que no ha logrado 
personalizar, por lo cual la vocación religiosa 110 aparece como una configuración subjetiva 
dé !a pe;-scna!idad y no ejerce ninguna !nflt.~ en el desarrollo personal de esta novicia. 
apareciendo más como Llna actividad fonnal 1" RO como una actividad intencional en la cual 
comprometa sus recursos personoiógicos :.ata k;g:¡¡;¡¡ su proyecto profesional. Aquí !o 
pñmordial seria superar sus problemas interp:!lSOnales de tal manera que logre proyectarse 
a futuro con planes concretos, tanto si es afu!fa como dentro de la vida religiosa. 

SUJETO 6: 25 años 

Su discurso se presenta en un nivel reftexivC>-\<EIoratiYo acerca de si misma y de su vocación 
religiosa, que expresa flexibilidad, mediatización ~iINa y una estructuración consciente de todos 
aquellos elementos que están presentes en su SiOl6tividad, lo que se manifiesta en un proceso de 
construcción de la vocación. 

Expresa un compromíso genuino con su VO_"SL"Ón. pues se encuentrs er. un momento de 
construcción del conocimiento acerca de la reipCn (6. 11, 35, 40), Y aún cuando la lectura no 
acaba de ser un medio por el cual ella se com~eta con sus estudios (10, 41), está consciente 
que debe prepararse para ofrecer un mejor se"VCO como una ~rellgiosa comprometida", pues le 
preocupa no ejercer de manera critica y responsECle stJ profesión (4, 15,29, 36). 

En esta novicia queda de manifiesto que su l$iI a seguir es Jesucristo, pues constantemente 
expresa \a preocupación de no estar a la attura :E sus ensefianzas, (Sufro: cuando no se vive lo 
que Jesús quiere en el Evangelio, Deseo: ;::nfigurarme con Cristo pata responder a {as 
necesidades de nuestra sociedad tan materíaJlSiE. 

Aquí, resulta muy importante la tarea evange!íZiCora la cual se manifiesta como un compromiso 
que desea asumir ante ella misma y con la s~.:ad (22.31,38,43, 53,68). 

Expresa su autodeterminación para ejercer So. rotuntad libremente (13, 18,69), Y el trabajo se 
constituye en la manera de expresar sus capaCL--aCes (2. 20, 65). Su área de desarrollo personal 
se encuentra principalmente en la vida re!¡gl.:s::. pues ésta le ha ayudado a identificar sus 
problemas a nivel personal, sobre todo la timi:E'z. y a trabajar para superaMos, el proceso de 
autovaloración en el cual está trabajando (24) l2 nGtlVa a querer profundlzar acerca de sí misma, 
todo [o cual se reconoce como un proceso de trJl."Uración, en un deseo de ejercersu vocación de 
manera libre y comprometida (25, 39, 42). EstE ::roceso de madurez le permite expresarse con 
mayor fleXlbihdad en sus conceptos e ideas 'f ~ se refleja de manera particular en su visión 
acerca de la diferencia de géneros la que expre;a .re manera objetiva y libre de resentimientos. 
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La predestinación mística parece estar en la base de su interés en ra vocación religiosa y reJos de 
convertirse en un elemento de determinación externa re ha permitido realizar una reflexión personar 
acerca de su deber como religiosa, además de ser al mismo tiempo una piedra angular sobre la 
cual se apoya su vocación (13). 

En la composiCión "EL SENTlDO DE MI VIDA" nos habla acerca de su desarrollo al ir 
encontrando un sentido especial a su vida, aún cuando ella tuvo la oportunidad de realizarse en 
otras áreas como el ser contadora y cosmetóloga, finalmente [o que vmo a darle un sentido a su 
Vida fue é[ haber encontrado a Dios en su cammo. Y ahora demuestra este Interés 
comprometiendo todos sus recursos personológicos en su prOfesión. 

En [a composición "SER MUJER" su discurso gira alrededor del papel de la mujer en la sociedad, 
como madre, esposa, profesionista o como religiosa, en todas estas actividades el sentido está en 
entregarse a [os demás, las cualidades de la mujer no [as reduce al papel en el hogar, la mujer se 
puede desarroiiar en cualquier otro medio Siempre que se comprometa consigo misma y con los 
demás. 

~LA PERSONA QüE MÁS ADMiRO" la ve en la figura de su madre por Su entrega incondiCional a 
ella. Admira en sí el papel de madre que tienen las mujeres, yen eltas ve reflejada la imagen de la 
Virgen María en su pape! de madre y mujer. 

Sus deseos se expresan en dos planos pnncipales que al mismo tiempo se entrelazan entre sí, el 
deseo de adquirir el autoconocimiento que le permita conocer sus capacidades y limitaciones para 
poder ayudar a los demás, y de esta manera lograr un acercamiento más profundo hacia la religión 
y haCia [as personas que se acerquen a ella en su papel de religiosa. 

La autodeterminación que ejerce esta novicia en su proyecto profesional y su desarrollo 
personal, constituye el elemento primordial que le permite expresarse y defender su deseo 
de convertirse en re1igiosa, logrando así adquirir un compromiso real hacia su vocación. 
Esta vocación religiosa le permite al mismo tiempo desarrollarse de manera personal, pues 
alrededOr de la religión se configura su deseo de adquirir el autoconocimiento que le 
permita abordar su profesión de una manera responsable comprometiéndose en su labor de 
servicio, así la profesión se convierte en una vía de autoperfeccionamiento y desarrollo 
personal. 

SUJETO 7: 28 años 

Aquí el discurso no expresa una elaboración personal que refleje un compromiso con la Vida 
religiosa. El discurso propiamente religioso no existe, pues esta vocación aparece como una 
aspiración ubicada en un tiempo futuro, en el nivel de la fantasía, pero que en el presente no es 
una configuraCión que esté regulando el comportamiento actual, al mismo tiempo eXiste una 
incapacidad para estructurar su campo de acción a futuro (11,36,59). 

Ubica su tiempo más feliz en el pasado, al mismo tiempo que este pasado se configura como un 
1racaso en su 'Vida, de tal manera, que eXiste mucha inseguridad a nivel personal, lo cual la hace 
sentirse devaluada (4, 6, 9, 43, 47, 48). En este sentido el convento se convierte en un refugiO para 
~sanar heridas" (14), pero Con el cual no ha logrado sentirse enteramente comprometida (13). 

En la base de su deCisión por la vida religiosa es:á actuando un determinismo externo, lo cual se 
constituye como el principal motivo por el cual la profesión religiosa no se ha expresado como un 
proyecto personal. Esta determinación externa se presenta como un modelo a seguir en la persona 
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de una compafiera de trabajo que la inspiré a realizarse en la vida religiosa, sin embargo, siempre 
pone todo en perspectiva, aún no comprende Que solamente actuando sobre la base de sus 
motivaciones personales y poniendo en juego todos sus recursos logrará las metas que se propone 
(15,27,34,62,68), 

En la composición "LA PERSONA QUE MÁs ADMIRO" se evidencia la admiración por esta 
compañera de trabajo, fueron sus cualidades de entrega, comprensión y dedicación, las que la 
hicieron desear llegar a ser como ella y su vía de expresión en este sentido la encontró en la 
religión yen la idealización de una vida de religión entregada a los demás, sin tomaren cuenta que 
el hecho de llevar hábitos no le capacitaba de manera automática para lograr sus metas, por esta 
razón la fatta de compromiso personal le ha. impedido adaptarse a la vida religiosa. 

La escuela aparece de manera contradictoria pues a la vez que genera fracaso (6, 9) también 
aparece como tm área con la cual se siente comprometida y realizada, pero no en la religión, sino 
en la enfenneria, esta profesión puede convertirse en una tendencia orientadora de la 
personalidad, que le pennitirfa por un lado, establecer un compromiso reai hacia ia reiigión o bien 
encontrar una razón para poder realizarse de manera profesIona! fuera de! ámbito religioso (2, 25). 

En la composición ~EL SENTIDO DE MI VIDA", se reafirma la primera impresión de que está 
actuando sobre \a base de una determinación externa, no exlste un compromiso p-afSOnal con la 
vida religiosa, es más bien el deseo de llegar a ser como su ideal, en ella existe una lucha para 
poder ajustarse a este modo de vida, pues en su base no está actuando una verdadera motivación 
religiosa. 

En la composición "SER MUJER", se evidencia la carencia de su madre, el haber sentido esta 
privación le ha permitido valorar el papel que juegan las mujeres como madres, educando, 
cuidando, aún cuando no lo reduce todo al estado maternal, ella ve el papel de la mujer en una 
entrega a los demás y hacIa sí misma. 

En la técnica de los 10 deseos, las motivaciones se expresan de manera poco comprometida y 
más bien como deseos mágicos, pero no como un compromiso que asuma para su vida futura. 

la determinacñón externa está jugando en este caso un papel muy importante que 
condiciona los motivos de esta novicia fuera de sus deseos verdaderos, y que en. lo 
personal no le ha pennitido implicarse de manera activa en la profesión religiosa. Por otro 
lado, la falta de expectativas, la ha orillado a buscar refugio en la religión. Es necesario que 
analice cuales son sus verdaderos intereses para que le sea posible autodetenninarse, y asf 
abrir su campo de acción a nuevas actividades, de tal manera, que este interés por ayudar 3 
Dos demás no se reduzca únicamente a la vida religiosa. 

SUJETO 8: 24 afios 

El discurso gira alrededor de la religiórl y su necesidad de aprender acerca de ésta. La moral 
aparece en su discurso yse constituye como una necesidad que precisa conocer, al mismo tiempo 
que la asocia con su vida consagrada (36,47,61). En este sentldo, es consciente de que necesita 
prepararse y estudiar para conocer más acerca de su vocación {3, 6, 10,23,32,45, Si). 

La escuela en algún momento se constituyó como un fracaso pues dejó de asistir (9), pero en el 
presente compensa este fracaso con el compromiso hacia el estudio de la vida religiosa y el 
estudio hacia otras mateñas en las cuales quisiera realizarse (13, 22, 68). Este interés en otras 
áreas demuestra el nivel de maduración que ha alcanzado esta novicia, el cual le permite abrir su 
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campo de acción hacia otras materias e intereses, además de que la vida religiosa no constituye 
para ella ningún obstáculo para realizarse en otras áreas. 

En el ámbito personal existe un conflicto con sus padres que no entendieron su deseo de 
convertirse en religiosa (19). Aunque no por eilo deja de existir una añoranza por el hogar. Su área 
de desarrollo personal se configura alrededor de su vocación que a la vez, coexiste con el interés 
por la enseñanza (13, 22), ambas profesiones se complementan generando interés por el 
aprendizaje y por la enseñanza, de tal manera, que se vuelven conflguradoras de sentidos, no sólo 
de la religión, sino iambién fuera de los Ifmites del convenio, lo cual le permitirá más adelante 
ampliar su campo de acción y también estructurar planes concretos a futuro. 

En la composición "El SENTIDO DE MI VIDg. el discurso es más bien pobre con relación a lo 
que expresa en el instrumento frases incompletas, aquí su discurso gira sobre su compromiso con 
Dios que le dio la v.da y le permitió ser una persona sana, por e!!o considera que su entrega a los 
demás debe ser mayor. 

"SER MüJERw, aquí hace una reflexión sobre lo que para ella en especial significa el ser mujer, 
menciona que en su pueblo sólo los hombres lo sabían todo. A partir de su entrada al convento vio 
y sintió que las mujeres también eran seres capaces de desarrollarse en la sociedad, al mismo 
tiempo comprendió que se podía dialogar con el hombre de tal manera que resultara enriquecedor 
para ambas, sobre todo por la importancia que pueden adquirir las mujeres en el mundo. Esto la 
hizo valorarse en su ser femenino y darse cuenta que tenía cualidades que nadie más tiene. 

Es muy interesante notar la fonna en que esta religiosa ha transformado sus ideas, acerca de su 
ser de mujer, pues es pasible comprender un poco más acerca de lo que el convento les aporta a 
las novicias en su desarrollo personal, en especial acerca del valor que le conceden a la mujer ante 
sus propios ojos. Así se puede entender el concepto que tienen de las mujeres como seres 
humanos, que al contrario de lo que podría pensarse, no están limitando su papel en la sociedad 
sino que lo están enriqueciendo. 

En la composición "LA PERSONA QUE MÁs ADMIRO~, aún cuando no aclara de quien se trata, 
se encuentra la figura de una religiosa, sobre la que menciona sus cualidades, este ideal moral le 
permite estar más en consonancia con lo que es y puede llegar a ser en el futuro. 

la técnica de los 10 deseos, habla acerca de su labor como religiosa, de las cualidades que 
desea adquirir, como son; la comprensión y la fortaleza para realizar una mejor labor, en fin sus 
motivos se centran en todo lo que de momento abarca su vida como religiosa. 

Esta novicia se encuentra en un momento de construcción de su vida futura, donde la vida 
religiosa ha adquirido un papel fundamental para su desarrollo personal. Aquí la profesión 
religiosa es el camino a través del cual esta novicia intenía dar sentido a su vida, 
comprometiéndose con sus estudios de manera enriquecedora. Así, las intenciones 
profesionales se ven reflejadas no sólo el1 la religión sino también en el área educatwa, su 
necesidad de estudiary comprender lo que le rodea le ha brindado la posibilidad de sentirse 
más comprometida con su vocación, al mismo tiempo que le ha perrnffido aceptar algunas 
cosas de su pasado, todo lo cual se ve reflejado en su proceso de maduración personal. 
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SUJETO 9: 31 años 

El discurso se presenta a nivel de las unidades psicológicas primanas, con frases estereotipadas 
que no expresan una opinión propia, además de que reflejan un nivel puramente afectivo, donde 
no se manifiestan procesos valorativos y reflexivos (8, 10, 11, 12, 14,21,22, 51, 54,69) 

Por lo tanto, el discurso no expresa una elaboración personal, sobre temas importantes como 
pudieran ser la religión, io cual manifiesta que ésta aún no se constituye como un elemento que 
este regulando su comportamiento presente o futuro (16, 31,34,40,42.). 

En la compoSición ~EL SENTlDO DE MI VIDA M, se expresa de una mejor manera su compromiso 
con la religión, aunque no deja de sentiíse cierta rigidez en su pensamiento y cierf.a estereotipia en 
sus expresiones, las cuales no le permiten reflexionar en una implicación personal hacia la religión. 
De alguna manera, se emeda en sus deseos, y no se manmesta un compromiso indMduai con su 
papel como religiosa. 

Más aún, todavía le afectan sus fracasos en la infancia (9) '1 su origen humilde se constituye 
como su preocupación principal, manifestando procesos rígidos de pensamiento que le impiden 
actuar de manera flexible ante situaciones adversas (23, 32, 43, 44, 48, 55, 62). 

Aún cuando existen diversas expectativas por cumplir, no precisa una dirección estable a seguir, 
de tal manera que no compromete su interés personal con ninguna de estas metas. Razón por la 
cual resulta difícil determinar qué es lo que en realidad desea. 

Existe una preocupación primordial por superar sus problemas personales, pero todos sus 
deseos y sueños se quedan en una intención volitiva, pues espera tener un cambio depositando en 
la religión esta confianza, lo cual no le ha permitido adquirir la autodeterrmnación necesaria para 
actuar comprometiendo todos sus recursos. 

En la composición "SER MUJER", el discurso es más rico pues hay una reflexión y valoración 
sobre el papel de la mujer en el mundo, aunque ella insiste mucho en el papel de la mujer como 
procreadora, no obstante, también le da valora la müjercomo profesionista otorgándole cuar~ades 
como son la inteligencia y valentía. 

"LA PERSONA QUE MÁs ADMIRO", para ella la veracidad, la honestidad, ser trabajadora, luchar 
para salir adelante para sí mismo y para los demás, son cualidades dígnas de ser admiradas en 
cualquier persona que las posea, en el campo religioso admlra a San francisco de Asís que posee 
las cualidades que ella considera como las mejores para vivir la vida religiosa. Para ella este santo 
se constituye corno un ejemplo para seguir las enseñanzas de Cristo. Este ideal moral podria 
convertirse en la principal motivación que le perrnfta imp!icarse de una manera más real con la 
vocación religiosa. 

Sus principales deseos están en solucionar sus problemas interpersonales, y con el deseo de 
adquirir un compromiso real con su vocación, lo cual demuestra que la vocación aún no alcanza el 
grado de una intención profesional en la cual este desarrollando su proyecto de vida. 

En este caso aún cuando se evidencia un interés real por la vida religiosa, son los 
problemas interpersonales los que principalmente le impiden implicarse de manera activa 
en su ejecución y desarrollo, no existen los recursos personológicos necesarios para actuar 
;::0" niveles adecuados de autodetenn:rJ.ac~ón. Por otro lado, SI.! interés por !a vida religiosa 
sólo se manifiesta en el área afectiva, dejando de lado el factor cognitivo lo que tienli! como 
consecuencia la falta de planes concretos de acción a futuro, la ñgidez de pensamiento para 
resolver sus probiemas interpersona!es y la indecisión para definir sus metas, todo lo cual 
le impide actuaren un nfvel real de acción. 
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SUJETO 10: 28 a~os 

Tam!J.ién er: este caso eS discurso se presenta a niVel de las normas, estereotipos y valores, es 
pasivo, afectivo y rlgido. Ubica SU tiempo más feliz en el pasado y lamenta que éste no pueda 
volver, no existen planes concretos a largo plazo, por lo cual no estructura su vida en una 
dimensión futura, aún cuando es consciente de que debe trabajar para construirla no se manifiesta 
un esfuerzo orientado hacia su realización personal. 

Existe un temor persistente a estar equivocada en su elección (3, 5, 64). Por lo tanto, su deseo 
de convertirse en religiosa se establece como una intención volitiva (22, 31, 37) en la cual no 
compromete sus recursos personoJógit;os para lograr sus objetivos, no existe un compromiso real 
para su vocación. 

La escuela es un espacio de convivencia más que de aprendizaje (6), y en este sentido la lectura 
se establece como una actMdad pasiva que no genera mayor interés de aprendizaje (10). Los 
estudios se presentan así como una actividad fOlTIlal, más que intencional, en los que no se 
e>tidencia un esfuerzo consciente por implicarse de manera activa en eUos (35). 

A nivel personal, manifiesta tener problemas de expresión, 'timidez e inseguridad (7,16, 18,19, 
24,30). En este sentido sus conceptos acerca del hombre y la mujer caen en la estereotipia yen lo 
idealizado (51, 52). 

Su frase favorita es que debe luchar por lo que quiere, pero en la realidad no la lleva a la 
práctica, es un discurso externo y estereotipado que no le permite establecer objetivos claros a 
seguir, y ella lo entiende cuando dice que siente que a veces no le da sentido a lo que hace, As! 
que. sus deseos de superarse se quedan en una intención volitiva, pues no ofrece alternativas ni 
soluciones concretas de acción (43). 

En la técnica de la composición, el discurso es muy pobre y no existe una elaboración persona! 
que refleje lo que en verdad siente o piensa. En la composición ~EL SENTIDO DE MI VIDN, se 
vuelve a reflejar este pensamiento de luchar por lo que se desea, y aquí es más clara al decir que 
no debe hacer las cosas por obiígación, sino que debe buscar que tengan una trascendencia, de 
igual maner<l: se evidencia un interés por el servicio y la entrega a los demás. 

"SER MUJER", e! discurso aquí es muy estereotipado y no expresa una concepción propia que 
evidencie que existe un trabajo reflexivo-valorativo acerca de su serde mujer. De igual manera, en 
la composición -LA PERSONA QUE MÁs ADMIRO", se limita a enumerar las cualidades que 
pueden admirarse en una persona; optimista, respetuosa, amable, sincera, que vea por los demás 
y; r --:;:.r si misma. 

En la técnica de ¡os 10 deseos, sus prin...::pales expectativas a cumplir son la solUCión de sus 
problemas interpersonales, y al mismo tiempo se refleja un interés en el ámbito social por el 
bienestar de la gente, estos intereses sociales, pueden llegar a convertirse en configurado res de 
los intereses religiosos, o bien encontrar un nuevo camino a seguir que amplíe sus expectativas de 
acción. 

En: el caso de esta novicia como podemos observar no tiene bien definidos sus objetivos a. 
seguir, aquí Ua vocación religiosa se expresa más c.omo una actividad formal, la c.ual a nivel 
personal no tiene ningún significado para su desarrollo '1 aún cuando expresa una actftud 
de se¡;¡icio ésta iiO se refleja en su proyecto profesionaL 
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SUJETO 11: 21 afios 

Al hacer el análisis del discurso se observa un proceso de construcción de la vocaCIón, que se 
expresa en un desarrollo hacia la madurez, la cual se establece como una necesidad (2,3,28,39, 
40). 

Sin embargo y de manera contradictoria este desarrollo le impide relacionarse con sus 
comparieras de una mejor foona y a nivel más afectivo (30, 50, 53, 62, 66, 70), existe cierta 
incapacidad para estrucíurarde maner@conscienteestetipodesituaciones, pues prefiere aislarse, 
lo cual cierra su campo de acción a nuevas formas de relacionarse. 

Su idea! mora! queda expresado en un nivel idealizado, ya que desea ser una santa, este deseo 
puede estar relacionado con su problema de afectividad, pues da por hecho que siendo una santa 
todos ia van a querer y eiía va a querer a todos (15, 31, 32, 37,61). En este mis.'Tto sentido, eslt:> 
ideal moral la impulsa a querer perfeccionarse y superarse. Una vez que se trabaje con este deseo 
en un nivel real de acción puede volverse configurador de sentidos alrededor de la íeligión, yas[ 
generar un inierés por comprender más acerca del ¡;-ompmmiso Qüe adqüieís al con .... ertirse en 
religiosa, además de que podria evitar los sentimientos de frustración e inadecuación que podrían 
generarse al tratar de alcanzar esta perfección. 

Expresa el deseo por adquirir conocimientos en un nivel reflexivo-valorativo (3, 22, 35,40,58), lo 
cual le permitirá acceder a un nivel de conocimiento personalizado, auxiliada por la lectura la cual 
se convierte en una actividad que fe genera interés y deseos de aprender (1, 10,41,61), de esta 
manera, le será posible construir una subjetiVidad alrededor de la religión, que la lleve a 
comprometerse de una manera efectiva con el C3nsm3 particular de la orden (14). 

Mn cuando la vocación se encuentra en un proceso de personalización, no ha logrado 
estructurarla a futuro pues expresa un temor hacia éste (11, 18,36). Por otro lado, existe 
contradicción en algunas de sus respuestas pues aunque primero se expresa con una frase 
estereotipada, después hace una reflexión en un sentido negativo lo cual puede estar reflejando 
algunas vivencias negativas (49, 56). 

En este sentido negativo, manifiesta un sentimiento de fracaso en sus relaciones interpersonales 
\1,8,9,19,24,25), le cuesta trabajo comprometerse afectivamente y esto le causa conflicto, pues 
no se ajusta al ideal que enseña la iglesia acerca de querer al prójimo (21). A consecuencia de 
esto ella misma se impone el aislamiento, lo que la hace sentirse aún más sola. 

En la composición "El SENTIDO DE MI VIDAft
, el discurso refleja un nivel de elaboración 

personal, en el cual expresa juicios y valoraciones propias, acerca de Dios, la religión, sus 
motivaciones, y que manifiesta el grado de compromiso que su vocación despierta en ella, aquí las 
maINadones es\án en relación directa con su '1ocac\ón religiosa, los niveles de acción se 
manifiestan, no en la adoración pasiva a Dios, sino en la entrega a los demás, se expresan de igual 
manera los proyectos hacia su futuro, en los que se plantean intereses concretos 

En la composición "SER MUJER", esta novicia hace una reflexión sobre su ser de mujer, 
reconoce que existe el machismo y que por eso es difícil para las mujeres salir adelante, no 
obstante, está en contra de! feminismo, pues ella lo ve como un intento de ser ¡gua! que los 
hombres, es decir, en sus características machistas de discriminaClón. En su opinión las mujeres 
no son superiores ni inferiores y a ella le gusta ser femenina. Estos resultados en concreto 
contradicen lo expuesto por L.agarde al decir que las novjcias no se sienten en su subjetividad 
como mujeres. 
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En la composición ~LA PERSONA QUE MAs ADMIRO", el dlscur.;;o manifestado parece producto 
de una reflexión hecha en el transcurso de la aplicación de los instrumentos, pues delibera acerca 
del significado que entraría la admiración, senala que son nuestros ideales lasque entran en juego; 
-me parece que las personas a las que admiramos son un reflejo de nuestros propios ideales; Que 
estamos llevando a cabo o que deseanamos realizar". Este nivel de comprensión acerca de! 
significado de los ideales, nos permite conocer el nivel de ímplicación que esta novicia tiene no 
sólo con su proyecto profesional sino también con su desarrollo personal. 

Aquí la profesión es la v~ esencial él! través de la cual esta novicia trata de dar IJlIi1I sentido a 
su vida, comprometiendo al máximo todos sus recursos personológicos que ie pemtitirán 
allca.nur las m9t.a:s qUé se ha! propuesto actuando con responsabilidad para el logro de sus 
aspiracaones. Así la vocación religiosa adquiere aquí el grado de una intención profesional 
en la cual se reflejan sus intereses hacia la misma en la elaboración de planes concretos de 
acció". e" proyectos fLrtUfOS y adoptando además una conducta que trata. de sercongruente 
con su calidad de miembro de una congregación religiosa. Sin embargo, es necesario aqui 
manejarestos sentimientos en niveles reares de acción. 

SUJETO 12: 20afios 

El discurso religioso se presenta en un nível reflexivo-valorativo, en el cual existe elaboración 
personal que se expresa en juicios y valoraciones personales, aquí el aspecto espiritual se 
presenta con mucha fuerza y es en este aspecto en el que reside el compromiso de esta novicia 
hacia su profesión. 

Su área de desarrollo personal se encuentra alrededor de su actitud de se!"fi.cio, la cual se vuelve 
configuradora de sentidos alrededor no sólo de la vocación religiosa (2, 4, 5), sino también a nivel 
personal, para ella la gent~ es la manera de llegar a Dios (48, 53). En este sentido expone planes 
concretos de acción a futuro y un compromiso personal hacia éstos (11,34,36,59). 

Aunque este compromiso implica a la vez Una preocupación personal pues se cree en él deber 
de hacer fe/ices a todos (1, 2, 3, 4, 5, 8, 16,24,31,33,39,61). Ella considera que en el pasado no 
fue una buena amiga, así que, en el presente compensa esto con su actttud de servicio a los 
demás, sin embargo, es preciso Que aprenda a ser flexible consigo misma ya estructurar su campo 
de acciói1 de diveiS8s maneras para evitar los sentimientos de frustración al no ver realizado su 
deseo. 

Al contrario de casi todas las novicias, ella expresa recuerdos agradables de su pasado (49, 57). 
Y a pesar de su corta edad, considera que ha desaprovechado el tiempo (42, 44). Lo cual 
demuestra Que su actitud religiosa es y ha sido firme. 

En este sentido, la autovaloración que se expresa como un deseo de ser mejor y perfeccionarse, 
es el recurso más valioso con el que cuenta pues constantemente trata de superar sus actitudes 
negativas y ser mejor para aportar estas cualidades, Que se constituyen como su mejor forma de 
entrar en contacto con la gente. Por lo tanto, este recurso le permite crecer no sólo a nivel 
personal, también le ayuda a desarrollar su proyecto profesional, de tal forma que la profesión se 
convierte en Una vía. de autoperfeccionamiento y desarrotlo personal. 

