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I N T R O D U e e I o B • 

Durante la prAct1ca de a1 serv1cio 80c1al tuYe la opor

tunidad de dar conferencias a adolescentes respecto a 108 -

cambios t1s1016gic08 que ocurren en esta etapa~ ante .te b~ 

vea exposiciones obssrv' inter'. en e110a por aaber 7 co.

prender lo que ocurre en su estera bio-paieo-soeial. 

Realizaron IlUChaS prelUDtae que, por lo 11111.1;&40 4el 

tia.po me tue 1aposible responder a tolas ellaa. 

Tuve taabi6n ocaai6n de estar 8n relac16n con j6y •••• 

que presentaban alguna lilLitacl6n t1s1ea, ., de 1 .. a%pan_

cio que obtuve de estas pliticas, surgi6 mi inquietwl por -

realizar un estudio que se refiriera a ell08. Pens' que para 