La escue\a por su parte, se \!UeNe connguradora de sen1idos a\íededor de ia religión pues 
aprovecha lo que aprende en beneficio de ésta (3, 6, 10,35,40,41). Existe una valoración positiva 
y persona! por su ser femenino (51), que se manifiesta claramente en la composición ~SER 
MUJER". En la cual considera que el hecho de ser mujer en nuestra sociedad es un reto, por la 
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desvalorización y la exclusión que se le da. Hablando en conjunto de toda Latmoamérica reflexiona 
acerca de cómo la mujer es usada en los medios de comunicación como un objeto, o de la 
violencia que sufre, considera que la mujer ha de desempeñar un papel importante, pues tiene la. 
misma. dignidad que el hombre. 

En la composición "EL SENTIDO DE MI VIDA", se manifiesta el compromiso que siente hacia la 
religión, al mismo tiempo que hace una reflexión sobre la importancia de tener una meta constante 
y concreta en la vida que nos impulse a ser mejores cada día, asimismo señala que aún cuando 
encontró pronto el sentido de su vida, no por eso deja de fortalecerlo dla con día. 

"LA PERSONA QUE MÁs ADMIRO", aquí no Queda claro Quien es la persona a la que admira, 
pero si sabemos que en esta persona se inspira para alcanzar sus ideales de vida pues se 
constituye en un modelo a seguir, y por las caracteristícas que menciona bien podría ser una 
monja o !lna persorm con !a que ha estado en contacto por mucho tiempo. De acuerdo con las 
caracterfsticas que se han mencionado acerca de la efectividad del ideal moral, resulta por demás 
positivo que éste ideai se naiie en ia figura de una persona reai y concreta. 

En esta novicia la. vocación religiosa se presenta como una actividad intencional que le 
pennite comprometerse de manera activa en sus estudios para. alcanzar los objetivos que se 
ha planteado. Al mismo tiempo la actitud de servicio que manifiesta fortalece su deseo de 
convertirse en religiosa, y una vez que aprenda a manejar estos deseos de servir en un nivel 
real de acción podrá acceder a un nivel consciente--volitivo que oriente sus acciones de 
manera Ubre y eficaz en la realización de su ¡profesión. 

SUJETO 13: 29 años 

El discurso religioso en esta novicia, se presenta más comprometido con un nivel emocional que 
con un nivel cognitivo, pues aún cuando se siente comprometida con su vocación, no se evidencia 
la existencia. de recuISOS persono lógicos que le permitan realizar su vocación de manera 
personalizada y comprometida. 

Esta es la única novicia en la que aparecen en su discurso tres elementos que están presentes 
en la vida de las religiosas; al hablar de matrimonio lo manifestó como ser la esposa de Cristo, 
habló de vivir los votos religiosos, y es también la única que dijo hacer mortificaciones, esto indica 
que tiene un conocimiento más completo de lo que representa la vida religiosa, pero al mismo 
tiempo e,oste cierta rigidez para vivir esta vocación al repetir en la experiencia tal cual estas 
enseñanzas, lo que manmesta que no está realizando ningún esfuerzo volitivo orientado a 
estruChirar su campo de acción hacia nuevas actividades, que la lleven a vivir el apostolado de la 
vida religiosa de una manera personal en vez de reproductiva (12 16 17, 41). Y esto queda 
evidenciado con más fuel2a al desear anular su voluntad para seguir solamente a Dios (39). 

En este sentido la predestinación mística que manifiesta (27), aún no se ha estructurado de 
manera personalizada, por lo cual, no está comprometiendo sus recursos para implicarse de 
manera activa en su vocación de servicio principalmente (23, 32, 33 60). 

Existe una necesidad de autoconocimiento (3) Que queda expresada con mayor fuerza en la 
composición ~EL SENTIDO DE M! VlDA". En la cual existe un discurso vaJoratiVo--reflexivo sobre la 
importancia de conocerse a sí misma para lograr lo que se desea, sin embargo, no se manifiesta la 
mediatización de las operaciones cognitivas que le permitirtan comprometer de manera efectiva 
sus recursos personológicos, en este sentido el discurso aún se encuentra en un nivel puramente 
emocional. 
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En algunas de sus respuestas se nota un discurso religioso estereotipado, en el que no expresa 
juicios y valoraciones propias (51,52,54), sin embargo en la composición "SER MUJER~, expresa 
una elaboración personal más enriquecida con conceptos y reflexiones acerca del pape! de la 
mujer en la sociedad, que también a nivel personal queda expresado como una necesidad de 
reconocImiento y aceptación. 

Su idea! moral está puesto en Jesucñsto (28), y en este sentido eXiste una necesidad de conocer 
más sobre su religión, aunque, queda expresado en un nivel pasiVo, viste más como un cúmulo de 
conocimientos, que en un nivel reflexivo, asimismo en la composición "LA PERSONA QUE MAs 
ADMIRO", se evidencia este interés, que sin embargo, no logra generar un compromiso personal 
de actuación. 

El futuro se presenta como algo lejano, donde no se involucra de manera personal, y en donde 
no compromete süs recüiSOS para realizarlo, existe ciería idealización de lo que podría !legara ser 
(11,36,59) 

En esta novlaa aÚn cuando existe un compromiso reai con su vocClción, el aspecto 
emocional prevalece sobre sus motivaciones, lo cual no le ha permitido implicarse de 
manera más personal y efectiva para alcanzar su proyecto de vida. la actitud de servicio 
que manmesb está respaldada en un nivel afectivo que se expresa como ideales a alcanzar 
en un futuro lejano y no como alternativas, planes y proyectos que le pennitan establecerslI 
campo de acción y estructurarlo. 

SUJETO 14: 24 años 

La carrera de la docencia, aparece aquf como el área personal más elaborada, aunque el 
instrumento frases incompletas no refleja con precisión este interés, en la composición "EL 
SENTIDO DE MI VIDA-, es posible observar como ésta profesión se volvió configuradora de 
sentidos alrededor de la vlda religiosa. Sin embargo, ei discurso religioso, en el instrumento frases 
incompletas aún no se expresa como un sistema personalizado de información. 

El discurso religioso se presenta a nivel afectivo, pasivo y con respuestas estereotipadas, en las 
que no expresa juicios y valoraciones propias. En este sentido, se maneja de manera rígida en sus 
concepciones acerca de SU papel como religiosa (3, 16, 48), asimismo, no existe una 
estructuración de su campo de acción, pues el futuro lo ve como algo que tiene que ¡legar por sí 
solo, de tal manera que no compromete sus recursos personológicos para su consecución (11,36, 
59) e incluso el futuro se presenta con un poco de inseguridad, acerca de su permanencia en la 
congregación. Asimismo su necesidad de apoyarse afectivamente en los demás (2, 7, B, 18) le 
impide autodeterminarse, para seguir sus propias metas de manera libre y comprometida. 

Por otra parte, la carrera de la docencia, puede adquirir el carácter de intención profesional al 
ofrecer no sólo el aspecto emocional, sino también las motivaciones e intereses que despiertan en 
ella ayudar a los niños a través de esta profesión, en este senildo la vida religiosa se presenta 
como un apoyo hacia la carrera docente, razón por la cual la vida religiosa puede adquirir un 
carácter más personal de compromiso y elaboración (10, 11,14,21,22,31,36,37,39,43,48). 

Podríamos decir que ambas carreras se compiementan pues la \/kia religiosa representa ei Jado 
emocional, la fe en un Muro mejor y la carrera de la docencia ofrece el nivel teórico y práctico de 
aplicación de los conocimientos para alcanzar ese futuro. 
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A nivel personal manifiesta tener un problema familiar, el cual posíblemente le este 
imposibilitando el comprometerse de una manera más efectiva con su vocación (19, 24, 64). 

El instrumento de la composición tiene un carácter más personal y elaborado, donde logra 
expresar un nivel de reflexión profundo acerca de sus sentimientos hacia su vocación, su 
profesión, su persona y su familia. En la composición "EL SENTIDO DE MI VlDN, analiza los 
motivos que tuvo para sentirse atrarda por la vida religiosa, y es posible notar como a medida que 
va escribiendo, hace una reflexión acerca de! significade que la religión ha adquirido en su vida y 
como esta puede complementarse con su profesión como maestra. 

En la composición "SER MUJER", el discurso gira acerca del papel de la mujer en la vida diaria, 
desde el momento en que sus opiniones no contaban hasta la época actual en que ha venido 
desempeñando un papel más importante. Esta igualdad que existe entre hombres y mujeres otorga 
además e! compromiso de estar preparadas intelectual, fIsca y espiritualmente, de tal manera, que 
se pueda desarrollar en cualquier ámbito que se desee. Asf esta novicia no se concreta a sef1alar 
que debe existir la igualdad entre hombres y mujeres, sino que además plantea la necesidad de 
e.."iaí pmparadas para responder con eficacia a esta igualdad. 

En la composición "LA PERSONA QUE MÁS ADMIRO", esta figura se ve reflejada en su madre, 
que por su entrega a su familia y a todo aquel que lo necesitara, despertó en ella el deseo de servir 
y amar a los demás. 

En este caso los resultados parecen contradecirse un poco pues, por un lado el discurso 
religioso se queda en un nivel afectivo pñncipabnente, aunque en la carrera de la docencia 
estos intereses parecen potencializarse, de tal manera que es la carrera docente da sentido 
a SlI vida como religiosa y no al contrario. Aún cuando esto podría ser positivo, es necesario 
que esta novicia realice una reflexión persona; sobre sus verdaderas aspiraciones, pues 
aunque estas profesiones puedan complementarse, la vida religiosa podría convertirse más 
adelante en un obstáculo en vez de una ayuda. 
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INTEGRACiÓN DE RESULTADI:lS 

Al hacer el análisis configuraciona! personal del instrumento Frases Incompletas, fue posible 
apreciar cómo en el discurso alrededor de la vocación expresado por cada novicia, existen algunos 
elementos que pareciera ser que se vuelven configuradores en la const~,Jcc¡ón de la vida religiosa. 
Enseguida seftalare los elementos que reflejan más conflicto y elaboración en el discurso de [as 
novicias, 

Loselementos personales que caracterizan el sentido construido a!rededorder "SUFRIMIENTO"; 
son dolor, tristeza, soledad, depresión y desprecio, (Sufro: soledad, Sufro: cuando hieren mis 
sentimientos, Sufro: ante fa soledad y la indiferencia de los demás), e! sentido del sufrimiento es 
consñtutivo de la personalidad en este grupo, esta configuración personal sobre el sufrimiento nos 
esta hablando sobre un modo especifico de sentir la vida religiosa 

Por otro lado, el "FRACASO" en este grupo se caracteriza por una incapacidad de construir 
amistades, (Fracase: en el intento de tener muchos amigos), de desarrollo académico, (Fracase: 
en un pnmer año de preparatoria al reprobar), de confiar en los demás, de competencia y de 
construir expectativas. 

El "PASADO" surge como un recuerdo agradable y doloroso al mismo tiempo, (Ei pasado: fue 
amargo, El pasado: me trae recuerdo alegres y dolorosos) de alegría y de necesidad de olvido, y 
por último de autoevaluación y aprendizaje,(E1 pasado: es parte de mi vida personal en el cual 
están contemplados mís alegrías, mis fracasos, mis luchas y de algún modo me han ayudado) 

Dentro de esta dimensión casada, el concepto que lienen de "MADRE", resulta muy interesante, 
por momentos cae en frases estereotipadas, (Una madre: no se puede comparar con cualquier 
objeto, pues ella es la que da la vida, el amor y la que sufre por el hijo, Una madre: siempre da lo 
mejor de sí y ama sin esperar ser amada), que sin embargo, logran reflejar su idea sobre este 
papel de la mujer en la sociedad, (Una madre: es una persona que se entrega totalmente a sus 
hijos y a su esposo), a la vez que surge como una figura hacia la que guardan Un resentimiento 
que no han podido superar (Una madre: debe ser cariñosa). Este elemento es muy interesante si 
consideramos que las madres se consbtuyen para algunas de las novicias como un modelo futuro 
de vida. 

Esto se ve reflejado en la composición "LA PERSONA QUE MÁS ADMIRO", pues para algunas 
novicias ésta se refleja en la figura de la madre, la cual con su entrega a su familia y a los demás 
iogra generar en ellas el deseo de ayudar y servir, pero no desde el papel de madre, sino como 
personas libres que rompiendo con la representación social de la mujer, cuya entrega queda 
condiCIOnada por su ser de madre, pueden adquirir un mayor compromiso de servicio. En este 
sentido se evidencia su concepto personal sobre dar vida, para algunas esto significa ayudar a 
quien las necesite, cuidando y evangelizando, así su entrega incondicional a los demás se 
constituye como su principal tarea. 

Para complementar esta idea, el "MATRiMONIO" no aparece como un compromiso de 
responsabilidad y entrega, SinO que aparece como algo idealizado, ajeno con un sentido social y 
religioso y no persona! que exprese niveles de reflexión y de elaboración intelectual, por el 
contrario, se expresa con un discurso totalmente afectivo, (El matrimonio: es hermoso, E¡ 
matñmonio: es un sacramento muy bonito). 
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E! sentido que adquiere e! "TEMOR" se caracteriza a nivel personal por soledad, nerviosismo e 
inseguridad de la vocación, (Mi mayor temor: es equivocarme en lo que yo elegf, Mi mayor 
temor. no ser lo bastante buena para la vida religiosa), a la vez que se expresa como una 
necesidad de búsqueda para la realización. 

De Igual manera, la construcción del sentimiento de "ESTAR SOLA" se caracteriza por la 
reflexión sobre el pasado y la vocación, la tristeza, y motivación hacia la actMdad y en algunas de 
encuentro con Dios, (Cuando estoy sola: reflexiono mucho acerca de mi vocación, Cuando estoy 
sola: trato de retfexionar mi compromiso con Dios y (os demás). La soledad se convierte par 
demás en un elemento de sumo interés pues parece que se vuelve configurador en la construcción 
de la vida religiosa. 

En este sentido la "ORACION" no surge en el discurso como un recurso que acompafte los 
momentos de soledad o en la cual encuentren !m consuelo que perrnr-..a tener ün ancüentro con 
Dios, esta oración se vuelve más bien una actMdad pasiva y mecánica con la cual tienen que ser 
consecuentes, pam en la que no se maniñesta un interés más personalizado. 

Los sentimientos que desarrollan alrededor del "TRABAJO" expresan Un sentido de realización 
personal, donde aparece éste como una actividad social y de entrega a los demás, construido de 
manera positiva con sentimientos de felicidad, gusto, dignidad, motivación, capacidad, nobleza y 
necesidad, (El trabajo: me hace sentir feliz después de reatizarlo, El trabajo: me ayuda a tener 
motívos para darme a los demás). 

La vocación se constituye como la "PREOCUPACION PRINCIPAL" expresada por las novicias; 
miedo a estar equivocadas en su elección, a no llegar a profesar, dudas acerca de la existencia de 
Dios, y en este sentido parece existir un proceso valorativo-reflexivo acerca de su futuro como 
miembros de una congregación religiosa, (la preocupación principal: pennanecer en la 
congregación). 

Sin embargo, al hablar de su "MAYOR PROBLEMA" se expresaron en un nivel más personal y 
ubicado al presente, con problemáticas tales como: incomprensión de la familia, salud, inseguridad, 
timidez, (Mí mayor problema: que mis papás no entienden que es la vida religiosa, Mi mayor 
problema: es no poderexpresBT mis sentimientos). 

En este sentido, la "TlMIDEZ" es una constante, pues representa una característica que está 
presente en todas ellas, y es uno de los mayores problemas que expresan y el cual les es dificil 
superar. A este respecto sólo podríamos especular acerca de la influencia que tuvo dícho problema 
en la e!ección de la vocación religiosa . 

.A! hablar de su "FUTURO", la mayoría no expresan pianes concretos, su discurso queda 
elaborado en un nivel idealizado o religioso acerca de lo que podría llegar a ser, (Mi futuro: 10 
deseo poner en manos de Dios, Mi futuro: llegará a ser Jo más bel/O de mi vida). Aunque en una 
novicia sí se expresan niveles de elaboración y construcción personal sobre su vida futura en la 
religión, (Mi futuro: tengo algunos planes, sobre todo de ser una verdadera misionera). 

La "LECTURA" aparece como una actividad pasiva que no logra generar mayor interés de 
aprendizaje. las lecturas más comunes que hacen tratan sobre vidas de santos y ~superaClón 
personal", esta última está en relación directa con sus problemas personales, además de que se 
vuelve configuradora e indispensable, pues las refigiosassiempre están tratando de perfeccionarse 
para alcanzar su ideal moral. 

Otro elemento por demás interesante, es la idea que tienen acerca de "LAS MUJERES" existe 
una valoración muy especial por el hecho de ser mujeres, que de alguna manera rompe con el 
molde social de mujer igual a hijos, a matrimonío, a hombres. Aquí el valor de ser mujer radica en 
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er valor de ser una persona, un ser humano como todos, con capacIdades y cualK.lades propiaS 
(Las mujeres: debemos preparamos y que también somos capaz de dar de nosotros mismas y 
corresponderle al mundo de hoy, Las mujeres: tienen un papel importante en cualquier ámbito de 
la sociedad, !....as ml..!jeres: tienen üna dignídad y capacidad muy grandes me siento feliz de ser 
mujer, las mujeres: somos capaces de enriquecer a fa sociedad desde nuestro ser aportar 
nuevos cambios a otro mundo), Asi la autovaloración sobre su ser de mujer, es el recurso 
personológico más fuerte con el que cuentan las novicias, aunque en algunas de ellas el matiz 
afectivo, aun no logra igualar el nivel cognitivo que les permitiría alcanzar un mayor desarrollo 
personal. Esta autovaloracíón se refleja con mayor fuelZa en la composIción uSER MUJER", 

En su concepción de "lOS HOMBRES", se puede observar cierto patrón de respuesta, en las 
novicias que se acercan al nivel de las normas, estereotipos y valores expresaron sus opiniones en 
forma agresiva y con resentimiento, (Los hombres: ei concepto de los hombres muy machista que 
son los únicos que las pueden todas, Los hombres: son el típico macho mexicano) e bien en 
fOíma estereotipada sin externar una Opinión propia,(los hombres: el ser perfecto que Dios ha 
creado), y en ocasiones se presenta CO!T!O una figura que atemoriza (Los hombres: siento mucho 
temor acercanne a ellos, los veo muy imponentes, Los hombres: son amables, algunas ocasiones 
son mamosos), pero en aquellas novicias que se encuentran en un nivel consciente volitivo, sus 
opiniones son más objetivas y reales, manifestándose un interés personal por cambiar la imagen 
devaluada de la mujer con ayuda de los hombres, (Los hombres: tienen que aprender a valorar a 
la mujer, los hombres: son complemento y apoyo de la mujer, son igualmente capaces y dignos, 
los hombres: hoy día han aprendido a dar campo a la mujer para que exprese y diga su pensar). 

Realizar este análiSIS general sobre la base de las respuestas de cada una de las novicias 
resulta por demás enriquecedor ya que pennite lograr un mayor nivel de comprensión sobre la 
forma en que estos grupos regulan su comportamiento y construyen su profesión, a la vez que 
destaca las motiVaciones que han podido ejercer alguna influencia en la decisión de tomar los 
hábitos y por ultimo enfatiza cuales son los elementos que les impiden implicarse en su 
preparación como retigiosas o bien en optar por otra profesión que se encuentre más en armonía 
con sus intereses reales, 
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cmU::U.lSmNES 

Aunque la afectividad siempre ha sido una de las notas psicológicamente más sobresalientes del 
comportamiento religioso, la actividad cognoscitiva tiene un papel fundamental en este ámbito; et 
hombre no podría ser religioso (o irreligioso) si no tuviese la capacidad para expiorar, conocer y 
cuestionarse, de la que carecen todos los demás seres vivientes. 

En la experiencia religiosa, hay un esfuerzo cognoscitivo que se desarrolla cuando nuestra 
existenCia como seres humanos no es aceptada de manera pas,:",;a, sino que se la examina y 
cuestiona. En este sentido, la religión se presenta como un hecho social que toca a hombres, 
mujeres, viejos, jóvenes, ricos, pobres a toao ei mundo por iguai, sin ernbargo, es esencialmente 
un fenómeno mdMdual. 

La religiosidad es una experiencia parlicular y diferente en cada persona, cada uno siente, piensa 
y actúa de Una manera distinta en el momento de aprehender el fenómeno religioso, de ahí que 
haya quien dedique su vida exclusivamente a servir a Dios al tomar los hábITos y, sólo una teoría 
que tome en cuenta la indMdualidad del sujeto psicológico puede ofrecer una explicación plausible 
del fenómeno religioso. 

Al inicIo de este trabajo citaba aJean Claude Filloux (1992) el cual ha destacado la importancia 
de la individualidad en el estudio de la persona; él considera que la psicología es esencialmente la 
ciencia de la individualidad, en tanto que el indMduo es el medio de investigación ideal para 
entender cualquier fenómeno que en él se presente, y en este caso la religión no queda excluida 
de la esfera social en que ei hombre se desarrolla. 

y a la manera de Femando González Rey, FiIloux, conSidera que [a personalidad es única, 
proPIa de un individuo, incluso si tiene rasgos comunes con otros, !a personalidad no es tan sólo 
una suma, una totalidad de funciones, es ante todo una integración y por lo tanto es temporal pues 
es siempre la de un indMduo que vive históricamente. 

Para Zunini (1977) la indMdual1dad también es un factor importante, sobre- todo si se trata de 
entender el fenómeno religioso, él considera que la religiosidad representa una particular 
experiencia subjetiva en tanto que no puede buscársela "fuera" del hombre, sino sólo dentro de él. 
La religiosidad es un particular modo de ser, una toma de posición, una actitud que se refleja sobre 
los objetos más diversos. En consecuencia, un estudio psicológico del fenómeno religioso tiene 
que retornar invariablemente a la sede en que se origina y desarrolla: el índMduo. 

El estudio de la subjetividad es esencial al momento de entender este fenómeno ya que permrte 
encontrar las fonnas particulares de aprehender el mundo que tiene cada novicia, entendiendo 
cómo conciben su profesión dentro de su desarrollo personal y el lugar que ocupan en el mundo, a 
la vez que permite establecer un criterio sobre la forma en que las novicias configuran su mundo 
religioso y la manera en que 10 concilian con el mundo exterior. 

Pero SI tratásemos de explicar esta vocación religiosa desde el marco conceptual de las teorías 
revisadas en el primer capítulo tendríamos más o menos el siguiente panorama; por un lado los 
psicoanalistas hablarían de un super-yo muy dominante o bien de una frustraCIón que no permite a 
!as novicias realizarse en otras esferas de !a vida. Los conducustas dirfan que es la forma de 
responder al ambiente que han vivido, eligen ser religiosas porque su contexto social o su 
ambiente familiar establecieron ¡as condiciones necesarias para ello. Por su parte, con el enfoque 
humanista nos encontraríamos con la dificultad de explicar el concepto de realización personal, es 
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deCIr, esta realización estaría en función de en cuántas áreas puede una persona desarrollarse, o 
bien, en función de crecer óptimamente en una sola área de la Vida. 

Ya en el capitulo quinto, 2unini explica la forma en que son concebidas la moral y la religiosidad 
en otras teorías. En el caso del psicoanálisis y de la teoría de la conducta, la moralidad y la 
religiosidad serían el resultado de un proceso de intenorizaclón; ~introyecciónn para los 
psicoanalistas o de ~internalizaciónn de normas sociales para los pSicólogos del aprendizaje, 
mientras que para los humanistas esta conducta surge de manera espontánea como parte de la 
naturaleza humana. 

En el caso del pSicoanáliSIs las normas morales se originan en el complejo de Edlpo, una vez 
que éste se soluciona se adquiere el super-yo, el cual contiene en SI los mandatos y prohibiciones 
del padre, lo cual se constituye en la conciencia que ejerce prinCipalmente una censura moral y un 
sentimiento de culpabilidad. Pero si el sujeto no supera este complejo de Edipo, entonces queda 
fijado en una situación y esto afecta toda su vida futura. Para Freud, !a conciencia mora! aparece 
como un sentimiento de culpabilidad y no como un sentimiento de responsabilidad que asuma el 
lnaivlQuo para arrontar su reaiidaó. 

Para los teóricos de la conducta, la repetición de actos socialmente aceptables y 
correspondientes a las expectativas y por ello mismo gratificados con la aprobación y el éxito, se 
refuerzan y prevalecen sin embargo, cuando hablamos de religión y de moral estamos hablando de 
intereses más personales [os cuales no es posible explicar con un modelo aprendizaje-conducta. 

Para las dos teorías anteriores es valida [a siguiente explicación acerca de la adquiSición del 
comportamiento moral o de las creencias religiosas. Si bien es Importante que exista un 
aprendizaje previo, también es cierto que la Influencia socia! y la experiencia individual alcanzadas 
en una etapa de! desarrollo, pueden suplir las deficiencias anteriores de la formación de la 
personalidad y permitir el desarrollo óptimo de potencialidades que aún no se habían expresado. 
Aquí es donde nuevamente el papel activo del hombre en el desarrollo de su personalidad se 
destaca para superar las interpretaciones mecanicistas. 

En el caso del humanismo, esta conducta moral surge como parte de la "naturaleza básica" del 
hombre que da ongen a un comportamiento racional y por 10 tanto bueno, pero en la realidad no es 
posible asumir esta conducta mora! como algo que es inherente a la persona, además si se 
creyese en esta concepCión ¿eso querría decir que las novicias son "más humanas" que el resto 
de la gente? Ya se ha hecho notar que la moral resulta independiente de la religión y que una 
conducta moral no lo es sólo por provenir de la religión. Y aún cuando el enfoque humanista 
representa dentro de estas tres teorías la que más se ha acercado a la comprensión del hombre, 
no ha logrado conciliar el aspecto indiVidual y social. 

En este sentido, aún cuando el Enfoque Persono lógico se ha centrado en el individuo, de ningún 
modo ignora el factor ~;oclal que es tan importante ,'-, la conSTitución del sUJeto, y considera que el 
j:)rincipal error de la psicología humanista ha sido poner al sujeto y a la personalidad por encima del 
factor social con lo cual se ha impedido mediar una relación dialéctica entre ellos, pues si la 
tendencia a la ~actualización" a la "autorrealización" y a "la personalidad madura" formaran parte de 
la condiCión individual del hombre, entonces el humanismo explicaría los problemas del hombre 
sólo en razón de su naturaleza humana y por lo tanto, la SOCiedad y las instituciones no tendrían 
ninguna responsabilidad, con estas premisas se pOdría suponer que el hombre es el único 
responsable de su conducta y que sólo centrándonos en la persona podemos comprenderla y, esto 
es finalmente una viSión reduccionista de los conflictos humanos. Pues si bien el individuo es el 
principal responsable de onentar su conducta, las instituciones marcan una influenCia en el 
comportamiento pues SOCiedad e indiViduo se entrelazan para responder al ambiente y a los 
problemas. 
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Las relaciones que establecemos con el medio y las actividades que en él desarrollamos marcan 
una Influencia en nuestro modo de ser y de responder a los problemas que enfrentamos, así se 
puede entender por qué no respondemos de la misma forma y con el mismo interés en todas las 
situaciones en las que nos implicamos. 

La personalidad y por lo tanto la forma de relacionarnos con el mundo se expresa en dos niveles 
basicos de regulación, el nivel consciente volitivo y el nivel de normas, estereotipos y valores, al 
piOponer estos dos niveles de regulación tal parece que González y Mltláns (1989) están cayendo 
en el error de otros autores al proponer clases diferentes y opuestas de personalidad, pero esto no 
es así, al usar la subjetividad como punto de apoyo para el desarrollo de la teoría personológica 
ponen de manifiesto su comprensión del ser humano, el cual no constituye un ser 
pSicológicamente "terminado" pues constantemente se relaciona y actúa sobre su medio 
movilizando los recursos de que dispone, por lo cual construye diferentes Intereses acerca de todo 
lo que lo rodea, así encontramos personas que pueden ser excelentes profesionistas y no tener los 
recursos suficientes para relacionarse de manera positiva con sus hijos. 

El ser humano en su desarroiio personai actúa de manera particuiar sobre ¡as actividades o 
relaciones en donde se vean involucrados sus intereses oersonales. No obstante, estos dos 
niveles de regulación no implican el que la persona se ha de quedar fijada en una situación, esta 
teoría propone ante todo el papel activo que juega el sujeto para movilizar sus recursos e 
implicarse en su desarrollo personal. 

Así el grado de elaboración, complejidad e implicación de las noviCias en su preparaCión, se 
encuentra determinado por su acceso a conocimientos dIVersos, a la calidad de éstos, y a su 
capacidad crítica y creativa para reinterpretar y crear a partir de los elementos dados, nuevos 
conceptos y procedimientos para comprender el mundo y para vivir. De tal manera que, la 
personalizaci6n de los elementos que conforman su mundo particular les permitirá avanzar hacia 
nuevas formas de entender y de implicarse en su realidad. 

y la manera para entender este compromiso religioso es entender a las mujeres que deciden 
dadicar su vida a DIOS. Paja las novicias, el mundo exterior no se constituye como un espacio de 
realización personal, sino que es en el espacio "limjtado~ dentro del convento donde ellas 
encuentran la oportunidad de ser y de crecer en consonancia con sus creencias y, donde su 
pensamiento puede acercarse hacia nuevas experiencias que no a todos les es dado conocer, 
dentro de la religión es aonde ellas encuentran sus motivaCiones prinCipales, pues les ofrece una 
filosofía particular que onenta su Vida para entregarse a un apostolado de la humanidad, ahí es 
donde ellas pueden llevar su vida de la manera en que lo desean. 

Así la vida religiosa se constituye como un estado de vida y al mismo tiempo como una profesión 
que posee características muy particulares y complejas en tanto entraña una forma diferente de 
VIVir, puesto que es una profeSión que va a involucrar la total actiVidad de la persona, y en la cual 
se asume un compromiso ternario; con la diVinidad, con ellas mismas y con la sociedad en su 
carácter de servicio a la humanidad y que por lo tanto, condiCiona a las mujeres a ser 
consecuentes con sus pensamientos y con sus actos. 

Al inicio de este trabajo me planteaba el objetiVO primordial de establecer la importancia de! 
aprendizaje moral como prinCipal punto de apoyo en la preparación religiosa, retomando para e\\o 
la propuesta Personológica. 

y precisamente de acuerdo con las ideas expuestas por esta teoría, queda de manifiesto la 
importancia de la mora! en la regulación del comportamiento pues, no sería posible hablar de una 
preparaCión en el campo religioso si no se tomará en cuenta esta moral que es innegablemente un 
factor importante de creencia y de práctica religiosa y que se desarrolla de manera conjunta a esta 
profesión, así es posible comprobar cómo el aprendizaje moral influye en la preparación de las 
noviCias. 
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En este análisIs, el desarmllo de las Ideas morales adquiere una importancia fundamental pues si 
bien no es posible observar el comportamiento moral de las novicias, la manera en que asumen su 
vida, su aprendizaje y su preparación dan constancia de su Importancia dentro de la vida religiosa. 
González (1989) señala algunos elementos que resultan relevantes al momento de asumir 
conscientemente esta moral aún cuando no alude al campo religioso, y estos elementos sólo están 
presentes en aquellas novicias cuya preparación está. más desarrollada y personalizada. 

En primer términO, la adqUisiCión de la moral debe ser un píOceso activo y personalizado, ya que 
si no se hace de esta manera sería imposible actuar en función de un contenido que no 
comprometa las expectativas presentes y futuras. De igual manera, reviste particular importancia el 
modero o Ideal moral, que se convierte en un resorte fundamental para la asimilación de los 
principios y valores morales, pues SI la 1uente de los contenidos morales es sigm11catlva el mensaje 
moral es más receptivo. 

Cuando se habla de religiól1 tal parece que se !"labIa de una moral ifTlpuesta sin embargo, ya se 
ha señalado que la moral no sólo es buena por provenir de un mandato religioso, la moral resulta 
ser lndependiel1te de- ja religión en cuanto a origen pero no en cuanto a dogma. Yes indudable que 
el carácter diVino de las regias morales, le ha dado fuerza impulsora a su cumplimiento, pues al 
adqumr este carácter se vuelve más efectiva la regulación del comportamiento, el hombre cuando 
se ve comprometido con eSIa naturaieza divina, más aiiá de éi y de su mundo inmediato, io impUlsa 
a actuar de una manera diferente y en muchos casos mejor. 

Ya Josefina Muriel (1946) hacia mención de la época y del clima que imperaba cuando surge el 
cristianismo, bastaría tan sólo con tomar un libro que narre el imperio romano y la naciente 
cristiandad, y no me refiero únicamente a novelas como Qua Vadis, habló también de la novela 
propiamente histÓrica que coincide en señalar un mundo lleno de vacío y decadencia en donde no 
existía el respeto a la dignidad, ni a la vida humana. Esta naCiente religión proponía un cambio en 
el pensamiento y el comportamiento, proclamaba una manera diferente de ver y sentir [a vida, 
mensaje que Incidió más en las mujeres que eran consideradas simples objetos para usar. 

Así, religión y mora! se entrelazan para conformar una particular forma de aprehender el mundo, 
tal como Castro (1979) señala; una cosmovisión religiosa determina concientemente a partir de la 
fe, las relaciones que existen y deben existir con lo trascendente y absoluto. Esta trascendencia 
infmita coexiste COn nuestro mundo finito de tal forma que el cristianismo penetra en todas las 
esferas de la vida; " ... no es indiferente a ninguna cosa secular, s'lno que se interesa de manera 
espiritual en todas las cosas~ es una cosmovislón que abarca la totalidad de la vida ya sea religiosa 
o secular, pues la religión está presente en todos los momentos de la vida se crea en ésta o no, la 
simple idea de lo infinito lleva a pensar en lo eterno y absoluto de la vida. 

Y si bien la religión está determmada por la fe, la moral debe asumirse como un profundo acto de 
autodeterminación, haciendo propios los contenidos de ésta y siendo consecuente con ella, al 
margen de las presiones externas. Por lo tanto, la efectividad de los ideales morales estará en 
funCión de la persona que los asume de acuerdo con su autodeterminación y su decisión. 

Como parte de este proceso de desarrollo moral, el modelo o ideal moral reviste una Importancia 
fundamental. Muchos de los problemas personales y de vocación que expresan las nOVICias están 
relacionados con este ideal moral, que en a!gunas se expresa en !a figura de Jesucristo y en otras 
en la Virgen, pues los tienen situados en niveles tan altos a los que ellas en su comparación 
constante no son capaces de llegar. 

Este ideal moral lejos de ser un elemento que las Impulsa en su realización les Impide avanzar 
en su preparaCión sin embargo, cuando éste Ideal moral se sitúa en la figura de alguna persona 
cercana o bien de su propia madre resulta ser más efectivo en la regulación del comportamiento es 
decir, el ideal moral sólo puede ser efectivo cuando es depositado en una persona realmente 
significativa para qUien lo toma como modelo. No porque la Imagen de Jesús o de la Virgen no sea 
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significativa, sino porque resulta más factible seguir los ejemplos de alguien que está más cerca de 
su realidad actual. El modelo se constituye así en un resorte fundamental para la aSimilaCión de 
principios y valores morales en éste proceso de autoeducación. 

Así es posible observar en los resultados, que las novicias que tienen como modelos a seguir a 
alguna persona cercana a ellas se encuentran más comprometidas con su vocación, aquí es 
interesante notar como en algunos casos la figura materna se convierte en un modelo a seguir, de 
donde son sustraídas las características maternales de apoyo, ayuda, comprensiói1 y cuidado, que 
las novicias siguen como modelo de comportamiento en el compromiso que sienten hacia los 
demás. 

y aunque se podría esperar que tomaran como modelos a las monjas con las que están en 
contacto, éstas no aparecen como modelos en su discurso, (salvo en un caso) lo cual sugiere que 
puede existir una falta de identificación de las novicias cnn Sil profesión, o bien que las monjas no 
se comprometan de manera Profesional y persona! con sus discípulas. 

Respecto a este punto, Kraftchenko (í989) indica ra influencia que 105 profesores ejercen sobre 
sus alumnos, en donde la adecuada o inadecuada comunicación, así comO el estaolecimlento de 
buenas o malas relaciones, influyen en la percepción que de su condiCión de modelos tienen los 
estudiantes. Así, ios profesores que son percibiaos como modeios son aqueiios con ios cuaies ei 
estudiante se comunica más y mantiene mejores relaciones en tanto que, los profesores que no 
son considerados como modelos son aquellos con los cuales el estudiante se comunica poco o no 
se comunica y con los que mantiene peores relaciones. 

En este caso resulta evidente que el estilo de comunicación y la calidad de las relaciones que 
mantiene el profesor con sus estudiantes, en muchos casos es el factor principal que condiciona 
las percepciones que el estudiante tiene de su condición o no de modelo. La responsabilidad de 
establecer una buena comunicación depende principalmente de los profesores, y en este caso en 
particular de las llamadas monjas maestras. 

El ideal mora! y la personalización de los contenidos constituyen los prlncipales mecanismos que 
permltei1 a las novicias asumir la moral como un acto de autodeterminación y no de obligatoriedad, 
así, se percibe en los discursos más elaborados los componentes que permiten descubrir la 
personalizaclón de dichos contenidos, al no suceder de esta forma da por resultado la mala 
actuación de quienes no se implican de manera personal en su preparación coma reUglosas. 

En términos generales, las noviCias que se expresaron can un alto sentido de elaboración 
personal realizan planes y proyectos futuros en su papel como religiosas, además de expresar la 
necesidad y el deseo de conocer más acerca de la religión lo cual enriquece su preparación. por 
otro lado, en el ámbito personal su desarrollo no se estanca por el contrario expresan opiniones 
acerca de su papel como religiosas y mUjeres en una SOCiedad que está cambiando y que requiere 
de todas los miembros de la sociedad y de ellas en especial, en su papel de transformadoras 
sociales. Este compromiso can su profesión las autodetermina en su actuación como religiosas 
comprometidas y en la relación que establecen con la divinidad, la cual se presenta de forma más 
libre pues les permite establecer JUICIOS y valoraCiones propios, todo lo cual se proyecta en su 
persona, sus actividades y en sus planes a futuro. 

En cambio las nOVicias cuyo discurso es más bien pasivo asumen un sentido de obligatoriedad 
hacia la vida religiosa, que determina su componamiento, Sintiendo dudas y anSiedad acerca de su 
elección, la cual se encuentra sustentada en un temor constante a haberse eqUivocado, todo esto 
evidenCia que aquí la vocación religiosa se constituyó para algunas más en un escape que en una 
libre eleCCión. Por esta razón, no les es posible estructurar su vida a futuro como religiosas, la 
profesión no ha pasado al nivel de configuración subjetiva que provoque planes, ideas, metas a 
realizarse, en este sentido existen otras áreas de desarrollo que no están relacionadas con la 
religión y que aparecen como áreas de más interés personal y que en un determinado momento 
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podrían permitirles acceder a una vida fuera del ámbito rel¡gioso En este caso, son las 
caracterfsbcas personales y la falta de recursos las que impiden su desarrollo. 

Por otro lado, fue posible realizar un análisis más completo sobre el discurso, ya que a parnr de 
la configUíación personal de cada nOVlCla fue posible elaborar una conf.oguración grupal alrededor 
de la vida religiosa destacando aquellos elementos presentes en la mayor parte de las novicias. 
Estos elementos pareciera que se vuelven configurado res en la construcción de la vida religiosa y 
permiten iden1:Jficar y dar constancia de este grupo por lo que se desprende que, aún cuando las 
novicias comparten exper'lencias similares como vivencias que pareciera que condicionan su deseo 
de ser religiosas y al mismo tiempo una formación educativa dentro del convento, cada novicia ha 
elaborado su propio proyecto profesional de acuerdo a su historia individual, a sus recursos 
personales y a sus expectativas futuras 

Entre los elementos más elaborados o que aparecen como más conflictivos, se encuentran los 
que se relaCionan directamente con los motivos que las novicias expresaron hacia su vocación, 
entre los principaies sobresaie su necesidad de servir y ayudar a los demás, que se ve expresado 
en su idea acerca del trabajo, en donde aparece éste como I1na actividad SOCial y de entrega, 
construido de manera positiva con sentimientos de felicidad, gusto, dignidad, motivación, 
capacidad, nobleza y necesidad. 

Lo cual demuestra que, si bien estos motivos son expresados como deseos personales que las 
impulsaron en su actuación, esta motivación surge de un compromiso que desean establecer con 
la sociedad, motivo social que finalmente viene a establecerse como el principal punto de apoyo de 
su vida. como religiosas. Este deseo de servir y ayudar a los demás se convierte para algunas en 
una unidad subjetiva de desarrollo que les permite elaborar sus principales recursos 
personológlcos y plantearse metas futuras de comportamiento que en la actualidad están 
regulando sus actividades, a la par que se desarrollan otros intereses, como es el complementar su 
preparación con otra profeSIón. 

Como Knowles (1969) señala, las religiosas son llamadas a consagrarse a Dios y al mISmo 
tiempo a todos los que carecen de bienes materiales y espirituales, y en este sentido, no sería 
posible considerar ya a la Vida religiosa como una negación de la persona, imphca más bien la 
expresión de una indMdualidad más nca y más completa, en tanto necesita desarroliar iodos ios 
recursos personales para actuar de acuerdo con su autodetenninación y para implicarse en valores 
que trascienden los intereses indrJiduales más Inmediatos. 

La integración de las mujeres en la VIda religiosa, más que coartar su expresión personal, ha 
sigmficado el desarrollo de unos intereses individuales y personaies, dedicados a una vocación que 
se constituye como un apostolado social comprometido con la humanidad. De tal manera que, la 
vida religiosa se constituye como un estado de vida y como una profesión; estado de vida porque 
va a definir las actitudes, [as actMdades y las ideas de la persona y profesión porque realiza una 
labor de ayuda y asistencia en la sociedad. 

Estos motivos sociales no pueden darse sin el necesarro desarrollo de los motivos indIViduales y 
por lo tanto, sin el desarrollo de los recursos personales que pennrtan la implicaCión activa en esta 
profesión, de ahí que las novicias que se expresan en un nivel estereotipado no respondan de 
manera adecuada a los requerimientos de la vida religiosa, sintiendo una presión externa que no 
conCilia sus intereses personales con el compromiso religioso. 

As! la subjetiVIdad de las noviCias se expresa en términos del sentido que ellas otorgan a su vida 
como reiigiosas en ei contexto de su vlda diaria, dentíO de esta configuración la actitüd de servicio 
es la que adquiere una importancia fundamental para entender la existencia de la vida religiosa, 
pues en todas las novicias está presente el deseo de servir y ayudar aún cuando haya diferencias 
significativas en la forma en que se asume este compromiso 
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Aquf cabria preguntarse que es lo que sucede con ias monjas de vida contempiatiw las cuales 
únicamente se dedican a la meditación sin realizar alguna obra que para todas las demás 
religiosas es el eje de su papel como servidoras de Dios, quizá [os mo1:Jvos divinOS sean más 
profundos en este tipo de grupos o bien exista más problemática ai interior 

Es importante hacer notar que esíe grupo de novicias es solo una pequeña muestra de una gran 
totalidad y no es posible generalizar los resultados a toda la población religiosa, aunque si se toma 
en consideración que son dos grupos distintos entonces se podría suponer que puede existir cierta 
afinidad entre las religiosas ya que no existen diferencias marcadas entre un grupo de novicias y 
otro. 

Continuando con este análisis, el medio social juega un papel fundamental en el desarrollo de 
esta profestón ya que necesariamente transcurre en un determinado contexto que, en algunos 
casos facaita el que una joven acceda a esta forma de vida, dentro de este contexto se encuentran; 
la familia, la escuela, la parroquia, el ambiente cultural y religioso, o las personas que ejercieron 
alguna inflUencia en la elección de la vocación, como pueden ser el sacerdote, los padres, üi! 

familiar religioso. entre otros. 

De hecho, Lagarde (1993) señalaba ya la influencia de los determinantes socloeconómicos y 
familiares que se encuentran en la base de la elección de la vida religiosa y, estas novtcias no se 
encuentran exentas de estos determinantes yse perciben algunas constantes presentes dentro del 
contexto en que esta vocación religiosa se ha desarrollado. 

De acuerdo con los motivos expuestos por Lagarde, los siguientes elementos confirman sus 
observaciones; la imagen de la madre devaluada (en algunos casos), la imagen de la mujer como 
inferior, ta visión del hogar como algo triste, problemático y conflictivo, en algunas la negación del 
padre a aceptar su profesión, los familiares religiosos, la tafta de preparación y el fracaso 
académico, la falta de opciones diferentes como el matrimonio, yaún cuando ninguna habló de una 
predisposición mstica concretamente, en el disciJíSO se alcanzan a percibir ciertos elementos que 
dan pauta para pensar que ellas sienten haber recibido una llamada especial de Dios. 

Esta ultima es de suma importancia para entenderla motivación religiosa, la teologfa considera [a 
vocación como una llamada de Dios que no ha de ser escuchada poi medios extraordinarlossino a 
través de señales dianas y quizá muy comunes. Asf esta llamada a la vocación esta relacionada 
más que con una experiencia dMna con algo material y real en que se vieron envueltas las 
novicias; una plábca, la influenCIa particular de alguna persona, un momento de desconcierto hacia 
el futuro bien por no saber que hacer o por no querer hacer lo que todas hacían. Y aún cuando la 
predestinación mística se presenta como un Hamado necesario para segUIr a Dios es Sin embargo, 
t:no de los principales elementos que impide a las novicias tomar decisiones por sí mismas pues 
1.."' iOn que es mejor esperar a que Dios decida el camino que han de seguir, [o cual no les permite 
autodeterminarse en las actitudes que deben asumir frente a su profesión. 

Otro elemento común es la falta de preparación a nivel académico Jo que en algunos casos 
aparece como una condición anterior a la toma de los hábitos, en este caso las deficiencias 
educativas limitan ras expectativas de vida social, permJtiendo con ello que las jóvenes opten por 
ingresar a la vida re!igiosa. 

La existencia de este elemento no supone de ninguna manera la garantía de un mayor 
compromiso, al contrario y de acuerdo con Lagarde la religiosidad requiere de una profunda 
formación, conocimientos, metodologfa del pensamiento y de los afectos, internalización de la fe y 
de! poder eil servidumbí6 de lo sobrenaíurnl, y una disciplina ética, por las caíacteí[sncas tan 
particulares de la vida religIOsa su elección debe basarse en una profunda convicción religiosa y 
personal. 
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y si bien la falta de estudios en atgunoscasosactuó como una condición previa a la toma de los 
hábitos, pues aquí el sentido del fracaso quedó expresado como un elemento presente en el 
desarrollo académico, no constituyó el factor esencial que condIcionó esta elección, dentro de la 
muestra de novicias, 2 de ellas terminaron sus estudios profesionales, 2 se quedaron a la mitad de 
su carrera, una está Maciendo sus estudios en !a Normal, 6 terminaron el bachl!lerato o bien Ufl 

secretariado y 3 de ellas concluyeron la secundaria, por lo tanto aparte de una preparación 
incompleta se encuentran otra serie de factores que influyeron para que las jóvenes decidieran su 
ingreso al convento. 

En otros tiempos, el sólo hecho de ser mujer aunado a la falta de estudios condIcionaba a 
algunas mujeres a tomar los hábitos como única opción para su vida futura sin embargo, en la 
actualidad existen más facilidades para acceder a cursar una carrera o bien para trabajar. 

Además e,aste un elemento que hast.a el momento no habla sido explicado, las religiosas tienen 
la opción de prepararse en alguna carrera de su preferencia como es el caso de nuestras novicias, 
aigunas desean ser enfermeras, maestras, misioneras, generaimente ias profesiones eiegidas se 
encuentra!l en el área de human!dades en donde es posible apoyar directamente una problemática 
determinada, aquí el sentido de realización adquiere mayor fuerza pues de esta forma 
complementan sus conocimientos para aportar una mejor asistencia. 

y ya que hablamos de género, es importante resaltar el siguiente hecho; de acuerdo con lo 
expuesto por Lagarde la condición genérica que comparten las monjas con las mujeres del mundo 
no aparece en su subjetividad, pues señala que las monjas no tienen elementos para 
representarse a s( mismas como mujeres debido al sinnúmero de mediaciones (sustitución, 
sublimación) que intervienen en la realización de su feminidad. 

Los resultados encontrados concretamente en [a composición SER MUJER, contradicen lo 
expuesto por Lagarde cuando indica que las novicias no se sienten en su subjetividad como 
mUJeres, yen este sentido es que difiero de erla totalmente, porque precisamente es en su ser de 
mUjer donde las novicias han encontrado primordialmente sus motivaciones profeSionales y 
personales, enas trascienden su naturaleza femenina en el sentido de los roles que la sociedad 
Impone y aprueba en las mujeres como madres y esposas. Para algunas de estas novicias su 
entrada al convento significó reconceptualizar SU papel de mujeres en una sociedad que les había 
negado su desarrollo personal no en un rol femenino, sino como personas capaces de decidir y 
pensar por sí mismas. 

Incluso se podría decir que las novicias son feministas en el sentido más positivo de la palabra, 
pues si bien algunas de ellas crtlican en forma negativa a los hombres, la mayoría expresan sus 
conceptos sobre hombre y mujer no partiendo de la drrerencia de roles y géneros, sino del 
acercamiento religioso en donde todos son hijos de Dios y tienen las mismas capacidades y por lo 
tanto los mismos derechos. 

Quizá lo primero que habría que replantearse es qué significa ser mujer, si hemos de considerar 
que la subjetiVidad toma en cuenta la inserción del indMduo en una cultura tendrfamosque nuestra 
propia cultura nos determina a ser madres, esposas, amas de casa, es deCIr; mujeres ejemplares, 
idealistas, románticas, incluso sufridas, resignadas, entonces qué sucede si quedamos 
determinadaS por (o que la sociedad está marcando, en donde quedaría nuestra ¡denUdad como 
mujeres y como seres humanos, finalmente el senTIdo de ser mujer de las noviCiaS no nene que 
estar confrontado con el de las mujeres seglares por el contra no, en primer término debemos 
reconocernos como seres humanos que pueden y deben desarrollar sus propJas capacidades y 
decidir que es lo que desean pam si mismas. 

En este mismo sentido Correa (1985) comenta que, el valor que nuestra sociedad establece 
como el más importante de la ideología moral de la mujer es la "feminidad~ y esto significa ser pura, 
maternal, dependiente, sumisa, comprensiva, delicada, débil, sentimental, atracwa, Y otros muchos 
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rasgos de carácter afines. Las mujeres de todas las clases sociales han aceptado esta forma de 
ser como propia interionzándola, haciéndola suya, integrándola a su personalidad, y actuando en 
consecuencIa. De tal forma, que la mujer con sus propios actos ha contribuido a mantener la 
"aparente" superiondad del hombre, la desigualdad de ambos sexos, y la opresión femenina. En 
este caso, el carácter funciona! de !a mora! ha consistido en mantener e! orden establecido en la 
relación de los sexos 

Aquf hablaríamos nuevamente de la personalización de los contenidos de la moral, si estos 
contenidos no son consecuentes con nuestras opiniones y sentimIentos, por qué razón habrlamos 
de considerarlos como propios y actuar confonne a ellos. Estos valores "femeninos~ no deben 
condicionar nuestra relación con los hombres. Y en el caso de algunas de las novicias, se puede 
observar que el sentido que otorgan a estos valores no las determina a sentirse inferiores a los 
hombres, pues aunque reconocen cualidades diferentes expresan tener las mismas capacidades 
para desenvolverse en el mundo. 

Aquí es importante advertir ia trascendencia que tiene la autovaioración femenina; a ultrmas 
fechas se ha venido desarro!!andQ una valoración positiva acerca de las mujeres en toda el mundo, 
y no sólo de parte de [as mujeres sino también de los hombres, en donde éstas han empezado a 
levantar su voz no para exigir sino para revalorar su ser de mujer. 

A este respecto analicemos lo que dice González (1983) acerca de la autovaloración y su 
importancia en el desarrollo de la persona. La forma esencial en que se expresan los elementos 
integrantes de la autovaloración, es un concepto preciso y generalizado del sujeto sobre sí mismo, 
que integra un conjunto de cualidades, capacidades, intereses, etc., yque están comprometidos en 
la realización de las aspiraciones más significativas de la persona. El contenido de la 
autovaloración está emocionalmente comprometido con las principales necesidades y motivos de 
la personalidad y constituye una expresión de los mismos. La autovaloración forma un sistema, 
pues los elementos que la integran están activamente relacionados entre sí por el razonamiento y 
!a reflexión del sujeto. 

Asl, se puede obselVar que las cualidades y capacidades que las novicias reconocen en sí 
mismas se integran junto con sus intereses más inmediatos para conformar su propia 
aurovaloración respecto a su ser de mujer. 

La autovaloración en su aspecto funcional incluye mecanismos actiVos de razonamiento y 
elaboración cognoscitiva, que son portadores de la carga emocional de las necesidades y moTIvos 
representados en ella y que se expresan en las vivencias que los razonamientos sobre sí mIsmo 
provocan, asÍ como de! conocimiento acumulado en torno a éstos 

Para algunas novicias esta autovaloración significo él haber decidido su ingreso al convento y en 
otras esta autovaloración surgió a partir de su entrada en él, en donde han revalorado su papel 
como mujeres. 

La autovaloración no es un producto cognoscitivo terminado de las cualidades que integran la 
personalidad, en ella pueden quedar incluidos aspectos que el sujeto desea poseer y que aún no 
ha logrado, así como elementos ya superados por él que se mantenen en su elaboración 
autovaloraüva. 

En este caso, no solo las novicias sino todas las mujeres están revalorando su papel en la 
sociedad, en donde se ven esbozados aspectos que desearía.n poseer, desarrollando sus 
capaCIdades sobre todo a nivel cognoscitivo. 
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La autovaloración es un sistema regulador constante de la actividad del sujeto, mediante el cual 
no se analiza solamente la correspondencia entre las conductas expresadas y las cualidades 
integrantes de la autovaloración, SinO que se relacionan las cualidades y elementos que [a integran 
tanto con [a vida futura, como con las distintas exigencias del medio hacia el sujeto. Esta serfa la 
ftmción valorativa de la autovaloraclón, mediante la cual el sujeto compaia las cualidades que cree 
poseer, tanto con su realización en la conducta, como con las exigencias de su vida y sus 
aspiraciones futuras 

Como sistema regulador la autovaJoración de las mujeres se Ve reflejada en el desarrollo de sus 
cualidades, capacidades, la conciliación con las exigencias del medio y la consecución de sus 
propias aspiraciones futuras. 

La discusión acerca de la VIda religiosa en las mujeres se vuelve un tema netamente femmista 
que demanda de la iglesia institucional y da la sociedad en geneial respeto y íecünoclm¡ento a su 
existencia. Asimismo, creo que las congregaciones fememnas poseen la madurez suficiente para 
poder actuar de una manera más libre 'J creativa para decidir cuál debe ser su papel dentro de ia 
iglesia y la sociedad. He señalado cómo desde su creación han estado íegüladas y regidas pOi los 
hombres es momento de permitir que el noviciado femenino florezca por sí mismo. 

Por otro lado, se hace evidente la necesidad de desarrollar programas adecuados para una 
correcta elección profesional, materia que debería impartirse en cualquier centro de enseñanza 
medlo, con el fin de orientar a los jóvenes hacia sus verdaderos intereses de realización personal, 
pues como es el caso de algunas novicias no existe un compromiso verdadero con la profesión 
elegida, 

En este mismo sentido Lorimier (1971) considera que la principal tarea del educador y del 
catequista debe ser la de formar al adolescente para que sea capaz de realizar una opción y un 
compromiso definitivos al final de la adolescencia. 

Gonzáiez y Mitjáns (1989) propondrían que es desde la comunicación y sobre todo desde la 
educaCIón que el sujeto puede adquiJir un nivel de reflexión que le permita acceder a un nivel 
consciente-volitivo desde donde estructurar su campo de acción y así adquiJir nuevos sistemas 
regulato'lios para pasar de la determinación externa a la autOdetermInación. Por tal razón, las 
novicias que se han implicado de manera personal con su profesión como religiosas han logrado 
trascender en su preparación, de tal manera que ésta resulta ser más enJiquecedora para su 
desarrollo personal y profesional. 

El desarrollo de esta vocación debe ser el fruto de la colaboración entre todos los responsables, 
personas o instituciones de la madurez humana y religiosa de los jóvenes. Domlnguez (1995) 
resume la propuesta Personológica respecto a las intenciones profesionales, al proponer una serie 
de componentes que deben estar presentes en el momento de elegir una profe?ión: 

Componente cognitivo: conocimiento que posee el sujeto de su futura profeSión en cuanto a 
obieto, ublidad social, perfil ocupacional y caracterlsticas personales necesarias para su 
desempeño. 

Componente afectivo: actitud emocional de! sujeto hacia la profesión que puede tener un carácter 
posrnvo, negativo a ambivalente. 

Componente autovaiovatwo: valoración que realiza el sujeto de las características de su 
personalidad (cualidades, intereses) que se relacionan con sus estudios actuales y futuro 
desempeño de la profesión. 
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Componente de proyección futura: elaboración cognitivo afectiva del sujeto en cuanto a sus 
perspecTIvas de desarrollo personal en la esfera profesional y del aporte social que espera brindar 
a través de su ejercicio. 

Por conslguiente, la construcción de \a vocación es un proceso activo en el cual el Individuo debe 
implicarse de manera libre y personal, es preciso mostrar inclinación a la profesión, pero también 
es necesario saber todo lo que se refiere al conocimiento de ésta y la persona es la principal 
responsable de desarrollar este interés. Los diferentes niveles de regulación encontrados en las 
novicias corresponden a las diversas formas en que se manifiestan e integran [os componentes 
antes definidos. De hecho, muchas de las novicias solamente poseen el componente afectivo que 
si bien reviste especial importancia no puede respaldar completamente una profesión. El ideal de 
toda educación debiera ser la autoeducación, el alumno que se implica de una manera libre y sin 
presiones en el estudio de alguna materia está mejor capacitado para comprender y asimilar 
cualquier copocimiento. 

De igual importancia, la escuela o en este caso el convento tiene un papel fundamental tanto en 
la formación de la pel"SOnalidad ceme üe las capacidades que permitan a la no~':iC¡a desaíio!taí 
actividades que hagan efectivo el conocimiento que adquiere. Asimismo es importante analizar el 
contexto sociocultural en que esta vocación se ha desarrollado, pues en algunos casos la elección 
de la vida religiosa se ha constituido más en un refugio y un escape que en una profesión para el 
desarrollo personal. 

Dentro de esta formación de vida católica institucionalizada, el principio de la diferencia, de la 
sacralización de las novicias se construye mediante la renuncia, la cual persigue la 
despersonalización o desindividualización de quienes son destinados a la vida consagrada. La vida 
religiosa supone hacer una renuncia con el pasado, renunciar a los padres, al hogar, a las 
amistades, incluso renunciar al propio nombre, tal se diría que las noviCIas están ahí para olvidar 
su pasado y no para vivir su futuro. 

y si bien esta renuncia se constituye en el eje central en el que está basada su preparación como 
mujeres consagradas de manera contradictoria, esta renuncia representa un gran obstáculo para 
ellas que, en lugar de permitirles avanzar en su preparación las detiene y les causa conflicto. Esta 
renuncia forzada provoca el que fas novicias desarrollen lo que Foucalt llama una moral orientada 
hacia el código es decir, que no haya una indMdualización de los contenidos que se pretende 
enseñar1es. Finalmente sí la persona se siente obligada hacia su vocación Cómo podría entonces 
llegar ésta a formar parte de un proyecto profesional futuro. 

Esta renuncia es una de las razones principales por la cual optar por [a vida religiosa representa 
una decisión muy diferente a la que puede significar la elección de cualquier otra profesión. No es 
una decisión que va a afectar sólo un aspecto de la vida personal, implIca por decirlo así un distinto 
modo de ser, de sentir y de vivir. Una vida que deterrninará la existencia rnjsma en tiempo, espaCIO, 
actitudes, comportamientos, valores etcétera, y que además deberá estar en consonancIa con esa 
forma peculiar de vivir. 

En este caso la renuncia debería consistir en asumir una nueva identidad no como personas, 
sino como miembros de una congregación cuya tarea consistirá en aportar a [a sociedad un 
servicio de ayuda personal. 

Sin embargo, las características particulares de esta profesión provocan e! que las mujeres que 
optan por esta vida presenten tantos conflictos en el ámbito personal, por eUo es necesario que 
exista un vínculo entre el plano valorativo-reflexivo y el plano comportamental, esto significa no 
solo fa capacidad de la mujer religiosa de aportar una ayuda desinteresada y efectIva, también 
debe existir un sentido de autorrealización personal sin el cual esta profesión no tendría razón de 
ser, aqu[ el valor no se encuentra en una remuneración efectiva pero si en una recompensa 
afectiva. 
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Después de realizar este trabajo podria resultar pretencioso decir que es lo que con\iiene y no 
hacer para que este tipo de grupos alcance un mayor desarrollo personal sin embargo, la 
aportación de la psicología y sobre todo del enfoque persono[ógico dan la posibilidad de señalar 
algunas ideas que pueden resultar valiosas para las mujeres que pretenden tomar los hábitos y 
para los responsables de preparar a ¡as novicias para SlI futuro ingreso a la comunidad religiosa. 

Cuando se estudia una profeSión, cualquiera que esta sea, se adquiere un compromiso ante la 
sociedad a la vez que se alcanza un desarrollo personal, sobre todo de quién se halla 
compromeüdo con su profesión, la vida religiosa no está exenta de estos dos determinantes, pues 
cualquier profesión debe tener los mismos elementos de compromiso, entrega, dedicación, 
convicción y actuación, por consiguiente, la preparación de cualquier profe.<;ión ha de seguir los 
mismos lineamientos. 

ibarra (1988) ha propuesto un esquema que resume parte de las propuestas del enfoque 
personológico para la inserción y el adecuado desarrollo de los estudiantes en su preparación y, 
aunque su trabajo fue elaborado en una academia militar, ¡os lineamientos formativos y educativos 
pueden ser apiicarlos a cuaiquier profesióo., efltfe eiias ia ;,¡\da reiigiosa. 

Primero, se debe de tener en cuenta el nivel de desarrollo de las intenciones profesionales para 
adoptar estrategias indMduales de actuación, pues con la asimilación activa de la esencia de la 
profesión y las vivencias emocionales positivas asociadas a ésta se forma una representación 
poSItiva de la misma 

Se deben estrechar [os vínculos de las novicias con las religiosas que mantengan una conducta 
ejemplar, con testimonios de las realidades de ia vida religiosa que mOVIlicen las potencialidades 
indMduales de las novicias. 

J\simismo es de primordial importancia promover las actividades prácticas para una mayor 
vinculación de los conocimientos teóricos con la práctica, de esta manera se desarrollará la 
iniciativa y [a creatividad que permitan estimular a la novicia al comprobar los resultados concretos 
de su actiVIdad estimulando verdaderos intereses profesionales. 

Se debe facilitar el proceso de adaptación de las novicias a las condiciones de la vida que han de 
llevar y a las exigencias de la misma, brindando el máximo de información sobre el contenido de la 
profeSlón, las características de su perfil y la creación de una atmósfera emocional que las oriente 
profesionalmente. La comunicación es esencial en este aspecto, pues tiene un valor formativo 
porque los conocimientos, experiencias y vivencias son asimiladas activamente y ello favorece la 
representación sobre la profesión si el mensaje se estructura de forma tal que responda a !as 
necesidades de la futura religiosa. 

Estos lineamientos permiten obtener e! máximo aprovechamiento de los estudiantes, aunque en 
el caso de las novicias, en particular, es necesario realizar en primer lugar una Jaborde orientación 
vocacional antes de la toma de los hábitos, con lo cual se podría pasar al siguiente nivel, esto es, 
proporcionar los conocimientos adecuados para que la novicia los vaya estructurando en sus 
intenciones profesionales, de tal manera que le sea posible configurar su propio proyecto 
vocacional que se ajuste a sus necesidades e intereses personales. 

Este proceso requeriría por tanto, de asumir nuevas normas de conducta para desarrollar esta 
labor que implicará todos los pensamientos y las actitudes de la persona, no porque sea una 
profesión egoísta SlOo porque precisamente no lo es, el dar a los demás constantemente sin recibir 
nada a cambio implica tener una VIda interna completa que llene los espacios vacíos al exterior. La 
religión a la vez que exige una entrega total compensa espIritualmente esa entrega. 
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Después de la realización de este trabajo queda de manmesto que ta vida religiosa constituye 
una de las profesiones más completas y valiosas que pueden existJr en una sociedad, en cuanto 
están dispuestas a ayudar a todo aquel que lo necesita o que ha sido desatendido por otras 
profesiones y, que sin embargo, no espera recibir nada a cambio más que la satisfacción de haber 
cumplido con los demás y con Dios. La labor de la religiosa en vez de ser una profesión alienante, 
se convierte en un instrumento de transformación del hombre y de la sociedad actual. 

Fmalmente para conc!uir reflexionemos sobre lo siguiente; al principio de este trabajo habla 
señalado que la Psicología y la Religión se contraponían de muchas maneras y no obstante, enire 
la elección de la vida religiosa y la carrera de psicología hay una extraña similitud de mollvos y 
metas. En primer termino, el principal interés de ambas profesiones es el ser humano. Así que, es 
muy recurrente que los jóvenes que eligen la carrera de psicología lo hagan para conocerse a sí 
mismos y entender a los demás, y esto es importante también para las novicias, para los futuros 
psicólogos es importante saber como ayudar a los demás, y este idea! también k> persiguen las 
navieras. También es muy común sufrir una gran desilusión por parte de ambas profesiones al no 
verse cumpiidas ¡as grandes expectativas de comprensión y conocimiento que se desea sobre sí 
mismo y acerca del ideal de saber cómo ayudar a todos aquellos Que lo nec..esttan. Por otro ladO, 
cuando se pasa por un problema personal o familiar generalmente se recurre o bien a un pSfcólogo 
o a un sacerdote, ya sea en busca de consejo o bien de consuelo, y es aquí donde estarían las 
diferencias básicas entre una y otra profesión. 

Es tal la afinidad entre Religión y Psicología respecto al interés y el conocimiento del ser 
humano, que citaré el párrafo de un teólogo holandés, el cual define la vocación religiosa y el 
proyecto de vida humano: 

"El hombre es un ser que se pregunta. Debe tomar la vida en sus manos y buscar su sentido. 
VIViendo en el mundo adquiere progresivamente una visión de la vida y del mundo. Descubre unos 
valores que le atraen, a los cuales se somete ya causa de los cuales juzga la VIda digna de ser 
vivida. En ia medida en que Vive de un modo auténticamente humano y no se contenta con "ir 
viviendo", el hombre vive de los valores y para los valores; y se deja guiar por ellos porque tiene 
conciencia de que ellos exigen su adhesión. Poco a poco adquiere un sistema de va/ores en el que 
éstos se hallan ierarquizados. Así, en la medida en que vive de un modo auténticamente humano, 
el hombre forma un proyecto vital, un proyecto de va/ores, a /a luz del cual se compromete en las 
múltiples situaciones de su eXIstencia Gracias a este proyecto vital puede dar sentido a su 
compromiso en el mundo, a parorde un "futuro proyectado ante él y que, por esta razón, comienza 
a brotar". Este proyecto vital abarca todo lo que se puede esperar de la existencia. Podemos 
edificarlo de modo arbítrario, Ciertamente, pero podemos también (y debemos) determinarlo 
sometiéndonos a los valores que nos llaman desde la realidad objetiva. De esta manera nosotros 
mismos determinamos nuestro propio camino a través de las situaciones que nos impone la 
existencia ... este proyecto vital no es un modo simple de ver el futuro, sino una convicción, una 
voluntad decidida y, por tanto, una actitud decidida, cargada de elementos emocionales~ 
(SchilJebeeckx, 1968, citado en Lorimier, 1971, p. 29). 

Dicho en palabras de Fernando González Rey, el hombre se desarrolla en dos sistemas, un 
sistema de actividad y un sistema de relaciones, en donde se da una constante transformaCión de 
su subjetividad conforme se va Implicando de manera activa con su realidad, establece intereses 
personales sobre cíertas actividades y relaciones y en base a éstas conforma un proyecto de vida 
(llámese profesión o vocación rebgíosa), este proyecto conlleva toda una elaboración cognoscitiva 
y una determinada carga emOCIOnal, así el sujeto se forma una serie de representaciones 
personales acerca de la realidad con la que interactúa, yescapaz de regularse y autorregulalSe en 
su comportamiento !o que le permite alcanzar sus asplraclones 'i metas personales. La mora! es 
una forma de tener en cuenta al otro, y al personalizarse como un sistema de la personalidad se 
movíllzan recursos personológicos que estimulan ei desarrollo general del sujeto donde se 
plantean objetiVos y metas superiores de comportamiento de acuerdo con un modelo ideal, de esta 
forma se asimilan de forma consciente principios y valores morales. 
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Por su parte, Lorimier (1971) considera que la vocación está en el plano del ser. La vocación no 
es un fenersino que es algo que define el ser. No se puede decir: "tengo ta vocación", como si se 
estuviera en posesión de un tesoro. VIVimos conforme a unos valores con los cuales coincidimos 
hasta el dra en que decidimos consagrar la vida a algunos valores fundamentales que se 
convierten por así decirlo en ambutas del ser. Estos valores van a definir lo que somos y revelan la 
dirección que elegimos y gracias a ellos podemos dar un sentido a la VIda. 

En nn, hablaríamos de que las religiosas viven en él "ser~ y no en e! "tener" como la gran 
mayoría. En nuestra sociedad hay quien 1íene o no una profesión y así nos medimos unos a otros, 
!as re6giosas por su parte son "simples servidoras" de Dios. Tenemos o no dinero y en esa medida 
valemos o no, las religiosas no poseen nada son parte de una COmunidad que comparte. Decimos 
mi familia, tu familia, las relIgiosas son una familia. Tenemos posesiones propias a las que damos 
tanto valor que a nadIe compartimos, las religiosas no tienen nada pero todo lo comparten. Quizá 
cuando se deje de valorar todo en el "tener" empezaremos a comprender la existencia de la vida 
religiosa y empezaremos a ~ser". 

Estas afinidades entre la Psicología y la Rel;g¡ón me hacen reflexionar acerca de la importancia 
que tiene la psicología como una profesión esencialmente humana, cuyo desarrollo responde a la 
necesidad no sólo de investigar y conocer acerca del hombre, sino también a la capacidad de 
poder actuar para brindar una ayuda práctica. De igual manera es importante reconocer el valor 
que la religión tiene en nuestras vidas como una doctrina que con sus principios morales logró 
transformar de un modo determinante la historia del hombre y a la cual en muchas ocasiones no se 
le aprecia su valor sólo porque la ciencia no la considera Objetiva. De la misma forma que sucedió 
con la Psicología cuando comenzó su desarrollo. 
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ANEXOS 



TEST filASES IN~OMPlETAS 
(SA~KSl 

EN SEGUIDA ENCONTRARA USTED 70 FRAS¡::S INCOMPLEOTAS, LEALAS y VAYA COMPLETANDOLAS ESCRIBIENDO LO PRIMERO QUE SE 
LE VENGA A LA MEONTE, TRABAJE TAN RÁPIDO COMO LE SEA POSIBLE, SI NO PUEDE COMPLETAR ALGUNA FRASE ENCIERRE EN UN 
C!RCW ... O E:' NÚMERO QUE LE CORRESPONDE Y CONTÉSTELA AL FINAL. INICIE CUANDO SE LE INDIQUE. 

1.-ME GUSTA 
2 -EL TIEMPO MAS fELIZ 
3.-QUISIERA SABER 
4.-LAMENTO 
5 -MI MAYOR TEMOR 

6 . .:eN LA ESCUELA 
7.-NO PUEDO 

S.-SUFRO 
9 . ..fRACASE 
10.-LA LECTURA 
i 1 -Mi fUTURO 
12 -EL MATRIMONIO 
!3 -ALc;UNAS VeCES 
14_ESTElUGAR 
"5.-L". PREOCUPACION PRiNCIPAL 

16.-DESEO 
¡7.-YO SECRETAMENTE 
i8._YO 
iS.-MI MIWCR. PROBLEMA 
20.-EL TRABAJO 
21.AMO 
22 _MI PRINCIPAL AMBICION 

23.-YO PREFIERO 
24.-MI PROBLEMA PRINCIPAL 
25.-QUISIERA 
2G.-CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON 
27 -LA FELICIDAD 
28.-CONSIDERO QUE: PUEDO 

29 -ME ESFUERZO DIARIAMENTE 
30.-ME CUESTA TRABAJO 
31 -MI MAYOR DESEO 

32 -SIEMPRE HE QUERIDO 
33 -ME GUSTA MUCHO 

34 -MIS ASPIRACIONES 
35._MIS ESTUDIOS 

36.-MI VIDA FUTURA 
37.-TRATARE DE LOG~AR 
38.-A MENUDO REFLEXIONO 
39._ME HE PROPUESTO 
4O._MI MAYOR TIEMpO LO DEDICO 

41 -SIEMPRE QUE PUEDO 
42-LUCHO 

43 -A ME~'IUOO SIENTO 
44.-EL PASADO 
45,-ME ESFUERZO 
46.-tAS CONTRADICCIONES 
47 m OPINION 

4$ +?lENSO QUE LOS DEMÁS 
4S,-EL HOGAR 

50.-ME FASTIDIAN 
51.-LAS MUJERES 
52.-LOS HOMBRES 

53.-LA GENTE 
54.-UNA MADRE 
55.-SIENTO 
5$ -LOS H~OS 

57,-CUANDO ERA NIÑO(A) 
58.-CUANDO TENGO DUDAS 
5S.-EN EL FUTURO 
SO._NECESITO 

S~ -MI MAYOR PLACeR 
62-0010 
S3.-CUANDO ESTOY SOLO(A) 
64.-Ml MAYOR TEMOR 

65.-S1 TRABAJO 
SS -ME DEPRIMO CUANDO 
67.-A.L A.COSTARME 
S8.-LA PROFESiÓN 
6S.-MIS AMIGOS 

70.MI GRUPO 
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lEST fRASES INCIIMPlETAS '!' 

SUJETO 'í 

1.·ME GUSTA Pmtar 
2.-EL TIEMPO MAS FE.LIZ MI etapa de! NOVJCJado 
3 . .QUISIERA SABER que tanto he conocido de mi persona y he conocido a fos demás 
4.-LAMENTO no haber conocido a mis abuelitos patemos 
5.-MI MAYOR TEMOR la soledad 
6.-EN LA ESCUELA me gusto mucho relacionanne con las hermanas de otra congregación 
7.-NO PUEDO aceptar que ante la 5Ítuación que hoy vNímos mucha gente SIga indiferente 
8 . ..sUFRO cuando Veo e atTo pasar injustícias, dolor, tristeza, que sUfre por falta de cariño. 
9.-fRACASE cuando me fie solo de mIs fuerzas y los resultados no fueron tos que yo quería. 
10.-L4 lEGTUP ... -6.. me gusta y me flama la atención 
11.-MI FUTURO fodejo €In manos de Dios 
12.-EL MATRiMONiO es una vocacIÓn con mucha responsabihdad y signo del amor de DIOS 
13.-ALGUNAS VECES creo que fas cosas más maravi!!csas d€ mi vida Dios fas ha dado en SUjusto tIempo 
14.~ESTE LUGAR ha sido para mi la experiencIa y fa reafizacJón de mí vida 
15.~LA PREOCUPACIÓN PRiNCiPAL que haníes tenía era el desligarme de MI Familia, pero ahora fa he 
podido ir superando 
16.~OESEO Que mi sueño de ser Instromento del Señor se reabze en la entrega a mis hennanas y 
hermanos 
17.~YO SECRETAMENTE Realizeel proceso para poderentraral Instituto, una vez temdo la mformaclón se 
lo comunique a mis padres 
18.~YO yo creo que todo esto es lo Que da sentido a mI existencia 
19.~Mt MAYOR PROBLEMA el ser tímida en cuando el expresar mIs sentimientos y el tratarme de exigir 
20.~EL TRABAJO me gusta, y trato de realizarlo con responsabilidad 
21.-AMO a mi familia, a mis hermanas de congregaCIón a la vída, por que es la expreSIÓn del mayor amor. 
22.-M! PRINCIPAL AMBICiÓN la Misión 
23.-YO PREFIERO Pintar, dibujar 
24.-M¡ PROBLEMA PRINCIPAL el ser miedosa. 
25 . ..QUlSIERA que las personas con las que conVIvo tengan la mIsma expenencia o mejor de Dios, que yo 
he tenido 
26.-CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON la DisponibJfidad, el optimismo 
27.-LA FElICIDAP es a /a que estamos todos llamados y para eso Dios nos ha Ifamado para ser felices 
28.-CONSIOERO QUE PUEDO hacer todo /o que me propongo con la ayuda de DIOS 
2.9.-ME ESFUERZO DIARiAMENTE en ser meJor, en apronderde mis hennanas en amarlas 
30.~ME CUESTA TRABAJO aceptarme con mis limitaciones y aceptar al otro, pero Dios da la graCia 
3'i.-M! MAYOR DESEO consagrarme 
32.-SIEMPRE HE QUERIDO ser Misionera 
33.-ME GUSTA MUCHO el Me, la Pintura, eiteafro, Fa Música 
34.~MIS ASPIRACIONES se enfocan en la MISIÓn, y también en ayudar a mi Instituto en las etapas de 
formaCión nOVlcial 
35.~MIS ESTUDIOS SIempre han sído buenos y me he esforzado para que sean con provecho 
36.~MI VIDA FUTURA ia dejo en Manos de Dios Esforzandome en el Presente, para que el futuro sea 
mejor 
37.~TRATARE DE LOGRAR que mís ahelas vayan de acuerdo al plan del remo 
36.-A MENUDO REFLEXIONO Y pienso sobre la muerte 
39.~ME HE PROPUESTO en conocenne y aceptarme como Oros me ha creado 
4O.-MI MAYOR TIEMPO LO DEDICO a m! preparación y a la música 
41 . ..slEMPRE QUE PUEDO trato de animar y ser optimista 
.42.~LUCHO por la Igualdad y la JustICia, aún en las pequeñas cosas 
43.~A MENUDO SIENTO que he hecho poco en este camínar 
44.~EL PASADO me ha enseñado a Ir mejorando mi presente 
45.~ME ESFUERZO para ir aprendiendo de todos los aconteckníentos que me pasan 
A6,~LAS CONTRADICCIONES me cuestionan, pero tambJén me hacer crecer 
47.-M1 OPINiÓN yo la tengo valorada. por que se que es parte de mí y expresa qUien soy 

'i' La trascnpc!On de !os Siguientes documentos se realIZO tal Y como fue redactada por las propIaS OOVICl8S 
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48.-PIENSO QUE LOS DEMAs tambiendeben dar oportunidad a otros de ser como son 
49.~EL HOGAR fa tamí/IB, la fraternidad son expresión del amor y la umdad 
5O.-ME FASTIDIAN la taita de participación y compromiso 
51.~LAS MUJERES somos capaces de ennquecer a la sociedad desde nuestro ser, apo,1ar nuevos 
cambios a otro mundo 
52.-l0S HOMBRES hoy día han aprendido a dar campo a la mUjer para que exprese y diga su pensar 
53.-lA GENTE necesíta, la motIVación de la esperanza, para darle un senúdo a su vNlr 
54.-UNA MADRE sabe darv!da y sabe deJar que e/otro viva 
55.-SIENTO que nuestra sodedad busca la feliCidad, pero los cammos que ha tomado no son tan acertados 
56.4.05 HIJOS que son expresIÓn del amorconyugar, son portadores de ese amor 
57.-CUANOO ERA NlraO(A} me gustaba jugar con mIs hermanas 
58.-CUANDO TENGO DUDAS feCUlTO a Dios y a alguien de confianza. 
59.-EN EL FUTURO trataré deconfíarmás en mi 
60.-NECE5ITO darme cuenta de que mis neceSIDades son poca cosa a comparaCión de la gente más 
necesitada 
61.-M1 MAYOR PLACER 
62 . .()DlO que no me hablen de frente 
63.-CUANDO ESTOY SOLO(A) trato de reflexionar mI comptomiso con Dios y los demás 
64.-M1 MAYOR TEMOR el quedarme sola 
65.-51 iRABAJO ia hago bien, con satisfaCCIón de lo real;zado 
66.-ME DEPRIMO CUANDO veo que pormás entusiasmo que yo pongo hay personas que no reaccíonan y 
siguen igual. 
67 .~AL ACOSTARME recuerdo mucho a mi mamá, por todas las oraCiones que me enseño 
68.-lA PROFESiÓN que debo ejerser con mayor entrega y amores el ~Ser Religiosa 
69.-M1S AMIGOS a pesar de su distancía, (algunas) se que estan conmigo y que me ayudan a crecer 
10.-MI GRUPO es un grupo unido, hay confianza y donde nos ayudamos mutuamente a crecer 
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CilMPIlSll:l!lNES 

EL SENTIDO DE Mi ViDA 

Yo encuentro el Senfldo de mi vida en DíOs, más específfcamente en su plan de Salvación, y cada uno de 
nosotros contnbUlmos a ese plan haciendo lo que corresponde, lo que nos toca; Esto es llegar a lB felicidad 
por medio de una Vocación específfca (el Matnmonio, la vida célibe la VIda ReligIOsa, profeciones como,
Maestra, ChOfér, Doctor, etc.) y en fa que vaya construyendo el Reino; y el Motor pnncipaJ es el Amor, un 
amor pleno, impulsado por aquel que es la fuente de todo Amor; nuestro OJOS trino. este Dios de vida me 
inVIta 8 trabajarcon él De forma libre y espontanea, dando vida a los demás y dejando que los demás me den 
vida. 

SER MUJER 

Por mucho tiempo la mUj6rha Sido desvalorizada y relegada cosa que se ha dado por mal entender a Dios 
ya que se ha visto a DIOs simpiemente masculino y Dios no solo es Padre sino que también es Madre. Por 
otro lado en el paso de la historia la figur<ii del hombre siempre se ha destacado por Sü ruerra, por su 
capacidad de organización, paro esto no quiere decir que la mujer no lo sea, lo que pasa es que a la mUjer la 
han visfo del lado más deflCado, debí/, pero tanto como Mujer y Hombre tiene cualidades femeninas y 
masculmas y ambos se ennquecen 

En nuestros días donde la mujer empieza a despertar y a aportar su partícipackín más abierta en la 
SOCiedad; es la oportunidad de crear desde nuestro Ser de Mujer, cambios que lleven al mejoramiento de 
nuestra Sociedad , unas con otras debemos valoramos y apoyamos, y trabajar en fraternIdad con los 
hombres. 

B Ejemplo de la mujer nueVa la tenemos en Maria que desde su serde mUjerha sabido participaren el plan 
de Salvación, yen nuestros dlas también destacan mujeres que al igual que Ma. Ha entregado su vida por el 
bien de todos, sobre todo los más pobres como Ramona (Comandante del EjefClto Zapatista); Teresa de 
Calcuta, etc .. 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

Desde niña mi mama me Inculco el cariño a la Virgen Mana, y sobre todo en su advocaCJón de Guadalupe, 
he tenido la oportunidad de Ina conociendo y 8Cercanne más a ella, mi admiracIÓn por ella es grande, pero mi 
amor hacia eIJa lo es más. 

Ella no es alguien malcanzable y entre nubes, ella es amiga, hermana y madre, y en el camíno de mI Vida 
siempre ha estado, eUa me ha enseñado a ir caminando en la fe. 

Pero mi admiraCIÓn por ella crece más por su dispombilidad a Dios y a los hombres; por su humanidad y 
acercamiento a lOs más necesitados, porsu entrega incondicional, por5u cariño de Madre, y poriantas cosas, 
que no las he aprendido en teoría, SinO de la vida y de el/a mIsma 

Maria SIempre tiene cosas nuevas para todos 
Como no admlfBra la mujer que esta flena del Amory que nos {o comparflÓ con todos 
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1m FRASES illCllltIPlHAS 

SUJETO 2 

1.-ME GUSTA cantar, tocar mstrumentos como la guitarra, pandero, clave, piano 
2.~El l1EMPO MAS fElIZ Estando en paz con mi comunidad y Jlevar una oración estable 
3 . .-QUISIERA SABER Si Qsta es mi vocaCIÓn verriadera 
4.~tAMENTO No haber dedicado más tiempo a mis padres 
5.-M1 MAYOR TEMOR Equivocanne de mi vocación y otro temor es que me despidan del mstftuto. 
6.-EN LA ESCUEtA Aprendo y me Interesa saber y cuestlOnarme para comprender 
7 • ..-NO PUEDO Saber controlarme cuando estoy enojada. 
8.-SUFRO Cuando me ignoran 
9 . ..f'RACASE ~MI DIOS Y MI TODO" 
1ü.-i..A LEC1URA Me gusfo muy poco. 
11.·MI FUTURO SerIa mujer feliz 
12.-EL MATruMONiO Admiro el sacramento del matrimonio, pero no es mi fuerte. 
13.-ALGU!'JAS VECES Deseo flstar(;n mi casa o vaNer al pasado. 
14.-ESTE LUGAR Me llena de alegria, me siento muy feliz claro cuando todo marcha bien. 
iS.-LA PREOCUPACiÓN PRINCIPAL Que Dios no me escuche cuando lo invoque. 
16.-OESEO Ser una mi.ljer llena del amor de Dios para transmitirce/o él los demás 
17 .-YO SECRETAMENTE que soy una mUJer que me pidieron que tuviera relaciones sexual con mi noVIo 
osea él me fa pidio 
i8.-YO me SJento una persona inmadura que muy fácilmente me doblego ante cualquier problema 
19.-M! MAYOR PROBLEMA la falta de comprensión para con {as hermanas. fáCJlmente me molestan sus 
actlfudes negativas 
20.-El TRABAJO me gusta tener mi tiempo ocupado trabajando 
21.-AMO m/vocación 
22.-M,t PRiNCIPAL AMBiCiÓN Ser una Verdadera ReligIosa que sepa entregarse al otro 
23.-YO PREFIERO No pensar en cosas que me lastiman 
24.-Mi PROBLEM.A PRiNCIPAL Los celos 
25.-QUISIERA Saber controlarme ante mis actItudes negativas 
2S....cREO QUE Mts MEJORES ACTrrUOES SON La alegria 
27 • ..tA FELICIDAD saber que Dios me ama tal como soy 
28 . .cONStoERO QUE PUEDO roglar ser una verdadera hermana 
29.~ME ESFUERZO DIARIAMENTE por estar en paz con mi comunídad 
30.-ME CUESTA TRABAJO El estudio 
31.-M1 MAYOR DESEO Entregarme totalmente a Dios 
32.-SIEMPRE HE QUERIDO que sea respetada y aceptada 
33.-ME GUSTA MUCHO Jugar, cantarytocar 
34.-MIS ASPIRACIONES prepararme para prestar un mejor servicIO 
35.-MIS ESTUDIOS aunque me cuesta un poco de trabajo, siento que me ha ayudado mucho para seguir 
descubriendo mi vocación 
3S.-MI VIDA FUTURA Uegarhasta la meta sin desfalfecercon alegria 
37.-TRATARE DE LOGRAR Ser más opúmista con las hnas 
38.-A MENUDO REFLEXIONO B porque soy tan enojona y el porque me daño tomando en cuenta las 
actitudes de los demás 
39.-ME HE PROPUESTO Luchar por conseguír /o que mas anhelo 
4O.-MI MA VOR TIEMPO LO DEDICO a Dios mediante el trabajo 
41.-SIEMPRE QUE PUEDO ayudo a los demás 
42.-LUCHO contra mis mIedos 
43.-A MENUDO SIENTO El afecto 
44.-EL PASADO /o recuerdo mucho y sobre todo lo fT!€Jorque vNÍ 
45.-ME ESFUERZO para que mi oraCIón sea constante 
46.-I.AS CONTRADICCIONES de mi vida diaria que siempre me sIento sola y tnste cuando me dicen que 
estoy mal en algo. 
47.-MIOPINIÓN Siento que mis opiniones algunas veces son aceptadas. 
48.-PIENSO QUE LOS DEMÁS No me aceptan como soy 
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49.~El HOGAR Tengo muy bonita Imagen del hogar, pues DIOS me permitió que VIViera en un hogar muy 
umdo 
50.~ME FASTIDIAN Las mdirectas y sobre todo los chismes 
51.~LAS MUJERES El concepto que tengo de la mujer es que es rechazada y la que na sabe 
52.~lOS HOMBRES El concepto de los hombres muy machista que son fas únicos que las pueden todas 
53.~LA GENTE para mi la gente es algo importante porque por medio de elfos puedo encontrar al señor y 
sobre todo ayudar 
54.~UNA MADRE Es una persona que da totalmente su vida por sus hijos y por el matrimonio 
55.-$IENTO Que no sería una autentica madre de familia, ni un esposa excelente 
56.~LOS HIJOS Son el signo del amor de un matrimonio 
57.~CUANDO ERA NIÑO(A) Algunas cosas que recuerdo me gustaba mucho jugar CM mis hermanos 
58.~CUANDO TENGO DUDAS Algunas cosas dudo mucho en preguntar 
59.~EN El FUTURO Planear lo que tengo que hacer al otro día 
6O.~NECESITO Madurar en todos lo ambitos 
61.~MI MAYOR PLACER Tocarla guitarra 
62.~ODIO que se me queden mirando cuando paso al frente de alguien 
63.~CUANDO ESTOY SOLO(A} Reflexiono mucho cerca de mi vocación 
64.~Mi MAYOR TENiOR Equivocarme 
65.-SI TRABAJO me siento satisfecha 
66.-ME DEPRIMO CUANDO tengo algun problema y deseo estar con mis padres 
67.-Al ACOSTARME pienso, en todas las cosas que el señor me regaló y lo que viví durante el día 
68.-LA PROFESiÓN A mi no me interesa tanto la profesión de ser una gran profesora o tener puestos altos 
69.-MIS AMIGOS mi mayor tesoro porque en ellos encontré a Dios 
70.·MI GRUPO !..O quiero, he sufrido mucho con él y es por eflo que lo quiero. Y los problemas del grupo me 
han ayudado. 
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CIlMPílSICIDNES 

El SENTiDO DE Mi ViDA 

Saber que eXisto, que el señor me ha permdido vivfr un día más y hacer lo que más me agrada Cuando tengo 
alguna criSIS tiendo mucho a encerrarme y me ciega y por lo tarno tiendo a perder el sentido de mi vida El 
sentido de mi VIda se encierra en saberq2ue DIOS me ha creado para algo, no por pura casualidad, yesto me 
ayuda a sa{¡r de mis criSIS, es por ello que estoy muy agradecida con Dios 

SER MUJER 

La mujer tiene un pape! importante, aunque desde el principio ha sido rechazada por ía socleaad. El ser mujer 
no consiste en ser esposa, ni ser la meda del hogar, smo. el ser mujeres realizarse porlo que es y valorarse 
y damos nuestro fugar. También podemcs lüchary lograr iD que más anhelamos en nuestra vída. 

LA PERSONA QUE MAS ADM!RO 

Es aquella que sea respetuosa, amable, que olvida el daño que le hacen, que se entrega al otro sin reservas, 
se preocupa por las necesidades del hermano, que siempre tiende su mano para ayudar al otro, que sabe 
perdonar las ofensas, que ama sm pedir nada a cambio, que siempre está esperando a que uno vaya a él, es 
compaSIVO, una persona sencilla, humilde, que no se avergüenza por /o que es. La persona que siempre está 
presente en mis problemas y que siento su amor y su temura, esta persona que admiro es: Jesús de 
Nazareth. 
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TEST fRASES IIICIIMPlETAS 

SUJETOS 

1.~ME GUSTA cosmar, nadar y e/lugar donde nací 
2.~El TIEMPO MAS FELIZ cuando estoy con afguien quendo 
3 • ..QUlSIERA SABER mas hacerca de ciencias aettas 
4.·LAMENTO tanta muerle que se ha ocasionado a través de la guerra 
5.-M' MAYOR TEMOR No ser fo bastante buena para la vida religiosa 
S.-EN LA ESCUELA no me gusta participar mucho 
l.-NO PUEDO decir cosas o exigir cuando yo no las ago 
S.-SUFRO cuando hieren mis sentimientos 
9 . ..fRACASE en un pnmer año de preparatona al reprobar 
10AA LECTURA me gusta mucho, especialmente casos veridos 
11.-M1 FUTURO lo pongo en manos de DIOs 
12.-EL MATRlMONto es uno de tantos caminos vocaclonales que Dios da. 
13.-ALGUNAS VECES siento que no es suftWentéJ ()Ofi jo que hago 
14.-ESTE WGAR M~ gusta aunque se siente muy mo 
15.-LA PREOCUPACION PRINCIPAL MIs padres 
16 • ..DESEO conocerme mas ami misma ya los demás 
n.-YO SECRETAMENTE tengo miedo, porel que diran 
iS.-YO soy alta. delgada, tes blanca 
19.-M1 MAYORPROSLEMA mi dentadura 
lO.-EL TRABAJO me gusta realizarlo aunque aveces le flojeo 
2i.-AMO a DIOS, amis padres y hermanos camales y espirituales 
22.-MI PRINCIPAL AMBICiÓN ayudar sin preocuparme por el que dlran 
23.-YO PREFIERO las cosas bien echas 
24.-MI PROBLEMA PRINCIPAL lo cerrada que soy, lo tradicionalista. 
25.-QUISIERA No tener a temprana edad problemas de salud 
26.-CREO QUE MIS MEJORES ACmUDES SON de escucha 
'ZT.-LA FELICIDAD quisiera que se pudíera conservar en cada momento de nuestra vida 
28.-CONSIDERO QUE PUEDO realizar fo que me propongo 
29.--ME ESFUERZO DIARIAMENTE por mejorar mis relaciones comunitarias 
30.-ME CUESTA TRABAJO el abrir un dialogo con personas poco conocidas 
31.-M1 MAYOR DESEO Alcanzare! idial de nuestros fundadores 
32.-SIEMPRE HE QUERIDO Ayudar en las mIsiones en paiSes extranjeros 
33.-ME GUSTA MUCHO jugar vale; baol, hacer cosas manueles 
34.-MIS ASPIRACIONEs lograr reallZ8ntJe en este esúlo de vida 
35 • .-MIS ESTUDIOS No me eran muy conosidos y no les entendia mucho 
36.-M1 VIDA FUTURA Se la encomiendo a Dios 
"Sl.-TRAT ARE DE LOGRAR El dialogo para con mis hermanas 
38.-A MENUDO REFLEXIONO sobre si sera mi vocación 
39.-ME HE PROPUESTO alcanzarlos Objetivos 
4O.--Ml MAYOR TIEMPO LO DEDICO a lo que tengo pendiente 
41.-S1EMPRE QUE PUEOO Ayudar Jo hago 
4.2.-lUCHO a veces hasta con migo misma 
43 . ..A MENUDO SIENTO que no soy muy quenda 
44 . ..fl PASADO lo recuerdo a cada momento 
45.-ME ESFUERZO porvJVir el momento 
46.-LAS CONTRADICCIONES No me gustan 
41 . ..N\IOPiNtON me cuesta expresarta 
48.-PIENSO QUE LOS DEMÁS están muy OCLlpados en sus cosas como para preocuparse por fas demás 
49.-El HOGAR de mis padres fiJé afgo. lindo aunque a!gunas veces faltaba el dIálogo 
sa.-ME FASTIDIAN fas cosas manotones 
51.-LAS MUJERES son seres humanos con derechos y no seres explotados 
52.-l0S HOMBRES son elt/piCo macho mexicano 
53.-LA GENTE no se preocupa por cosas del futuro, como la ecologia 
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54.-UNA MADRE Es la que sabe y si no lo sabe, lo dialoga con la familia el bienestar de la misma 
55 . ..sIENTO contenta en el lugar en el que estoy 
56.·l0S HWOS Debemos procurar a los padres 
57.-CUANDO ERA NIÑO(A) Me gustaba salirajugar. hasta que cambiamos de domiCIlio 
5éL.cUANOO TENGO DUDAS pregunto auna persona con mayor experiencia 
59 • ..f:N EL FUTURO Me gustaría poder comprometerme con la gente necesitada 
60.--NECESITO por ahora nada material, mas bien la gracia de Dios 
61.~i MAYOR PLACER Descansardespués de un flempo de larga jamada 
62 . ..0010 Que me critiquen a la ligera 
63.-CUANDO ESTOY SOLO(A) Ago las cosas, quehaceres pendientes y siento un poco de miedo 
64.-MI MAYOR TEMOR Saberme sola en el mundo A los temblores 
65.-S¡ TRABAJO Lo hago con cariño 
S6.-ME DEPRIMO CUANDO No hago las cosas como se debieron hacer 
67.-AL ACOSTARME Me encomiendo B Dios al igual que a mitami!ia 
se.-LA PROFESiÓN religiosa es un paso más en donae adquiero mas responsabilidad 
69.-MIS AMIGOS Son pocos 
70.-1\-1; GRUPO Esta compuesto por seIS hermanas de diStintos lugares yestamos trabajando porel diálogo 
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C!lMPIISICI!lIlES 

EL SENTiDO DE Mi ViDA 

Me ha costado defimrlo, porque yo no le hallaba mucho sentido el vivir sin tener algo concreto por realiZar 
Después de que nos d/6ron una platica en el lugar donde VivlB que no esperara ver cambiar a los demás Sin 
antes cambtar yo nada se iba a hacer, y le tome un poco de sentido al ctJestionarme sobre estos y 10 que 
pienso ahora es que no se puede tenerun sentIdo por /a vida si no tengo como centro a aquel que me creó y 
que me redimIÓ, partiendo de este centro podre alcanzar aquellas cosas que se ven imposibles 

SER MUJER 

Ser mujer, en la edad de 10-14 años me fue muy difiCIl, al imaginar por toda /o que tenia que pasar. el hecho 
de ver llegar la menstr.J8clón, de tener que hacer Jos o!ic¡os deí hogar. de aprender todo 10 que debe hacer 
una mujer según las costumbres. 
Al venírseme a la mente todas estas cosas, entre otras me hacia renegar. el ser mUjer. 
Ahora fe doy gracias a Dios por haberme echo mujer y el reaJ.izar aquel!as cesas que un hombíe no puede. 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

La persona que más admIro es una tía helJ11ana de mi papá, que siempre tenia cosas nuevas (no materiales) 
para cada Uno de Jos sobrinos, que no esperaba tener visitas y siempre le llegaban y les Ofrecía de /o que 
tenía no necesitaba cosas, o platillos suculentos, dedicaba tiempo para todos, sm quejarse después de la 
pérdida de üempo ni nada por el estilo Al pendiente de sus hIJos y de su marido en todos sus aspectos 
Alegre siempre, con una sonrisa para quien la saluda y en todo momento agradecida con Dios y con sus 
padres. 
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TEST FRASES IIlC!lMPLHAS 

SUJETO" 

'l.-ME GUSTA Cantar, bailar, reir 
2.-EL TIEMPO MAS FELIZ el dEa que ingrese a fa vida religiosa 
3.-QUISIERA SABER que tengo que hacer para ayudar de una mejOr manera a mI prójimo 
4.-LAMENTO La pérdida de Mi Papá 
5.-M1 MAYOR TEMOR El no llegar a realizarme 
6.-EN LA. ESCUELA Las clases Me ayudan en mi vida persona! 
7.-NO PUEDO Soportarla violencia 
8.-SUFRO Cuando los demás están tristes 
9.-FRACASE CU8f1do reprobe !ir¡ examelJ 
10.-lA LECTURA Me ayuda a conoCImiento intelectual y a mejorar mi vocabulano 
11.-ty'll FUTURO llegaffi a ser ro más te/ro de mi vida 
12.-El MATRIMONIO Es la unIÓn de dos personas 
13.-ALGUNAS VECES Me enojo oon mucha facilidad 
14.-ESTE LUGAR Es agradable, CJfencioso y muy acogedor 
i5.-LA PREOCUPACiÓN PRINCIPAL Las tareas 
16.-DESEO llegar al final de mi vida y descubrir que Dios pudo Hegar a otros graCias a mí 
17.-YO SECRETAMENTE: He hecho a Dios una promesa 
18.-YO Se tocar gUItarra 
19.-M1 MAYOR PROBLEMA el hablar mucho 
20.-EL TRABAJO me ayuda a tener motivos para darme a los demás 
21.-AMO Todo /o que Dios ha creado 
22.-M1 PRINCIPAL AMBiCiÓN Tener muchas personas a mi lado 
23.-YO PREFIERO Estarsiempre acompañada 
24.-M1 PROBLEMA PRINCIPAL El serdistraida 
25.-QUlSIERA Que mí familia me visitara 
26.-CREO QUE MiS MEJORES ACTiTUDES SON El ser atenta 
27.-LA FELICIDAD Es /o que se debe mamfestar día a día 
28.-CONSIDERO QUE PUEDO Logrartodo lo que me propongo con la ayuda de Dios 
29.-ME ESFUERZO DIARIAMENTE Porque mis limitaCIOnes se conviertan en virtudes 
3O.-ME CUESTA TRABAJO Expresarabiertamente lo que siento 
31.-MI MAYOR DESEO Poderlograrmíssueños 
32.-SIEMPRE HE QUERIDO Aprender a conducir un autofflÓvl1 
33.-ME GUSTA MUCHO El mole 
34.-MIS ASPiRACIONES llegar a asemejarme algun día a Cristo 
35.-MIS ESTUDIOS Me Hevan a conocer como ha SIdo la IgleSIa desde SUS comIenzos hasta nuestros días 
36.-MI VIDA FUTURA No la conozco 
37.-TRATARE DE LOGRAR una mayor apertura a los demás 
38.-A MENUDO REFLEXIONO El porque Dios Me ha frmdo a este lugar 
39.-ME HE PROPUESTO Estudiar un poco más de üe'"" 'o 
4O.-M1 MA VOR TIEMPO LO DEDICO ensayar piano y guitarra 
41.-SIEMPRE QUE PUEDO Ayudo a los demás 
42.-LUCHO Por que en el tiempo de oración no me venza el sueño 
43.-A MENUDO SIENTO ganas de gritar 
M.-EL PASADO Me trae recuerdos alegres y dolorosos 
45.-ME ESFUERZO Porque se me quiten las ganas de salir a fa calle 
46.-LAS CONTRADICCIONES Me llevan a analizarme/or las cosas 
47.-MIOPINIÓN Puede sera no Importante 
48.-PIENSO QUE LOS DEMÁS Me ayudan a valorarme y a valorar lo que tengo 
4.9.-EL HOGAR que tuve me diO todo (o que estuvo a su alcance para que fuera felIZ 
SO.-ME FASTIDIAN Los mosquitos 
51.-LAS MüJERES Somos una parte fundamental en ei mundo 
52.-LOS HOMBRES tienen que aprender a valorar a la mujer 
53.-LA GENTE NeceSIta saber que fodos somos iguales y que paresa tenemos los mismos derechos 
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54.~NA MADRE No se puede comparar con cualquier objeto, pues effa es la que da la vida, el amor y la 
que sufre porel hijo. 
55.-Sit:NTO mucho calor cuando me pongo a hacer ejercIcio 
OO,-LOS HijOS Son el complemento de una famJ1!a 
57.-CUANDO ERA NIÑO(A) Me gustaba subirme a los caballos 
58 . ..cUANDO TENGO DUDAS Pregunto 
59.~EN EL FUTURO Espero que todo sea diferente 
SOAJECESITO Estudiar para mis clases 
61.-M1 MAYOR PLACER 
62AlDlO Jos momentos en Jos que nadie se pone de acuerdo 
63.-CUANOO ESTOY SOlO(A) Me gusta mucho repasar mi historia personal 
64.-M1 MAYOR TEMOR El monr sín haber descubierto que Dios siempre estuvo Presente en mI 
65.-51 TRABAJO Colaboro con los demás para que todo sea más rap¡do 
66.-ME DEPRIMO CUANDO Los demas sufren por mi cu~Da 
67.-AL ACOSTARME Pido a Dios por mi família y por que me permda amanecer y al mismo tiempo le doy 
gracias por el día gue termina. 
6iS.-i..A PROFESION Es lo que más anhelo y al mismo tIempo una responsabilidad que siento 
69.-MIS AMIGOS Me animan y me aY'Jdan a seguir adelante 
70.-MI GRUPO Esta contolTTlado por6 hermanas de las cuales me han gustado S/1 forma de se" y con sus 
c!Jalidades me ayüdan wando io necesito 
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CDMPDSICIONES 

EL SENTIDO DE MI VIDA 

D(1rante e{ tiempo que llevo de vida lo que le ha dado Uf! sentido es el saber que yo soy unica y que no hay 
otra igual; Por io tanto se que puedo aportar cosas diferentes a los demás y al mismo tiempo me mueve el 
saber que DIos Siempre esta presente en mi vida y que el me la dio y que un día a el va a volver. 

SER MUJER 

El ser mujer no slgmfica que deba segUIr el rumbo de casarse tener hijos y cuidar de un esposo, sino que 
también las mujeres estamos JJamadas a hacer cambios y a aportar desde nuestro ser de mujeres nuestras 
opiniones. Las mujeres también estamos llamadas a dar vida, pero no solamente dando hijos sino que 
oodemos dar vida interesandonos por aquei que sufre, que esta solo, en el momento en el que los 
escuchamos y fes hacemos ver que ellos son una parte Importante en el mundo en ese momef7to es cuando 
también se descubre qúe estamos dando vida. 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

La persona que más admiro es a mi Mamá, pues gracias él. efla existo, gracias a sus cuidados yo crecí yahora 
gracias a e/fa puedo realizar mis anhelos, pues ella me educo en un ambiente cristiano, cuando enfermaba, 
siempre estuvo a mi lado y fue capaz de salvarme cuando estuve en peligro y a pesar de todo esto me dio 
lIbertad para elegir lo que iba a haser de m! vida, A efla le debo todo lo que soy y doy gracias por haberme 
dado la vida. 
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TEST filASES INC!lMPlETllS 

SUJETOS 

1.~ ME GUSTA Cantar. jugar: estudIar; cocinar, enfenneria y leer. 
2.w El TIEMPO MAS FELIZ el presente 
3.- QUISIERA SABER afrontar de una mejor forma mIs problemas. 
4.- LAMENTO No haber descubierto antes mi vocación relígiosa 
5.- MI MAYOR TEMOR Ser despedida de la rongregaci6n y la soledad 
6.- EN LA ESCUElA Me concentro mucho en cada metena y me relaciono poco con !as demáscompañefas 
7.- NO PUEDO abrinne con libertad a /as demás 
8.- SUFRO ante la so/OO8d y la indiferencia de fos demás 
9.- FRACASE. en e/Intento de tener muchos amigos 
10.- LA LECTURA Me gusta mucho 
11.- MI FUTURO A veces quisiera verlo con c./aridad 
12.- El MATRIMONIO Me ubiera gustado casarme pero me gusta más la vida religiosa 
13.- ALGUNAS VECES siento muchos deseos de salirme y formar un hogar. 
14.- ESTE LUGAR Me gusta pero a la vez me da miedo 
15.~ LA PREOCUPACIÓN PRINCIPAL permanecer en la congrogación 
16.- DESEO Estudiar y dedicarme al apostolado de la enfenneria 
17.- YO SECRETAMENTE Quiero a las personas 
18.- YO soy muy superstiCiosa 
19.- M1 MAYOR PROBLEMA Ser muy amida 
20.- El TRABAJO Me gusta pero a veces Jo descuido 
21.- AMO sobre todo a mi familia y a mis hermanas de congregaCIón 
22.- MI PRINCIPAl AMBICIÓN Hegar a ser una buena relIgiosa 
23.- YO PREFIERO muchas veces /a so/edad. 
24.- MI PROBLEMA PRINCIPAL ser demasiado brusca y dominante 
25.- QUISIERA. Tener muchos amigos 
26.- CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON la alegria. acogida, servicio 
27.- LA FELICiDAD No la he encontrado aun 
28.- CONSIDERO QUE PUEDO mejorar mis actitudes 
29._ ME ESFUERZO DlARlAMENTE por ser mejor 
30.- ME CUESTA TRABAJO perdonar 
31.- MI MAYOR DESEO perseverar en la congregación 
32.- SIEMPRE HE QUERIDO Que los demás hagan las cosas como a mi me gustan. 
33.- ME GUSTA MUCHO la soledad 
34.- MIS ASPIRACIONES profesar, estudiar música y enfermería 
35.- MIS ESTUDIOS primaria y secundaria 
36._ Nil VIDA FUTURA A veces me da mucho miedo 
'37 .- TRATARE DE LOGRAR I!egar hasta donde me he propuesto. 
'38.- A MENUDO REFLEXIONO en mi Muro; si soy para este típo de Vida o para el matrimonio 
39.- ME HE PROPUESTO fnejorarml relaciÓn con mis hermanas 
40.- MI MAYOR TIEMPO LO DEDICO a leer, estudiaryplatlcar 
41.- SIEMPRE QUE PUEDO me gusta tocar piano 
42.- LUCHO por mejorar mi relaCIón con las demás hermanas. 
43.- A MENUDO SIENTO muchos deseos de estar sola, 
M.- EL PASADO me cuesta mucho aceptario 
45.- ME ESFUERZO por mejorar mi relaCIón con fas demás y lograr Ifegar a lo que me he propuesto 
46.-LAS CONTRADICCiONES me {po!estan ml..'cho 
47.- MI OPINIÓN Tengo muchas cosas que superar de mis actitudes. 
48.- PIENSO QUE LOS OEMAS Necesitan más da mi que yo de ellos 
49.- EL HOGAR Me gusta pero creo que reqUIere mucha responsabilidad. 
50.- ME FASTIDIAN las personas que qUiere sobresalfrde las demás 

132 



51.w LAS MUJERE.s A veces las cons¡dero muy presumidas 
52.w lOS HOMBRES Siento mucho temor acercarme a ellos,/os veo muy Imponentes 
53.- LA GENTE a veces me es mdrferente 
54.- UNA MADRE debe ser canñosa 
55.- SIENTO haber perdido mucho tiempo de mi VIda. 
OO.-lOS HIJOS Me Haman mucho la atenciÓn, me ubiera gustado tener uno. 
57.- CUANDO ERA NIÑO (A} Siempre desee sentir el canño de mI mamá 
58.- CUANDO TENGO DUDAS no me gusta preguntar, preñero investIgar pormj cuenta o quedarme con la 
duda 
59.- EN EL ¡¡:UTURO QUisiera enconúar la f(Jlicidad 
60,- NECESrrO Ser mas acceSible 
61,- MI MAYOR PLACER es cantar 
62.- ODIO Que las cosas no salgan como las planee 
63.- CUANDO ESTOY SOLO(A} prefiero cantar o leer para no pensar 
64.- MI MAYOR TEMOR encontranne conmigo mIsma 
65.- SI TRABAJO prefiero hacerlo sola y en SIlenCIO. 
66.- ME DEPRiMO CUANDO las personas (fue qUiero me fallan en algo. 
57.-AL ACOSTARME me gusta !eero rezarhasts quedarme dormida. 
68.- LA PROFESIÓN Me da un poco de miedo comprometerme. 
69.- MIS AMIGOS Son personas que yo misma elíjo y san muy pocos. 
70.- MI GRUPO lo quiero mucho porque somos muy pocas. 
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I:IIMPIlSICIIlNES 

EL SENTIDO DE MI VIDA 

Es difíCil comprender o mejordtcho explIcar el sentido de m; vida ya que en algunas ocasiones descubro una 
cosa y en otras algo completamente diferente. El problema de ser una persona cambIante considero que es 
este; el no saber realmente que sentido tiene m; vida, pero también descubro alrJo muy bonIto. 
El ser cambiante es lo que me permite no quedarme estática En este momento el sentido de mi vida radica 
en mI en buscar mI propia felICidad y no me importa nsda más. En un tiempo mf vida la centro en complacer él 
mi taml/ia: En un futuro no cual puede ser el sentido principal de mí vida, pero con el paso del tiempo he 
aprendido que no importa tener S% un motivo para vivir. sino vivir con intensidad cada momento de mi Vida 
encontrando, aun en las cosas que me parezcan dolorosas o en las personaS que no me ssan tar; agradables 
algo bueno y si realmente me lo propongo ese puede serel senudo de mi vida. 

SER MUJER 

Ser mUjer es ser tefTlum. cofTIprensión, amor, etc. Pero sobre todo 6S S6r p;arsona íntegra, COn defectos y 
virtudes capaz de mejorar sus acffludes Es serconscíentes de que somos imagen de Dios y como tal con el 
mismo grado de dignidad que los hombres. No es ser más nimenos que ellos SinO con diferentes capacidades 
que pueden ser complementarias. 
SermuJer es sobre fodo dar vida sin tener porello que centramos en la Vida física. Podemos dar vida también 
con nuestras actitudes. 

LA PERSONA QUE MAS ADMiRO 

Jesús es fa persona que más admiro porque supo ser antes que Dios. persona; tan humano como cualqUIera 
de nosotros. 
Sabiendo vivir al máXimo cada rasgo de su personalidad 
Es fa persona que se entrega plenamente y solo por amor a sus hermanos. El con su ejemplo de vida me 
ensena como debo VIVIr, aprovechando cada instantes para serfe/iz y hacer felices a [as personas que me 
rodean. 
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TEST fRASES IIICIlMPlETAS 

SUJETOS 

1,-MEGUSTA Cantar para e/Señor 
2.- EL TIEMPO MAS FELiZ es cuando compartimos todas en fas actividades y en fa orac(ón 
3.- QUISIERA SABER Como descubrir a Dios en cada instante 
4.-lAMENTO Que muchas veces me distraigo 
5.- Mi MA VQR TEMOR es hablar en públiCO 
6.- EN LA ESCUELA Me encantan las cfases por que cada ci!a conozco más a Cristo 
7.- NO PUEDO partICipar mucho en clases 
8.- SUFRO cuando no se v,Ve /o que Jesús quiere en eí Evangeiio y también cuando veo a la gente que 
sufre mjusticias. 
9.- FRACASE en un momento en que a un amigo le confie tanto mi Vida y me desanímo en mi desic;ón. 
10.- LA LECTURA me gusta, Jeer sobre todo historia pero a v"6c6-s ma da ff¡UCf¡O sueño 
11.- MI FUTURO no me preocupa mecho, aunque si me interesa la preparaCJón para ser en un futuro una 
religiosa compromeüda 
12.~ EL MATRIMONIO es algo muy bonito para quienes ro saben apreciar y responder a esa vocación y 
libremente 10 elige 
13.~ ALGUNAS VECES he ere/do no t~mer vocación pero a! reflexionar en mi llamado y expenencia 
fundante me da certeza de tenerla 
14.~ ESTE LUGAR me parece agradable aunque muy grande 
15.~ LA PREOCUPACiÓN PRINCIPAL Es el no responder a Jas necesidades de nuestra sociedad tan 
materialista. 
16.~ DESEO configurarme con Cnsio para responder a las necesidades de nuestra SOCiedad tan 
matenalísta. 
17.~ YO SECRETAMENTE soy muy reservado en cuanto a mi histona 
'Í8.~ YO creo tener la capaCidad para responder libremente 
19.- MI MAYOR PROBLEMA Es el no poder expresar con facilidad mis sentimientos 
20.~ EL TRABAJO me gusta mucho por que a través de el exproso mi capaCidad 
21.~ AMO a la vida y ami familia 
22.~ Mi PRINCIPAL AMBICiÓN Es amar a todos cuanto me rodean y a traves de esa manifestación 
hacerles llegar el amor de Cristo 
23_~ YO PREFIERO 
24.~ MI PROBLEMA PRINCIPAL es que tal VeZ yo no me esUmo tanto que tampoco logro valorar a los 
demás, pero que ya estoytraba¡ando 
25.~ QUISIERA profundizar mucho más mi hístona personal y así sanar las muchas o pocas heridas que 
haya. 
26.~ CREO QUE MIS MEJORES ACTlTU~ES SON ';'O!" alegre, tranquila, prudente captar fáCilmente si el 
otro tiene algun problema o tristeza, etc. 
Zl.~ LA FELICIDAD siempre ha estado a mi alcance por qUe he dísfrutado cada momento de mi Vida 
aunque también hubo momentos dif/Ciles 
28.~ CONSIDERO QUE PUEDO mejorar mucho en mis acttfudes yde esa forme entregarme mas al Señor 
ya los hnos 
29_~ ME ESFUERZO DIARIAMENTE Por ser coherente en mi vida de oración y comumtana 
30.- ME CUESTA TRABAJO expresarmís sentí mientas aunque 
31.- MI MAYOR DESEO Siempre ha sido llevara las personas que no conocen el Evanflelfo, para que 
conOlC8fl a Cnsto 
32.- SIEMPRE HE QUERIDO serrelig/Osa 
33.- ME GUSTA MUCHO Bailar y cantar participar en las ac1Jvldades tocar instrumentos musicales 
34.- MIS ASPIRACIONES Son de ser una persona, SI es que no soy propiamente reÍ/glosa muy 
comprometida 
35.- MIS ESTUDIOS siempre han Sido para mi provechosos y lo que considero más importante es llevarlo a 
fa practica 
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36.· MI ViDA FUTURA Siempre ha sido encarmnada a cada día ser mejor y tomar Siempre expeJienciss 
para no errar nuevamente si fo hies, 
37.· TRATARE DE LOGRAR mis objetivos, aspiraciomils pOniendo todo /0 que esta de mi parte. 
38.· A MENUDO REFLEXIONO sobre la necesidad y el desconocimiento que la gente mcluso mi familIa 
fiene de Dios 
39,· ME HE PROPUESTO ser Sincera, veraz, eficaz, trabaJar en lo que me hace falta como expresar a las 
hnas. /o que SIento. 
40.~ MI MAYOR TIEMPO lO DEDICO por ahora al estudio como tenemos el horario de e/asas. 
41.· SIEMPRE QUE PUEDO leer algun libro lo hago aunque no sIempre lo leo. 
42.~ LUCHO Por superarcada dia mIs debilidades y dar a mis hermanas (o mejor de mí poniendo los dones 
recibidos de DIOs. 
43.· A MENUDO SIENTO Enojada por que no actuamos como Dios quiere 
44.· El PASADO en mí historia personal me gusta mucho compartirlO aunque CU8T?do fo haga me da 
mucho sentimier1f:o por qlie si hay cosas muy dolorosas. 
45.· ME ESFUERZo por superar cada día y hacer lo mejor posible !o qUe tengo que .'iaoor en cada 
mOfr-¡ento. 
46.· LAS CONTRADICCIONES no me gustan mucl10 aunque tal vez yo fTlísma soy causante de esto ycreo 
que es por /O mismo que no me gustan. 
47.~ MI OPINIÓN Siempre as tomada en cuBnta aunque no siempre es bIen aceptada. 
48.~ PIENSO QUE loS DEMAS tienen muchas riquezas y claro cada uno con sus debilidad, siempre tengo 
algo Que aprender de cada uno. 
49.· El HOGAR es muy importante para toda persona porque ahí es donde se reciben las armas para vívir 
felizmente o lo contrario 
SO.· ME FASTIDIAN las personas cuando no hablan cosas serias. 
51.- LAS MUJERES somos muy senables a las cosas y las percibimos con mayor facihdad 
52.~ LOS HOMBRES muchas veces son muy machIstas; pero en lo personal me gusta mucho la amIstad 
con elfos ya que he tenido mayor amistad con los hombres. 
53.- LA GENTE Necesita ser amada y escuchada, Y sus problemas me animan a un compromiso. 
54,- UNA MADRE siempre da lo mejor de sí y ama sín espef8r ser amada, 
55.~ SIENTO muchos nefllJos al hablar en pub/¡co. 
5S.~ lOS HIJOS son elfruto y reflejo de ,los poores además Que para estos son una bendICIÓn y miSIón de 
Dios ef educarlos. 
57.· CUANDO ERA NIÑO (Al Casi no Jugaba porque no tenía con quién síempre guardaba mis juguetes 
58.~ CUANDO TENGO DUDAS SI tengo confianza y es en grupo pregunto pero cuando hay mas personas 
no. 
59.~ EN EL FUTURO Quiero ser una persona integrada en todos 105 especlos peTO. 
60.~ Nt:CESrrO ser mas abierta a las personas y a la voluntad de DkJs 
61.~ MI MAYOR PLACER es cantar 
62.~ ODIO no ser escuchada 
63.~ CUANDO ESTOY SOLO(A) me siento triste por que no me gusta estar sola 
64.~ MI MAYOR TEMOR es no cumplír o llegar a mí anhelO de entregarme a Cristo serie fiel. 
65.· SI TRABAJO lo hago responsablemente 
66.~ ME DEPRIMO CUANDO no S8 viVe coherentemente 
61_· AL ACOSTARME me duermo en seguida 
68.- LA PROFESiÓN creo que es importante para por medio de alfa saber /levar el Evangelio a fos demás 
Me gusta el Maglsteno. 
69.~ MIS AMIGOS me ayudan mucho y me amman a seguir en esta elección que libremente he hecho 
70.~ MI GRUPO Es muy bonrto aunque nos falta mayor apertura muy ennquecedor. 
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CIlMP¡¡SiC!IlIIES 

EL SENTIDO DE MI VIDA 

Mi vida por fo regular síempre ha tenido sentJdo yeste sentido lo he encontrado primeramente cuando yo era 
m"a en mI fam/fía le daba sentido elcrecery poder dar Jo meJor de mí a mifam/ha en m/adolecencl8 tuve un 
poco de crisis existencial Tenia yo aproximadamente 15 años en la cual no entraba yo ningún sentido me 
sentia incomprendida, no necesaría; vacía sentia que algo me hacia falta, A los 17 aijas termine de estudiar 
una carrera técnica y empece a trabajar, parel momento esto era lo que me motivava mi trabajO; después de 
un tiempo se me vofvio rutina y me surgió la inquietud e df!t estudiarcosmeto/ogía y porlas clases recibidas de 
Salud Mental que al mismo t/emparne estaba acercando más a Dios se hfoan complementando y pocoa poco 
fuf descubnendo el rostro de Dios, y a partir de esta mi experienCia (undame. El sentido de mi vida fo 
encuentro en Dios y en el compartir con /os demás Jo que de él he recibido. 

SER MUJER 

Para mi es un gran don al ser mujer sino por que es un ser de suma importancia para el mundo y también 
pa(f¡ el autor de la creación; sm duda coma es hecha a imagen y semejanza de él tiene grandes cualidades 
tanto para el hogarcamo en la vida profesronal. en el hogar la mujerüene un papel bien Importante, ya que es 
la que mayormente, esta con Sus hijos yella es capaz de darlo mejorde ella, tanto al esposo como a ellos, en 
la vida profesional es unpolfante, pero creo que esto muchas veces les impide o ellas se entregan tanto a esto 
que se alejan de fa ma/ernidad ycreo que para una mujeres realIZada cuando se entrega por alguien y da su 
amoren el caso de la mujeren el hogar a sus hijos. 
Yo como mujer me siento bien y me realizo dándome ahOrita a mis hermanas y cuidar de ellas y también 
amando a Jesús y ser madre, hermana e hija de él en cada uno de /os que me rodean 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

La persona que más admiro es mi mamá porque, hasta el momento la considero una mUjer valiente y que 
tiene muchas cualidades claro también debIlidades y en especial por su amor y entrega que a fenído p8(f¡ 
conmigo. Admiro a las Mamas, todas por su entrega incondiCIonal que en cierta forma en semejante a la de 
Maria como madre y mUjer. 
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SUJETO 7 

1.~MEGUSTA BaIlar, Jugar, COlTer 
2.- El TIEMPO MAS FELIZ Fue cuando enfre a trabaiar. 
3.- QUtslERA SABER Tocar, guñarr8 y plano. 
4.- LAMENTO No tener muchas cualidades. 
5.· MI MAYOR TEMOR Es fracasar 
6.· EN LA ESCUELA Me siento insegura 
7.· NO PUEDO Expresar libremente mis sentimientos 
8.· SUFRO Cuando me regañan 
9.· FRACASE Al no pasar el examen en el curso de enfermerfa 
10.- LA LECTURA ,A,,1e gusta mucho 
11.- M{ FUTURO lo deseo poner en las manos de Dios 
12.- EL MATRIMONIO Es un sacramento muy bonito 
13.- ALGUNAS VECES deseo abandonar este hogar. 
14.- ESTE LUGAR Me ha ayudado a SUperar algunos traumas. 
iS.-LA PREOCUPACiÓN PRINCIPAL Es no llegara fa meta que me había propuesto 
16.- DESEO estar completamente sana 
17.- YO SECRETAMENTE He ocultado algunos momentos de mí vida. 
18,- YO soy una mujer sonriente 
19.- MI MAYOR PROBLEMA Es desepcionarme. 
20,~ EL TRABAJO lo realizo lo mejorque puedo 
21.- AMO A mrs he!manas 
22.- MI PRINCIPAL AMBICIÓN Es ser una religiosa 
23.- YO PRE:FIERO realíz8r mis adividades. 
24.- MI PROBLEMA PRINCIPAL Es no saberme expresar abiertamente 
25.- QUISIERA Ser una enfermera 
2.6.- CREO QUE M.IS MEJORES ACTITUDES SON Paciencia 
27.-LA FELICIDAD Es /o que deseo alcanzar 
28.-CONSIOERO QUE PUEOO Aprender a dominar mi mal carácter. 
29.- ME ESFUERZO DIARIAMENTE Por aprender cosas nuevas 
30.- ME CUESTA TRABAJO Tocargurtarra y cantar. 
31.- M.! MAYOR DESEO Es vtviren armonía. 
32.~ SIEMPRE HE QUERIDO Sercafiñosa. 
33.- ME GUSTA MUCHO Leer. 
34.- MIS ASPIRACIONES Son la vida religiosa. 
35.- MIS ESTUDIOS me han ayudado a comprender a algunas hnas 
36.- MI VIDA FUTURA Tiene que ser plenamente entregada al Señor. 
37.- TRATAF<E DE LOGRAR Avanzarlo que se me enseñe 
38.- A MENUDO REFLEX10NO Mi estado de vida 
39.- ME HE PROPUESTO Aprender a armonizar. 
4O.-MI MAYOR TIEMPO lO DEDICO a observar. 
41..- SIEMPRE QUE PUEDO hablo con Dios 
42.- LUCHO por dar buen ejemplo. 
43.~ A MENUDO SlENTO no ser aceptada 
44.~ EL PASADO fue amBlgo 
45.~ ME ESFUERZO porcomprencler a mis hermanas 
46.~ LAS CONTRADICCIONES Me desone!1tan 
41.- MI OPINiÓN Sfento que no cuenta 
48.~ PIENSO QUE LOS DEMAS Son personas exlfosas 
4S.~ El HOGAR Es un fugar donde se aprende a Amar 
50.- ME FASTIDIAN Las habladurías. 
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51.- LAS MUJERES Son bellas 
52.-l0S HOMBRES Son amables, algunas ocasiones son morbosos 
53.- LA GENTE Busca la faheldad 
54.- UNA MADRE Ama a sus hijos 
55.- SIENTO No haber dIsfrutado de mi familia 
56.- LOS HIJOS Son cariñosos 
57.- CUANDO ERA NIÑO (Al Me sentra sola 
58.- CUANDO TENGO DUDAS Es cuando siento que eresco 
59.- EN EL FUTURO quiero ser signo del amor de Días 
60.- NECESITO Amarme como soy. 
61.- MI MAYOR PLACER es estarfef;z. 
62.- ODIO que me salgan mallas cosas. 
63.- CUANDO ESTOY SOLO{A) píenso en los mOlnentos agradables 
64.- MI MAYOR TEMOR Es fracasar. 
65.- SI TRABAJO Me dsdico ti el 
66.- ME DEPRiMO CUANDO veo alguna incoherenCIa. 
57.- AL ACOSTARME pienso en Dios 
66.- LA PROFESIÓN Es un medio por el cual uno crec-e en conocimiento y amistades. 
69.- MIS AMIGOS Me estiman 
70.- MI GRUPO Es grande. 
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l:DMPOSIGIONES 

EL SENTIDO DE MI ViDA 

En mi mfancia fue tremendo ya q' mi mamá siempre se encontraba enferma al no reclblf sus carilÍos eso me 
causo grande dolor, mí papá siempre trabajando casi no lo conocí, Cuando talleció mi mamá al principio no la 
extrañe pero cuando vi lo duró que era ser huertana me di cuenta q' me era necesario contar con aiguien, no 
Jo niego q' yo dude m{lcho que Dios existiera ya q' para mi no era justo q' estubleramos pasando por esas 
cIrcunstancias, bueno fue pasando el tiempo y estudie la primaria, secundaria y un curso de enfermería con 
mucho trabajo ya que siempre se nos eXigía más de lo que uno pudiera dar, todo era regaño, cm/ca, yo lo que 
deseaba era /Jir de ese hogar pero no he sido valIente siempre fui muy miedosa del que diran, gracias a Dios 
logré entrar a trabajar en una clinica donde me fue muy bien gracia.s a DIOS, fui pasando por altibajos, después 
fue creciendo en mi una curiosidad al principio también me costo trabajo acercarme a. la Iglesia, Iba a retiros, y 
reuniones donde se hablará mas de Dios poco a poco recorde a mi compañera que había conocido en el 
primer sitio donde entre a trabajar y me propuse formarme para ser no tanto como e!la pero legrar comprender 
a /a gente siempre me motivo mucho ese compromiso pero poco a poco me doy cuenta q' me taltan bases o 
comprensión de mi vida por que frie esta costando trabajo ser signo de Dios neceSIto mucha motivaCIón y 
apoyo de quienes me rodean para podf;1r lograr el objetivo que me he propuesto hasta hoy continuo aquí 
luchando por mr conversión y tratar de C-Oflocer más a fonao ia voiuntaa de Dios. 

SER MUJER 

Es I.Jn don grande que DIOS me ha dado, al principio no comprendía cual era eSe compromiso de la Vida pero 
poco a poco he ido descubriendo que ser mujer es un gran regaJo q' Dios otorga a quien el desea q' eXista, 
ser mujer es una entrega que se tiene que hacer en cualquier estado de vida, se puede ser una gran mujer, 
soltera, casada, o en la. vida religiosa, no olvidando lo que Dios nos ha otorgado ese estado maternal que 
implica darse a I que nOs necesite ya sean nuestros hijos, amigos o algún hermano q' necesite ser querido y 
comprendido. 

Puede ser una gran artista q' se de por medio del canto, 
Puede ser una anciana q' se de a los niños recordando su infancia. 
Una abuelita que consienta a los chiquillos 
Una gran alumna que quiera satir adelante adquiriendo gdes. conocimIentos 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

Es una compañera que conocí hace 8 años. Es de edad avanzada pero que siempre ha logrado salir adelante 
con la ayuda de Dios. 
Ella es de baja estatura, tiene un corazón grande que sabe darse a qUien la necesita fue muy poco el tíempo 
que compartimos juntas, se que ella es la que me motivo para abnrme al mundo. 

Cuando la conocí supe que era una gran mujer ya que siempre daba muy buenos consejos a gente de todas 
las edades, todos le tenían confianza, eso es lo que admiro de ella que apesar del cansancio ella siempre diO 
buena cara, ahora después de tanto tiempo todavía la recuerdo con mucho cariño fue mi compañera durante 
un año que se fue rápidamente. Después de ese año solo logre buscarla una vez después perdí su pista. Se 
que se encontrara bien en eJ Jugar q' se encuentre. 
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SUJETO 8 

1.- ME GUSTA la música, natación 
2,- EL TIEMPO MAS FELIZ cuando nos reummos toda la familia 
3.- QUJSIERA SABER historia de la vida consagrada 
4.-LAMENTO fa tnsteza 
5.- MI MAYOR TEMOR es lasoleaad 
6.- E.."J LA ESCUELA me gusta aprender y enlÍquece;me de las compaileras 
7.-NO PUEDO 
8.- SUFRO cuando alguién no me habla 
9.- FRACASE el dla que no qUIse ir más a la escuela pués deje de ir 
10.- LA LECTURA es importante por que asf aprendo más y me san de dudas. 
i i.- Mi FüTURü llegar ser una reiíg/Osa que de fa vida 
12.- EL MATRIMONIO es muy bueno es un sacramento y lo abmiro 
13.- ALGUNAS VECES he pensado de estudiar alguna carrera porejemp/o educadora 
14.- ESTE LUGAR me gusta porque se vive el silencio 
15.- LA PREOCUPACIÓN PRINCIPAL de que no llegue a profesar 
16.- DeSEO ser religiosa 
17.- YO SECRETAMENTE ser una religiosa que ame a los demás 
1S.w YO quiero seguir a cristo víendo en mis hermanos 
19.- MI MAYOR PROBLEMA que mIS papás no entiende que es /a vida religiosa 
2O.w EL TRABAJO me gusta servir y trabajar por el reino 
21.- AMO el don de la vida 
22.w MI PRINCIPAL AMBICiÓN trabajar en una escuela 
23.- YO PREFIERO aprender poco a poco y refíexionario /o que hago 
24.- MI PROBLEMA PRINCIPAL me cuesta el estudio 
25.- QUISIERA aprender muchas cosas 
26.- CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON comprender a los demás y escucharlos, me duele que 
alguien sufra, 
27.- LA FELICIDAD se da cuando me doy a los demás, y también conmigo misma 
28.- CONSIDERO QUE PUEDO cuando me propongo hacerlo de verdad 
29.- ME ESFUERZO DIARIAMENTE de aceptara mIs hennanos (as) con quién me rodean 
30.- ME:. CUESTA TRABAJO si cuando no le entiendo o no le cuentre el sentido lo que estoy haciendo 
31.- MI MAYOR DESEO es flegarseruna religiOsa que sea capaz de dar testimonio ante el mundo en que 
se está viviendo 
32.- SIEMPRE HE QUERIDO saber más de mi congregación. 
33.- ME GUSTA MUCHO con vMrcon otras congregaciones 
34.- MIS ASPIRACIONES es profesar 
35.- MIS ESTUDIOS estudié la secundana nada más. 
36.- MI VIDA FUTURA prepararme espllitualmente y moral 
37.- TRATARE DE LOGRAR corregir algunas actitudes que no me ayudan 
38.- A MENUDO REFLEXIONO será aqul mi lugar Y SI es aquí que sea capaz de dar mi vida. 
39.~ ME HE PROPUESTO echarle muchas ganas en esta etapa de mI noVICIado ya que me faltan 6 meses 
40.- MI MAYOR nEMPO LO DEDICO fas tareas tanto de la escuela y de la cesa 
41.- SI~MPRE QUE PUEDO cuando me propongo algo lo hago con alegria 
42.- LUCHO por superar algunos problemas que VfVí en mi pasado 
43.- A MENUDO SIENTO tnsteza 
44.- EL PASADO me gusta recordarlo ¡as cosas posittvas que viví. 
45.- ME ESFUERZO por estudiar cuando no Jo entJendo nada. 
46.-lAS CONTRADICCIONES me duelen cuando no se explicarme 
47.- Mi OPINIÓN me gusta vNÍr fa Vida consagrada y también una preparacIón moral 
48.- PIENSO QUE LOS DEMAS deben prepararse y que SI pueden hacerlo 
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49.~ EL HOGAR me gusta tenerlo limpio 
5O.~ ME FASTIDIAN el desorden 
51.~ LAS MUJERES debemos preparamos y que también somos capaz de dar de nosotras mismas y 
corresponderle ei mundo de hoy 
52.-l0S HOMBRES se creen machistas 
53.-LA GENTE está perdrendo el sentido de la vida, y se aleja de DIOS 

54.- UNA MADRE sufre cuando un hijo (a) no le entiende 
55.- SfENTO que debemos estar agradecidos con Ojos por el don de la vida 
56.- LOS HIJOS son felices cuando unos fes enseña desde pequeflos a respetar y es una bendición de 
Días 
51.~ CUANDO ERA NiÑO (A) vivi siempre sola por que mí mamá trabajaba mucho esto 10 tengo presente 
58.- CUANDO TENGO DUDAS pregunto, o me cuestIOno cuando no entiendo 
59.- EN El FUTURO espera relígiosas comprometKJas 
60.- NECESITO Luchar por corregir algunas actitudes que no me ayudan 
61.- MI MAYOR PLACER es aprender muchas cosas tanto espintuaí y moral 
62.- ODIO la fTlllerte de que se maten sin piedad 
63.- CUANOO ESTOY SOLO(A) me gusta Olr canto reriglOso 
54.- MI MAYOR TEMOR de que todo sea un suaijo, y no se hagan realidad. 
65.- SI TRABAJO me siento orgullosa 
66.- ME DEPRIMO CUANDO no me salen bien las cosas que me propongo. 
61.- AL ACOSTARME rezo y me gusta recordar Jo que viví durante el dla y tamblén!aó un libro. 
68.-LA PROFE.SIÓN me gusfaña estudiar historia 
69.- M~ AMIGOS Jos qUiero y me gusta de convivir con ellos 
70.- MI GRUPO me gusta que esté unido 
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¡;IlIllPDSI¡:i!J~ES 

El SENTIDO DE MI VIDA 

Es muy importante dar una respuesta ya que Dios, qulZo que naciera bien cuantos nacen enfermos desde su 
naCimiento. Para mi es un regalo de Dios que me ha dado la vida y yo tengo que corresponder, aunque a 
veces tenga que sufrir saber v<=llorarlo, VMr el momento ya que la vida se Vive una sola vez, esto me ayuda 
cuando)o reflexiono, y me acepto como soy. 

S'ERMUJER 

Para mi me cuesta a veces porque en mI pueblo en donde yo "Ni es muy machista solamente el hombre 
sabe todo. 

Desde que ootre en fa congregacIÓn he visto y lo siento que (a mUjar también es capaz: de desempeñar un 
oficio ante fa saciedad. 

también he descubierto que somos capaz de dialogar con el hombre 
es un enriqueCimiento que hay entre el hombre, somos importantes ante el mundo, 
es una bendICión porque tenemos cualidades más expresivas, abiertas, etc .. 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

Por su comprensión y califio que me mu@stra en cualquier detalle y me ayuda a caminar en esta Vida que 
estoy en la vida religiosa ya que efla ha pasado en esta etapa en que yo estoy viviendo y me comprende y me 
siento con libertad decirte cuando estoy pasando crisis espiritual. Todo esto yo lo abm/ro por su entrega de 
religiosa, y /o VIVe desde un pnnciplO que la conocf la quise muchísimo. 
Es una persona mayor pero con un corazón joven. 
Mi amiga 
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SUJETOS 

1.~ME GUSTA ser muy alegre. 
2.- EL TIEMPO MAS FELIZ es cuando convIVo con [os demas con los que me rodean 
3.- QUISIERA SABER para ayudar a los necesítan 
4.- LAMENTO cuando deJO de hacer las cosas 
5.- MI MAYOR TEMOR el no vencer el netviosismo. 
6.- EN LA ESCUEL4 aprendo y di¿fogo con miS compañe:as 
7.- NO PUEDO expresarme con facilidad ante un público 
8.- SUFRO Cuando oculTe injusto 
9.- FRACASE en algunas competenCias cuando era niña 
10.-LA LECTURA me gusta ya que me ayuda en cierla forma 
11.- Ml FUTURO deseo proyectarme COn !os demas 
12.- EL MATRIMONIO es hermoso 
13.- ALGUNAS VECES no logro entender CIertas cosas 
14.- ESTE LUGAR es muy bonito pero sobre todo viviendO/o con amor 
iS.-LA PREOCUPACiÓN PRINCIPAL el no realizarme como yo quisiera. 
16.- DESEO ser realmente una religiosa realizada 
17.- YO SECRETAMENTE guardo silencía en cosas que es necesario 
18.- YO siempre he anhelado ser una persona hbre. 
19.- MI MAYOR PROBLEMA es el no poder hablar ante cierlas personas porque me pongo nerviosa 
20.- EL TRABAJO me gusta hacerlo con gusto 
21.- AMO a fas personas, la naturaleza 
22.- MI PRINCIPAL AMBICiÓN ser mejor en los diferentes aspectos 
23.- YO PREFIERO ser una persona sencilla pero que respeten mi dignidad de persona 
24.- MI PROBLEMA PRINCIPAL el no haber entrado en mismo úempo que las demás, siento que estoy 
atralada en algunas cosas 
25.- QUISIERA estar trabajando en una escuela 
26.- CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON jugar el bo/ibo! 
27.- lA FEliCIDAD es muy Importante dentro de mi vida y en cualquier estado de Vida 
28.- CONSIDERO QUE PUEDO ayudar 8 los demas por medio de mi testlmomo y mi se/1/icio. 
29.- ME ESFUERZO DIARIAMENTE en algunas cosas en hacer felices a los demás y en realizar bien mi 
oficIO 
30.- ME CUESTA TRABAJO er estudio de solfeo 
31.- MI MAYOR DESEO es ser una religiosa transparente seTVIcJal para DIos y los demás y que se cumpla 
en mi esta meta 
32.- SIEMPRE HE QUERIDO Que se respeten fas oplO/ones de los demas 
33.- ME GUSTA MUCHO convivir con Jos mños 
34.- MIS ASPIRACIONES son de que cuando termme mi formación religIOsa trabaje como profesora 
35.- MIS ESTUDIOS son regulares 
36.- MI VIDA FUTURA deseo ser una mujer comprometida 
37.- TRATARE DE LOGRAR lo mejor para proyectarme ante la sociedad y servirla de la meJor manera 
38.- A MENUDO REFLEXIONO en lo que fos maestros nos enseñas 
39.- ME HE PROPUESTO lograr Ciertas cosas que me cuestan 
40.- MI MAYOR TIEMPO LO DEDICO a la oracIÓn yen fonnaClón reflgíosa 
41.- SIEMPRE QUE PUEDO hago oración por /os demás, por mi familia aprovechando el tiempo en leer o 
hacer algo que tengo etrozado. 
42.- LUCHO mante1"!em>e firme en este estado de Vida que he escogido y de realizarme para 
43.- A MENUDO SIENTO cuando no se respeta la opinión de los demás 
44.- EL PASADO es parte de mi vida persona! en el cuar están contemplados mIs afegrfas, mis fracasos, 
mis luChas y que de algún modo me han ayudado 
45.- ME ESFUERZO en corregir en lo que mas me cuesta 
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46.- LAS CONTRADiCCIONES en cierta forma a veces duelen pero a la vez ayudan para ser mejores 
47.- Mi OPINiÓN a veces cuenta en otras un poco 
48.- PiENSO QUE lOS DEMAS son muy Importantes como personas que Dios nos ha dado un valor, son 
inteligentes y todos Somos IguaJes ante él. 
49.- EL HOGAR desempeña un papel muy importante es /a primer escuela de los hijos 
50.- ME FASTIDIAN todo lo que no entiendo 
51.- LAS MUJERES aigunas veces no es valorizada como tal, efla es un ser que vale mucho gracias a ella 
hay descendencia. 
52.- l..OS HOMBRES desempeñan un papel importante en la familia, en sociedad y colaboran en diferente 
manera para sobrevivir. 
53.- LA. GENTE es Importante y colabora de alguna manera para para el bien de la misma. 
54.- UNA MADRE es lo mas tierno para un hijo y que desempeña un papel muy importante dentro de la 
familia y la sociedad. 
55.- SIENTO que no se respeta a las personas de baJos recursos. 
56.- LOS HIJOS Son la bendiCión de Dios y la alegria de un hogar. 
57.· CU,d_~DO EPA N!ÑO (A) f.¡i muy feliz y es úna de las etapas que mas me gusta 
sa- CUANDO TENGO DUDAS pienso demacíado 
59.- EN EL FuTURO espero dar lo melar de mi ya que me estoy preparando para desempeñar algún 
apostolado 
60.- NECESITO prepararme para pOder responder a los problemas que se me presenten 
61.- Mi MAYOR PLACER es jugar el vaN bol 
62..~ OotO a (as personas que se creen mucho 
63.~ CUANDO ESTOY SOLO(A) trato de aprovechar el tiempo en algo, usar mi creatividad en realizar 
alguna actIVidad. 
64.~ MI MAYOR TEMOR el no lograr combatir el neNiosismo 
65.- SI TRABAJO me siento muy feliz porque he hecho algo que puede hacer felices a los demás y a mi. 
66.- ME DEPRIMO CUANDO alguien de mi familia esta enfermo o de la comunidad en fa que estoy 
67.- AL ACOSTARME pienso en que voy a descansar para reponer mis energías y mañana muy optimista 
a realizar las cosas con gusto. 
68.- LA PROFESiÓN es importante ya se recibe una preparación para dar una mejor respuesta a la 
sociedad en que este. 
69.- MIS AMIGOS valen mucho porque el que encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. 
70.- MI GRUPO está integrado por personas muy valiosas con cualidades muy diferentes así nos 
ennquecemos mejor. 
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C!ltllP!lSIC!!INES 

El SENTIDO DE Ml ViDA 

Mí vida es muy importante a la medida de cómo soy, que doy. Que aporto a la socíedad, a mí misma 
comunidad. A la medida en que vivo el amor ya que es fo mas importante. hay muchas cosas q' son 
importantes pero sino tengo amor, nada soy. as! podrá poseer muchas cosas materiales. mucha sabidurfa 
pero sino tengo Jo esencial que es el amor nada soy; seré simplemente un donad/e, paresa lo que da senMa 
a mí vida es vfvfre/ amor en comunión con los q' me rodean, de los demas. Es vivir plenamente mi vida, es 
por eso que ando en busca de Jasás ya que él es el único modelo de amor, de servicIO, de entrega hacia 
nosotros, y espero que yo poco a poco ir tomando 6sas enseñanzas en la práctica de mi vida cotidiana para 
servir. amar, hacer entrega de mi vIda en lo mencionado, no es fácil. pero iUcharé para iogrario y ciaro no 
descartando la ayuda que Jesús me brindará, sefá él quien actúe en mi, yo seré un medio para que se logre 
fo que Jesús quiere de nosotros. 

¡;¡ nos hizo libres, nos da fé! libertad para hacer de nuestra vida lo que uno qUIera. 
Yo he elegido consagrarme a él. 

SER MUJER 

La mUjer es un ser muy importante, por la cual hay descendencia, años atrás no era tan valonzada, 
actualmente, ella ya empieza a despertar de que efla vale tanto como un hombre, tenemos el mismo valor. 

La mUjer es capaz de hacer muchas cosas, de ser profesiomsta, de llevar los destinos de un país, de 
desempeñar altos puestos porque ella posea inteligencIa 

La mUjer exige ser respetada tal como es. 
La mUjer es capaz de lograr muchas cosas, pero también no alterando su ser de ser mujer. 
La mujer es procreadora he aquí toda la descendenCIa que hay hasta el presente. 
La mUjer es valiente y decidida lucha en los momentos difící/es que se le presenten en su vída. 

LA PERSONA QUE MAS ADM!RO 

A la persona que más admiro es aquella lucha por el bien de sal!r adelante para sí mIsmo y por los demás, 
por la persona que es veraz siento admiraCión. Siento que una persona que tiene muchas cosas positivas 
como ser honesta, trabajadora veraz etc . puede hacer mucho por su país. Nuestro país progresará Se 

combabrán ciertas crisis 
Dentro de la vida religiosa admiro mucho a Sn. Francisco de Asis porque fue una persOna muy senCilla, pero 

que vivíó el evangelío, que transformó su vida por el buen testimonIO El bien que anunció fa hizo vida, 
además él amó mucho a Dios él nos enseña el verdadero amor, hacia Dios y al próJImo. 
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TEST fRASES iNCOMPLETAS 

SUJETO iO 

1.~ME GUSTA El deporle, jugar con los niños 
2.- EL TIEMPO MAS FELiZ Fue cuando era mña, salla a}ugarcon mis amigos 
3.- QUISIERA SABER Si no me equivoque en Jo que elegl 
4.- LAMENTO Haber estudiado y no haber aprovechado, trabajando 
5.- MI MAYOR TEMOR Es equivocarme en lo que elegf 
6.- EN LA ESCUELA Me ºusta caminar obserJf(~r fa nawraleza. Pf8ficar con las hetmatias 
7.- NO PUEDO Expresarme ante muchas personas 
8.- SUFRO A veces de do/arde cabeza 
S.-FRACASE 
10.- lA LECTURA Ayuda a tener más conocimiento da muchas cosas. 
11.- M! FUTURO Depende da Dios y defesfueizo que yo ie pónga para S$guiradeianre. 
12.- EL MATRIMONIO Es una de las vocaciones muy bonitas ya que es una entrega total al otro. 
i3.-ALGUNAS VECES Me gusta recordar a mi familia y amigos 
14.- ESTE LUGAR Es muy agradable y tranquilo se vive interior. 
15.· LA PREOCUPACIÓN PRINCIPAL son los ftSfudios. 
16.- DESEO Algún día saber expresarme ante los demás 
11.-YO SECRETAMENTE Le pido a DIos para que me de fa tuerza de continuar adelante 
18.· YO soytimida, un paco insegura 
19.· MI MAYOR PROBLEMA Es la ínseguridad 
20.· El TRABAJO Me hace sentírfeliz despues de roa/gario 
21.· AMO Todo lo creado por Dios 
22.- MI PRINCIPAL AMBICiÓN Es /legar a ser una fef¡giosa 
23.· YO PREFIERO Continuar luchando por lo que yo quiero. 
24.· MI PROBLEMA PRINCIPAL Es el saberme expresar 
25.· QUISIERA Lograr lo que yo más quiero 
26.- CREO QUE MIS MEJORES AcmUDES SON ser servicia!, respetuosa 
ZT.·LA FELICIDAD se consigue cada día y en cada momento que uno lo desea 
26.- CONSIDERO QUE PUEDO Reaílzar muchas cosas con ra ayuda de los demás 
29.· ME ESFUERZO DIARIAMENTE Por hacer mejor {as cosas 
30.· ME CUESTA TRABAJO Expresarme 
31.- MI MAYOR DESEO Es llegar a ser relígiosa. 
32.-SIEMPRE HE QUERIDO Que todas las persofl8s vrvan tranqUilas yfeflces 
33.- ME GUSTA MUCHO Disfrutar a mi familia, jugar, cammar. 
34.- MIS ASPIRACIONES Son el poder sefVIr a las personas más necesitadas 
35.- MIS ESTUDIOS Son un poco drficif 
36.- Mi VIDA FUTURA No lo puedo saber, hay que viVlf en el presente, y centrarme en el ahOra 
31.- TRATARE DE LOGRAR MIs objetivos 
38.-A MENUDO REFLEXIONO Sobre lo que hago y /os problemas que he pasado 
39.- ME HE PROPUESTO Hecharle ganas en todo a fin de lograr {o que yo qUiero. 
40.- MI MAYOR TIEMPO LO DEDICO A estudíarya la oración 
41.- SIEMPRE QUE PUEDO Trato de arreglar mis cosas que están en desorden. 
42.-LUCHO Por conseguirlo que yo deseo 
43.- A MENUDO SIENTO Preocupaciones. por las cosas que no he hecho y tengo que hacer 
44.- EL PASADO Es algo muy bonito e importante, pero que ya paso y no puede volver. 
45.- ME ESFUERZO por cambiarlas actItudes que no son positrvas en mi. 
46.- LAS Cor..lTRADlCC¡ONES me ponen de mal humor 
47.- MI OPINiÓN Siento que es Importante. 
48.- P1ENSO QUE LOS DEMAS Necesitan de todos, como yo necesito de todos 
49.- El HOGAR Es lugar felíz, donde se viven tnstezas y alegrías peTO compartidas. 
SO.- ME FASTIDIAN Cuando se ponen eXigentes. 
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51.- LAS MUJERES Somos sereS humanos que nacimos para amar y ser amadas. Y disfrutar de todo lo 
que DIOs nos ha dado 
52.- LOS HOMBRES Son seres humanos igual que las mujeres que nacieron para amar y ser amados y 
vivir felices. 
53.- LA GENTE vive preocupada por toda la SItuación que se vive. 
54.- UNA MADRE Es una persona que se entrega totalmente a sus hiJos y a su esposo. 
55.- SIENTO Que a veces no le doy sentido da lo que hago. 
56.- LOS HIJOS Son la mayor ilusión de los padres. 
57.- CUANDO ERA NIÑO (A) Me gustaba mucho ir al campo con mi papá y observar toda la natvraleza 
58.- CUANDO TENGO DUPAS Trato de preguntar a los demás 
59.- EN ¡:L FUTURO No se sabe lo que va a pasar. 
60.- NECESITO Distraerme en algo cuando ya no puedo más. 
61.- MI .... AYOR PLACER Es sentirme satisfecha con lo que hago 
62.- ODIO Que me digan mentiras 
630- CW\NDO ESTOY SOLO{A} Me pongo triste, pero me ayuda a pensar mejor fas cosas. 
64.- MI MAYOR TEMOR Es equivocarme en lo que yo he elegido 
65.- Si TRABAJO Me SIento contenta. 
66.- ME OePRIMO CUANDO Las cosas me salen malo me molesto con alguien 
67.- AL ACOSTARME Es descansar para que otro día pveda. segUir adelante. 
68.- LA PROFESiÓN Es algo muy Importante y significativo en nuestra vida 
69.- MIS AMIGOS Son alguien muy especial, y queridos para mi . 
70.- MI GRUPO Es pequeño pero bonito. 
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C!lMPDSI!:IIlHES 

EL SENTIDO DE MI VIDA 

Es luchar por lo que yo quiero, y por fa que he elegido, haCiendo las cosas de la mejor manera, que tengan 
una trascendenCia, y no hacerlas nada más por obligación, también en el que yo pueda ser util para los demás 
que io necesrtan, entregandome totalmente a ese seMelD 

SER MUJER 

Es una gran bendICIón de OJOS por que '105 dio todas !as capacidades para desarrollarlas, y poder ponerlas al 
servicio de los demás, así pOder buscar siempre nuestra fekcldad, y la de los demás. 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

Que es op'!!rnlSta, le gusta ayudar a los demás .... ~endo las ne~dades del otiO dejand.o él: un iado {o 'Suyo, 
respetuosa, amble, sincera 
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TEST fRASES INCIlMPlETAS 

SUJETO 11 

1.-ME GUSTA leer 
2.- EL ¡lEMPO MAS FELiZ El principIO de mi vida religIOsa, ahora es una felicIdad más madura 
3.- QUISIERA SABER La verdad de lo que estudio y me dicen 
4.-LAMENTO Haber perdido tiempo 
5.- MI MAYOR TEMOR que me conozcan 
6.- EN LA ESCUELA EqUivocarme 
1.- NO PUEDO conseNar una amistad, 
S.- SUFRO solerlad 
9.- FRACASE en el canto. En algunas amistades 
10.- LA LECTURA me encanta 
11.= M! FUTURO me impulsa y me atemoiiza a veces 
'i2.- EL MATRIMONIO lo considero bellfsímo 
13.- AL.GUNAS VECES Me pongo triste. 
14.- ESTE LUGAR es lo mio y lo quiero 
iS.-LA PREOCUPACIÓN PRINCIPAL Serfe/iz, ser santa. 
16.- DESEO Amarm¡jcho a los demás 
17.- VD SECRETAMENTE sufro 
18.- VO soy feliz aunque sufra mis cardas. 
19.- MI MAYOR PROBLEMA la afectividad. 
20.- EL TRABAJO lo consIdero muy noble y necesario 
21.- AMO a Dios y a lOs demás no como yo quisiera, también mi vocación 
22.- MI PRINCIPAL AMBICiÓN La verdadera sabiduría 
23.- YO PREFIERO estudiar y fa soledad. 
24.- MI PROBLEMA PRINCIPAL por el momento /o afectivo 
25.- QUISIERA so{ucíonarlo pronto 
26.- CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON la alegria, la paClencJa, la apertura a los demás, el 
cariño. la espontaneidad. rectitud. 
27.- LA FELICIDAD es uno de los mejores dones y bienes que el hombre tiene 
28.- CONSIDERO QUE PUEDO salir adelante, luchando mucho. 
29.- ME ESFUERZO DIARIAMENTE por ser mejor 
30.- ME CUESTA TRABAJO ser paciente con los defectos de los demás 
31.- MI MAYOR DESEO Ser una Santa religIOsa y hacer el bien a los demás 
32.- SIEMPRE HE QUERIOO Ayudar a los otros. Ser quenda por todos. 
33.- ME GUSTA MUCHO El alul del cielo y las estrellas por fa noche y estudiar. 
34.- MIS ASPIRACIONES Por el momento ser fiel cada día a mis deberes 
35.- MlS ESTUDIOS Los considero Importantes y necesarios para mI educación y para ayudar al otro. 
36.- MI VIDA FUTURA me tiene Sin cuidado. Aunque me cause temor de vez en cuando 
37.- TRATARE DE LOGRAR ser santa 
38.- A MENUDO REFLEXIONO En mI respuesta personal a Dios y en mi srtuaCl6n actuaL 
39.- ME HE PROPUESTO salir adelante. no importa /0 que tenga que luchar 
40.- MI MAYOR TIEMPO LO DEOICO al estudio ya fa oracIón 
41.-SIEMPRE QUE PUEDO Jeo /o que me gusta 
42.- LUCHO porsermejor 
43.- A MENUDO SIENTO una especíe de desesperación por no poder avanzar más rápIdo 
44.- EL PASADO en su mayor parte /o he asumido 
45.- ME ESFUERZO para que ío de cada día esté bien hecho 
46.-LAS CONTRADICCIONES me «contrarían" pero no me desubIcan 
47.- MI OPINiÓN en todas fas cosas es muy personal y original 
48,- PIENSO QUE lOS DEMAS me ayudan a caminary los neceSIto. 
49.- EL HOGAR ¡que beffo! Cuando es centro de unión y amor. 
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50.- ME FASTIDIAN fas personas infantiles y las niñerías 
51.- LAS MUJERES tienen una dignidad y capacidad muy grande me Siento (ehz de ser mujer. 
52.- LOS HOMBRES son complemento y apoyo de la mujer, son Igualmente capaces y dignos. 
53.- LA GENTE a veces me desespera, pero sIempre me ayuda mucho 
54.- UNA. MADRE Es algo muy grande, quien no la tiene le falta algo. 
55.- SIEMTO que ya son muchas preguntas. Pero las contesto con gusto. 
56.- lOS HIJOS Son fruto o deberían ser fruto dei amor de sus paares. 
57.- CUA.NDO ERA NIÑ.O (A) era muy traviesa y melancólica 
58.- CUANDO TENGO DUDAS consulto con qUien me pude ayudar a salir de eflas: personas, libros etc. 
59.- EN EL FUTURO en que quedamos ya van 3 veces con "FUTURO" pero quiero haber logrado mis 
metas 
6().- NECESiTO seguridad o no sé, más que necesitarla. la deseo. 
61.- MI MAYOR PLACER leer libros de superación o vidas de santos 
62.- ODIO las mfantilerías 
63.- CUANDO ESTOY SOLO(A) Me ayuda a la reflexión y trato de hacer mi deber aunque esté sola. 
$4.~ M' f.'lAYCR TE~.JlCR No serí/eí 
65.- SI TRABAJO me canso, pero me gusta. 
66.- ME DEPRIMO CUANDO molesto a los demás 
67.- AL ACOSTARME Me viener¡ fTluchos pensamientos de fa que pasó durante el dia 
68.- LA PROFESiÓN religiosa 
69.- MIS AMIGOS los qUiero mucho me ayudan a ir adelante. 
70.- MI GRUPO a veces me siento lejana de él 
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C!lMP!lSICIDIIES 

EL SENTlOO DE Mt VIDA 

Es OJos él que le dá sentido 8 mi vida, pero en la entrega a los demás. Es decir son los otros fos que hacen 
que lo que yo haga por DIos tenga un sentido. Decir sentido es deCir mucho porque en mi vida he de sentir 
que hay un rumbo, un fin, un entusiasmo por hacer (o de cade día. La rutína se vuelve enloquecedora SI no 
hay un motor que la impulse y la anime; wando lo hay, cada aefo, cada momento, se vuelven irrepetibles y 
hermosos. 

El senúdo de mí vida no lo determinan los éxitos ni las ganancias consideradas de manera meramente 
humana, sino más bien fa satisfacción de ser FIEL en el cumplimiento de mi deber y hacerlo con libertad y 
alegría, es eso Jo que me satisface. Cuando empieza a debilitarse un ideal las cosas empiezan a perder 
validez al menos aquellas que para tJ, para mi, eran válidas; en cambio un Ideal alimentado cada día por el 
conwmcimiento da qua vafe fa pena lm:;har poré!, hace que cada dfa las cosas, fas personas, todo tenga cada 
vez más valor y ese es mI caso. 

Las pelSonas que están a mi lado, a mi alrededor me ayudan porque no soy un ser solítario y neceSIto de 
ellos para acrecentar EL IDEAr lo que contribuye a darle sentido a mi vida. Los que viven conmigo me 
impulsan a seguir luchando por lo que quiero; no importan fas dificultades lo importante es caminar siempre 
hacia adelante. 

SER MUJER 

Estoy contenta de ser mujer, aunque ello conlleva ser marginada en una sociedad machista. Ser mujer me 
da como ser humano un toque especial, un Jugar y una misión concretas. Para mi no es cua/qwer cosa no 
haber sidO hombre, soy mUjer yeso para mi signIfica vMr diferente a un valÓn. ConSIdero que tenemos la 
misma digO/dad y muchas capacidades también son ¡guajes; pero cada uno ha de tener y darse su fugar. 

E! feminismo que se da en muchos lugares no Jo considero bueno, cuando la mujeren vez de ser más ella 
misma mtenta ser hombre para sentirse igual. Creo que cuando es asf son mUjeres que en realidad se sienten 
inferiores y piensan que imitando al hombre serán supenores. Yo no me considero ni superior ni inferior al 
hombre y me gusta mucho ser femenina 

LA PERSONA QUE MAS ADMiRO 

AdmiTO mucho a mi mamá por su madurez y su firmeza de carácter. Cuando la recuerdo siempre vienen a mI 
mente .su ecuanimidad, su faciltdad para moverse en un medio dificil y saber tomar la deciSión adecuada 
Su pensamiento siempre sereno le hace conocer a fas personas y saber ayudarles. No es egorsta piensa 
antes que nada en el otro, siempre dispuesta a ayudarle a salir de sus problemas. 
A veces me pregunto si admirar a otro no es envidia porque cuando vemos su forma de actuary pensar y nos 
gusta mucho y al mismo tiempo queremos ser igual que él o elJa. En este caso no es as! admiro mucho a mi 
madre pero Sin querer ser exactamente Igual a eRa. Ya que ella no es muy alegre y vlyaracha y yo si lo soy. 
Me parece que las personas a las que admiramos son un reflejo de nuesffos propIOS td¿·ales· que estamos 

"'6ndo a cabo o que desearfamos reafiz..<rr. 
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SUlJETO 12 

1.~ ME GUSTA servir a fos damas, ser alegre y comparlJflo que tengo con todos, me gusta, cantar, jugar, 
nadar. etc 
2.~ El TIEMPO MAS FEUl Es Siempre qUe puedo hacer algo bueno para el bien de (os demas y para mi 
propio bien. 
3.~ QUISIERA SABER Muchas cosas, que aun me faltan saber para vivir a tope esta vida, y realmente ser 
feliz y hacerte/iz 
4.~ LAMENTO qiJe muchas veces no puedo hacer todo fa que debo hacer para hacerfelices a los que viven 
a mi lado 
5.~ MI MAYOR TEMOR es presentarme hante DIOS con las manos vacl8s. 
K-EN L4. ESCUELft. Me gusta aprender y aprovec.'1artodo (o que se nos da 
7.~ NO PUEDO Sertota/mente felIZ 
8.~ SUFRO Cuando las cosas no salen bíen y cuando siento algun desprecIo de alguien. 
9.· FRACASE en no saber ser verdadera amiga. Por no tener compromiso, pero ahora ya /o estoy logrando 
10.- LA LECTURA Me gusta mucho /eerlibros buenos de informaCión y espirituales y superaciÓn personal 
11.- MI FUTURO Tengo algunos planes sobretodo de ser una verdadera misIOnera. 
12.- El MATRIMONiO No me siento llamada a el pero so lo valoro mucho. 
13.- ALGUNAS VECES he pensado si yo fuera casada pero no logro imaginarme, creo que no es mi 
vocación. 
14.- ESTE LUGAR Me hace felIZ y me siento que estoy donde debo. 
15.- LA PREOCUPACiÓN PRINCIPAL Es hacer la voluntad de Dios y cumplir el proyecto que tiene sobre 
mí. 
16.- 'DESEO Hacersofo fa que a el fe agrada y hacer retices a mis hermanas, porque aS! soy fef¡zyo 
17.- YQSECRETAMENTE Me gusta serdetalfísta 
18.- YO quiero ser mejor 
19.- MI M.>\YOR PROBLEMA Es no hacer lo que a D¡os fe agrada muchas veces por mi forma de ser 
20.- EL TRABAJO Me gusta mucho. aunque me canse 
21.- AMO a DIos y a mis hermanas y mi ideal. 
22.- Mi PRINCIPAL AMBlctóN es ffegar a ser santa 
23.- YO PREFIERO Que me manden donde Dios qU/efa 
24.- MI PROBLEMA PRINCIPAL Es no hacerfefices a los demas 
25.- QUISIERA hacerlo mejor 
26.- CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON SeNir, estara/egre aunque aveces me sienta tnste 
27.-LA FELICIDAD es lo que qUisiera alcanzar 
28.- CONSIDERO QUE PUEDO llegar a elJa con la ayuda de Dios 
29.- ME ESFUERZO DIAR'AMENTE 00" Ser mejor cada dia y amar de verdad 
30.~ ME CUESTA TRABAJO . No 
31.~ MI MAYOR DESEO es hacer ,,," . _' los demas,} $erfeJrz yo y hacerlo que DIOS qUiere 
32.~ SIEMPRE HE QUERIDO fograresta feliCidad 
33.- ME GUSTA MUCHO Estar alegre. díbertirme y dívertir a los demas. 
34.- MIS ASPIRACIONES Es llegar a ser una verdadera misionera, entregarme totalmente a DIOS y a Jos~ 
demas 
35.- MIS ESTUDIOS los que tengo ahora me estan ayudando mucho a conocer a Jesús y él mí mIsma, para 
comprender a los demas 
36.- MI VIDA FUTURA ya estoy pensando en elfa y aspero lograr el proyecto que DIOS tiene para mi 
37 .- TRATARE DE LOGRAR VIVIr a tope mi novldado para lograr mi meta 
38.~ A MENUDO REFLEXIONO SI real mente seré capaz de responderle a DIOS y siempre llego a la 
conclusión que con su ayuda SI 
39.- ME HE PROPUESTO SeNÍr sin !Jmltes 
40.- MI MAYOR TIEMPO lO DEDICO a estudiar. tbrmarme y /eermucho. 
41.-SIEMPRE QUE PUEDO Me feo un buen líbro 
42.- LUCHO Por no perder e/ tiempo 
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!:IlMI'IISICIIlIIES 

EL SENTIDO DE MI VIDA 

En todos los tiempos, el hombr€ ha buscado el sentido de su vida, aquello que más le llena, aquello que lo 
hace feliz, pero con una fef¡cldad verdadera, que despues no se sienta vacio, o decepcionado, aburrido o sin 
ganas de vivir 
El senlido de la vida se va encontrar siempre que se busque sinceramente; cuando en nuestre VIda hay 
ideares, hay una meta a alcanzar, se lucha porello y se le encuentra sentido a la vida somos verdaderamente 
felices y es dffícfl que nos aburramos o queramos mejor no vivir. 
Se le enctJenua sentido 8 la vida aun en el dolor cuando verdad?ramenfe tenemos unos ideares daros, un a 
que dedicarle nUestra vida, algo o alguisn qua vala fa pana fucl¡[;r pore! sin escatimarnada, sin regatear y sm 
guardamos nada para nosotros; más bien cuando se dá todo, con generosidad. con alegria y con el gozo de 
saber que al darme sin medida he encomiado lo que buscaba y jo que SIempre me había soslenido en ia 
prueba, e(l $/ cansancio, en loas tormentas y en /a tempestad. 
En pan.icular fa voy encontrando poco a poco pero gracias a Dios, puedo decir que el sentido de mI vida, lo 
encontre pronto y hasta el mOmf:mto lo he seguido y es algo así como mi experiencia ftmdanfe que le da 
sentido a todo lo que hago y me lleva a luchar para seguir adelante por el y porque es lo que me fortalece y 
me reanima en todo momento 

SER MUJER 

Ser m14er implica para mí. un reto una meta y sobretodo el ser feliz en mi papel de mujer y hacer felIZ 8 los 
demas. 
Como mujer digo que es un reto serlo, porque en nuestro tiempo /a mujer es muy, poco va/orada, se fe 
margina, se le humilla, se le excluye de la sociedad y se cree sobre todo en nuestros pueblos 
Latinoamericanos, que fa mujer solo es para hacer el papel de esclava o de estar solo en Casa para servir al 
esposo y engendrar hijos, es usada en /os medios de comufllcacíón como propaganda, como un objeto que se 
husa y se puede tirar yen ocaciones hasta es tratada con ViOlencia. 
Pare misermujeres algo muybef{o yes una maffiVllla de D/Os, sinos ponemos a verla mujer desempeña un 
papel muy Importante, en cuanto que ella tIene la misma dignidad que el hombro, Dios la ha hecho del mismo 
barro q' al hombre yelfa a venido desempeñando un papel muy imporlante a Jo largo de muestra hIStoria, 
dicen que por une mujarentro el pecado en el mundo pero tambren por un mujer entro la salvación al mundo. 
Es la mujer quien modela corazones en la vida, es alla qUIen intuye mejor, es ella en muchas ocaclOnesquien 
sostiene el ogar, etc. 
Gracias a Dios q' ha hecho a la mujer. 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

Hay muchas personas que admiro, pero síempre hay una que admiro más. 
La admiro por su entrega, por su senCIllez, por su temple para guardar Silencio cuando debe, por su 
perseverancia, constancia, por su forma de ser para con los demas, siempre tan serena, a pesar de las 
contranedades de la vida, tan humilde por no contestar, tan comprensiva, tan discreta; admiro su audaCia, su 
tenacidad, para seguir adelante a pesar de la pruevas Que se le presenten en el cammo, admiro su fe tan 
grande en OJOS, se celo por la salvación de las almas, no le importa dar su vida sí es necesano por la 
sa{vactón de las almas, por ayudar a los más pobres, por ser para ellos una esperanZa para salir de la 
pobreza, tanto economica como espiritual 
Esta persona me ayuda a segUIr adelante y me enseña el camina por donde debo segwr 
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SUJETO 13 

'1.- ME GUSTA Disfrutar mUcho de la naturaleza 
2.- EL T1EM?O MAS FEL\Z. Desde que entre al Convento 
3.- QUiSiERA SABER Conocenne más para comprender más 
4.-LAMENTO El tiempo pérdida 
5.- MI MAYOR TEMOR No serñel en el amor (Jesús) 
6.- EN LA ESCUELA Norma! 
7.- NO PUEDO Ver fas Injusticias y la marginación 
8.-SUFRO No 
9.- FRACASE Ninguno 
10.- LA LECTURA Me gusta 
11.- M! FUTURO Uegara fea!izafccn plsnitud mi 'r'Ocación 
12.- El MATRIMONIO Ser la esposa de Cristo. 
13.- ALGUNAS VECES Recurrir a los neceSItados 
14.- ESTE LUGAR Es acogedor, fraterno y alegre, 
15.- LA PREOCUPACIÓN PRINCIPAL eCharle ganas en la formación y Estudios 
16.- DESEO viVir los votos de castidad, pobreza yobediencia 
17.- YO SECRETAMENTE Hago mortificaciones y oraciones 
18.- YO Soy prudente, observatiVa 
19.- MI MAYOR PROBLEMA Serun poco más comunicativa 
20.- EL TRABAJO No tengo problema 
21.- AMO la vída 
22.- MI PRiNCIPAL AMBICIÓN Consagrarle toda mi VIda a Dios 
23.- YO PREFIERO VivÍ!' sirviendo a los más pobres y necesJtados 
24.- MI PROBLEMA PRINCIPAL Actualmente la explofaclón, las mjusticias, 18 margmación, la opresIón, el 
poder etc. en el Contexto SOcia! 
25.- QUISIERA Que todos nos amaramos y perdonaremos como verdaderos hermanos que somos en 
Cristo 
26.- CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON La paciencia 
27.- LA FELICIDAD Haber sido llamada por Dios, es el regalo más grande que he recibido 
28.- CONSIDERO QUE PUEDO llegar a Imitara Jesús en sus virtudes, etc. 
29.- ME ESFUERZO DIARIAMENTE si 
30.- ME CUESTA TRABAJO En ocasiones (pero es lo que tiene más valor) 
31.- MI MAYOR DESEO Dar a conocer a Dios que es amor. 
32.- SIEMPRE He QUERIDO Ayudar al que sufre 
33.- ME GUSTA MUCHO La responsabilidad, organización 
34.- MIS ASPIRACIONES Estar al día sobre los conocimientos reftglOsos 
35.- MIS ESTUDIOS Secundaria, Carre. Sria. Ejecutiva y actualmente estudios teológICOS 
36.- MI VIDA FUTURA Ser te/a 
37.- TRATARE DE LOGRAR Esforzarme 
38.~ A MENUDO REFLE.XIONO Sobre el amor y 1a misencordl8 que !)¡os paro conmigo. 
39.~ ME HE PROPUESTO monr a mi misma para haceren todo fa voluntad de DIOS 
40.- MI MAYOR TIEMPO LO DEDICO a la lectura y a la oraCión 
41.- SIEMPRE QUE PUEDO Hago sacriffcíos y morfrficadones 
42.-lUCHQ Por Darfestimomo de Cristo 
43.- A MENUDO SIENTO Paz, tranquiiidad 
M.- EL PASADO Es bue'1Q recordarlo para au!oeva!uarse que tanto se ha superado y sobre todo para 
agradecerle a Días 
45.- ME ESFUERZO por tener un contra{ de mi misma 
46.- LAS CONTRADICCIONES las normales 
47.- MI OPINIÓN sirve para enriquecer a los demás 
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4B.~ PiENSO QUE LOS DE MAS Deben buscar la felicidad, pero no en lo material Sino preocuparse por su 
vida espiritual. 
49.~ El HOGAR Es una vocacIÓn y cuando hay dialogo, amor. etc y S9 vive en plenítud es muy feliZ 
50.~ ME FASTIDiAN Los orgullosos 
51.~ LAS MUJERES El Ser perfecto que DIOS ha creado 
52.~ LOS HOMBRES El ser perfecto que Dios ha creado 
53.~ LA GENTE Trato de comprenderla para aceptarla 
54.- UNA MADRE Es el ser más valioso y admirable 
55.- SiENTO Respeto 
56.- LOS HIJOS Es el fruto de un amor, puro, /impÍO, transparente. El regalo que Dios puede dar a unos 
esposos 
57.- CUANDO ERA NIÑO (A) Me gustaba jugar, divet1mne, lo normal de cada nifío 
58.- CUANDO TENGO DUDAS Trato de reflexioner, meditar, consuftaípara despt.iés actuara tomar una 
decisión 
59.- EN EL FUTURO Pienso en los demás qlle tienen a Díos como centro de su vida (en el mundo) 
60.- NECESITO Darme y entregarme a /os demás 
6i.- Mi MA. VOR PLACER Ser signo del amor de Cristo y Maria 
62~- ODIO Ninguno 
$3.- CUANDO ESTOY SOlO(A) aprovecho el tiempo 
64.~ MI MAYOR TEMOR Serie infiel a aquel que me ama (Dios) 
65.- SI TRABAJO Es por Dios 
66.· ME DEPRIMO CUANDO Me percato de que hay muchos que sufren o no tienen lo necesario y cuando 
no viví el dia como Dios querla 
67.·AI..ACOSTARME Rezo 
68.· LA PROFESIÓN Es una superación 
69.- MIS AMiGOS Los apreCIO 
10.- MI GRUPO Tratamos de Integramos, conocemos y amamos 
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GDMPDSICIONES 

El SENTIDO DE MI VIDA 

Antes que nada es muy importante conocerse a 51 mismo, todo lo aue encierra nuestra persona, desde 
nuestros compottamlentos, reacciones, carácter, gestos, palabras, cuaf¡dades, capacidades, etc. Así como 
también cómo reacc'onaria o enfrentaría tal o cual situación. Creo que si verdaderamente Hegamos a 
profundizar y conocer todo esto seremos personas centradas y ubicadas de quienes somos. 

Lo poquito que yo me conozco es que, el sentido de mi vida está en darme o ayudar a los demás, estoy 
conc/ente de Jo que estoy viviendo y quiero aquello qUe todo ser humano busca y espera que es el ser feHz, el 
llegar a la felicidad plena y sé que a pesar de las adversidades que nos va presentando el mundo y se tiene 
plena confIanza en si miSmo ser puede /legar. Querer es poder y para poder /legar hay que tener presente dos 
virtudes de las cuales tenemos que luchar y esforzarnos que son: "perseverancia" porque el camino es largo y 
~constancia~ por las dificultades que encontraremos en nuestra vida. 

Lo importante de nuestra vida es encontrar y ver siempre lo pOSitiVO, aunqi.Je estemos pasando un momento 
negativo hay que hacerlo y darle el sentido positivo. 

SER MUJER 

Antes que nada viéndola desde el punto de Vlsra teológico, es un ser perfecto creado por Dios, que su cuerpo 
esta constituido con importantes miembros, que ni el hombre mismo hubiera podido hacer. 

La mujer es un ser que merece respeto, que tiene derechos, que en el matrimonio es una compañera no 
una esclava, que también debe tener voto de decisión, que un ser que puede estar capacitada para 
desempeñar un puesto, que de hecho en algunos lugares fa hay. La mujer la considero como más prudente, 
compasiva o más humana para ver y sentir el contexto social, que cada día vivimos. 

La mujer debe ser tratada con dignidad, aunque sea una delincuente, hay que estar coneientes primero que 
nada, que es un ser humano. 

Glaro que también influye mucho en que la mUjer debe darse a respetar por fas demás, el tener cierta 
madures para no caer en un exceso de confianza y crear así problemas. 

Mientras mas se conoce y se valora o acepta uno mismo, más admiraremos nuestro feminismo y nos 
amaremos a SI mismas. 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

En estos momentos a quién más puedo admirar y por la vida que estoy llevando "vIda religiosa n pues es a; 
Jesús de Nazareth, sIento que entre más lo conozco y se cosas, su historia, su vida de él, más me mteresa 
por saber. 
Es un hombre que admiro y que a la vez cada día me ensena y aprendo de él, para yo también hacerlo vida 
en mi corazón y así reflejarlo a los demás. 

El es el cammo para llegar hacer felices, especifico que no precIsamente tengo que entrar a la vida religiosa 
para ser feliz, porque todo es una vocación, también desde el ceIJbado o matrimOniO, si tenemos a Gnsto 
como centro de nuestra Vida, se puede ser feliz. 

SI dejo y le entrego cada día las riendas de mi vida, se que Él me guiará, acompañara y forta/ecera. 
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SUJETO 14 

1.-ME GUSTA REIR 
2.~El TIE:MPO MAS FELIZ CON MIS AMIGOS 
3.-QUlSlfRA SABER AMAR A TODOS 
4.--lAMENTO NO HABER APROVECHADO EL TIEMPO 
5.-MI MAYOR TEMOR EL RfDlCULO 
6.-EN LA ESCUELA APRENDER Y CONVIVIR 
7.-NO PUEDO CANTAR SOLA 
8.-SUFRO SIN LA AMISTAD 
9.-FRACASE AL BUSCAR SOLO MI BIENESTAR 
10.-LA LECTURA QUE AYUDE A ENCONTRAR MAS A 010$ Y SUPERARME OlA A OlA 
11.-M! FUTURO ES SER FELIZ, AMANDO A TODOS POR DíOS y EN DIOS 
12.-El MATRIMONIO ES MUY BUENO 
13.-ALGUNAS VECES NO TENGO GANAS DE NADA 
14.-ESTE LUGAR ES LO MEJOR. EN MI VIDA 
15.-LA PREOCUPACIÓN PRINCIPAL CUMPLIR, SER RESPONSABLE Y NO FALlAR EN CASI NADA 
16.-DE51'0 LA PAZ Y LA ALEGRIA PARA TODO EL MUNDO 
17.-YO 5ECRE'TAMENTI' MEDITO SOBRE MI EGOISMO 
18.-YO SOLA NO PUEDO SER FEUZ 
19.-M1 MAYOR PROBLEMA ES FAMILIAR 
20.-El TRABAJO DIGNIFICA AL HOMBRE, Y ES LA BASE DE TODO PUEBLO 
21.-AMO A DIOS SOBRE TODAS LAS GOSAS 
22.~MI PRINCIPAL AMBICiÓN ES BUSCAR AL SOLO DIOS 
23.~YO PREFIERO ATENDER PRIMERO MIS OBLIGACIONES 
24.-MI PROBLEMA PRINCIPAL ES PREOCUPARME POR EL BIENESTAR DE MIS PADRES Y MIS 
HERMANOS 
25 • ..QUISIERA REALIZARME COMO PERSONA HUMANA 
26.-CREO QUE MIS MEJORES ACTITUDES SON CONVIVIR, TOCAR GUITARRA JUGAR, DIBUJAR, 
EXPLICAR ALGUN TEMA 
27.-LA FELICIDAD ES EL FRUTO DEL TRABAJO DE CADA PERSONA QUE SE HA ESFORZADO POR 
DAR LO MEJOR DE SI 
28.-CONSIDERO QUE PUEDO HA SER TODO LO QUE SE ME PIDA 
29.-ME ESFUERZO DIARIAMENTE POR COMER BJEN 
30.-ME CUESTA TRABAJO ESCUCHAR CLASES ABURRIDAS 
31.-M1 MAYOR DESEO SER RELIGIOSA ENTREGADA PLENAMENTE A DIOS 
32.-S\EMPRE HE QUERIDO NADAR, MANEJAR Y TENER MUCHOS AMIGOS 
33.-ME GUSTA MUCHO TENER UNA AMIGA 
34.--MrS ASPIRACIONES AYUDAR A LOS NJIVOS, DE BAJOS RECURSOS POR MEDIO DE LA 
ESCUELA INTEGRACfÓN FAMfLlAR 
35.-MIS ESTUDIOS ME HAN AYUDADO MUCHfs/MO, ESPERO TERMINAR LA NORMAL 
36.-M1 VIDA FUTURA FELIZ, EN AYUDA Y AMOR AL PRÓJIMO, POR AMOR A DIOS 
31.-TRATARE DE LOGRAR QUE MI VIDA SEA UNA CONTINUA GLORIA A DIOS 
38.-A MENUDO REFlEXIONO SOBRE LAS PERSONAS QUE SUFREN 
39.-ME HE PROPUESTO ESTUDIAR TODO LO QUE ME AYUDE A BUSCAR A DIOS 
4O.~MI MAYOR TIEMPO LO DEDICO A ESTUDIAR EN EL IN TER. 
41.-SIEMPRE QUE PUEOO BAJO A TOCAR GUITARRA 
42.-LUCHO POR NO DEJARME LLEVAR POR MIS IMPULSOS 
43.-A MENUDO SIENTO NOSTALGIA POR LA GENTE QUE NO HA ENCONTRADO A DIOS 
44.-EL PASADO YA PASO, EL PRESENTE HAYQUE VIVIHLO SIN PREJUICIOS, AMANDO TUPASAOO 
45.-ME ESFUERZO POR SEGUIR ADELANTE, EN LA SUPERACION PERSONAL y COMUNITARIA 
46.-lAS CONTRADICCIONES NO SIEMPRE SON MALAS HA YQUE ESCUCHARLAS, MEDITARLAS Y 
LUEGO HABLAR 
41.-MIOPINIÓN ES IMPORTANTE, PERO ESCUCHARE LA TUYA PARA SABER QUE PIENSAS Y 
ESCOGEREMOS LA MEJOR 
48.-PIENSO QUE LOS DEMÁS SON VALIOSOS, DIOS LOS AMA Y YO TENGO QUE HACER LO MISMO 
i/-9.-EL HOGAR DESCANSO, AMOR, TRANQUILIDAD 

159 



5O.-ME FASTIDIAN LOS QUE CRITfCAN 
51.4...AS MUJERES TIENEN UN PAPEL IMPORTANTE EN CUALQUfER AMSrrO DE LA SOCiEDAD. 
52_-LOS HOMBRES TIENEN LA FUERZA CORPORAL 
53.-LA GENTE ES GENTE SI ES HUMANA 
54.-UNA MADRE ES EL MEJOR REGALO QUE NOS HA DADO DIOS 
55.-SIENTO UN DOLOR EN EL ESTOMAGO 
56.-LOS HIJOS HAY QUE AMARLOS Y EDUCARLOS EN LA FE 
57.-CUANDO ERA NIÑO(A) JUGABA. DORMIA. COMIA y ESTUDIABA 
58.-CUANDO TENGO DUDAS LE PREGUNTO A UNA AMIGA HASTA QUEDAR CONFORME 
59.-EN EL FUTURO ESPERO SEGUIR FIRME EN EL SEtíJOR 
6O.-NECESITO MAS TIEMPO ---
61.-MI MAYOR PLACER CANTAR Y TOCAR GUITARRA. 
62_-0010 TRABAJAR EN VANO 
63.-CUANDO ESTOY SOlO(A) MEDITO EN LAS COSAS BUENAS Y MALAS QUE HE HECHO 
64.·MI MAYOR TEMOR ES TENER UNA MALA NOTICIA DE MI CASA 
65.-51 TRABAJO A YUDARE EN LO QUE SE ME MANDE 
66.-ME DEPRIMO CUANDO NO SOY TOMADA EN CUENTA 
67 .... I.1;,L .o.CaSTARME DOY GRACIAS A. DIOS, FELIZ AL DORMIR. 
58.-LA PROFESIÓN QUE MEGUSTARIA ES LA DE DOCENTE 
69.-MIS AMIGOS SON PARA SiEMPRE. 
70.-Ml GRUPO ES IMPORTANTE. 
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I:!lMPtlSICIIlIIES 

El SENTIDO DE MI VIDA 

Todo Ser humano ha sido creado para una mISIÓn en la vida, todo hasta ¡as COsas y los animales, fa pIedra 
Jon ser la piedra guarda una chIspa caliente, Nosotros los seres humanos seres pmlllegiados de la creaCión 
le Dios, tenemos un PéJpeJ que es necesano cumphr; es elproyado de amor; que Dios tIBne para cada quien, 
oara mI, para tJ . 

Cuando era demasrado ¡oven, pensaba qUla en mi no habla nada que tUVIera que cambiar, ere!a que en mJ 
vida "iodo iba bicn~ pensaba mucho en mf y poco en los demás. Dios estaba preSente en mi Vfda, pero era un 
DIOs que giraba hacía mis propiaS conveniencias, 

Ya mas grande,.sI mis 20 años, desidi dar un sentido detínítlvo a mí VIda. Las circunstancias, ya el Señor 
Jes(¡s las Iba dispomendo en cada paso de mi existir, jo que sería el "SENTIDO DE MI VIDA ~ 

Muchas veces antes de dar sentido concreto a mí vívír, sentía como mi alrededor era algo que no tenia 
sentkio, que no JJenaba rm eXJstir, no tenia e) camlfJO, ia meta hacia donde Degar 

Dentro de mi, habitaba el deseo de ayudar a los pueblos mas neceSItados, y necesítados en iodos Jos 
aspectos, a' escogerla carrera de maestra de primarra. sentia que algo de 17lÍS SUeños se cumplía, pero no! 
faltabas tu Señor, faltaba el Sentido propío, ef Smtido de mi amor, estaba fundado en ti Señor, no bastaba 
enseñar en un salón de clases, sino compartírles a Qfgg él quien solo de el, uno puede tener un sentido oe la 
vida real, no en vano, no pasajero. no l/usono no sin tí 

y ahora que estoy reallZandD realmente, lo que deseo, sigo firme y todos los días, pensando Que el senf¡do 
de mi vida esta aquí. esta en AMARTE SEÑOR SOBRE TODAS LAS COSAS Y AMAR A MIS HNOS. COMO 
TU NOS HAS DADO EJEMPLO. Porque todo en este mundo pasa, solo e/amor permanece, como tu Señor 
permaneces en mi y ya en ti hasta el fin. 

SER MUJER 

Desde tiempos antiguos, en muchos fugares, la mUjer desde niña ha sido menospreciada en muchos 
aspectos de la vida, no ha tenido oporlunidades, de escoger su propio destino, ha sido despreciada, menos 
preferida que el Hombre por la {ami/ía que la reCIbe Hasta hace poco tifJmpo a parllcipado de /os mismos 
derechos que el hombre, aunque en muchas paltes aun no gozan de ningún derecho privilegiado. 

soro hasta ahora gracias a que las MUJERES HEMOS DEMOSTRADO SER iGUAL, que los hombres y en 
afgunos, y en muchos casos, mejor que fo varones, hemos podIdo ser reconocidas, tespetadas y aceptadas 
por la sodedad 

Poreso fa mujerde hoy, ha de estarpreparada, intelectual, física yespíritualmente. TenereoflClencla de que 
no es menos que un Hombre, Mujer pero no menos, ni uno ni afro. 

Muchas SItuaciones ditícÑes por las que atraviesa un pueblo han sido sable nevadas gracias al empeño de 
la mujer, de su trabaJO, de su entrega, de Sll fuerza, de su constanC{8. Tan soJo, obsefVemos una familia 
donde (a mUjer no eXIste, todo gira. en un amMo más trio, vaclO, y sm dataRe. 

RepIto nuevamente ra mujer de hoy, tiene mucho Que enseñar al mundo, tíene gran trabajo con sus hijos en 
la famdla en cualQuíer amMo en Que esta se desarroffo no par nada oímos deCIr que, "lo que la muierquiere 
DIOS Jo quiere" 

LA PERSONA QUE MAS ADMIRO 

La persona que mas admrro y qurero es ro! Madre la admiro, por que lleva en sí un amor tan grande, tan 
especiar, y profundo para du de sus 9 hIJOS siempre que /a mrro , platicar con alguno de mis hermanos, 
pareciera que todo su amor, es pafa er, y a{ SIguiente momento, ¡no ha terminado su amor! Tiene tiempo para 
todos, al pedir a DIOS por sus hijos escuche una noche, como no oTvídaba a nínguno. como a pesar der 
cansanCJO de nues/la mgratrtud, eNa esta ahí, siempre dispuesta a damos ¡todol ítodo l, muchas veces hasta 
su proPia vida si tuera necesario. Tantos ejempJos que he mirado en ella, de valentía. aún defendiendo Jos 
derechos de olras personas induso extrañas a la familIa, yamesgando su vida ante un mal pobera armado; 
tiJe ejemplar, cuando fa mIre deffmdrondo a aquel muchacho que le quitaban su bicicleta, yeJ/a al mm~rfo todo, 
no caffo, se enfrento, oon (e en Dios, y amor poraquel muchacho, que no tenia quien VIera en aquel momento 
por el 

y sobretodo admiro, ia fe tan grande que tiene en DIOS que aun en medIO de los problemas más difíciles en 
la famliJa, hemos recibido, ejemplO de serenidad y alegría, de confianza, de trabajo, y de optimIsmo. 

Por eso digo que el regalo mas grande que DIOS me ha dado en la VIda es mi Madre, claro y también mi 
Papá, a los dos los qUiero mucho 

J6J 
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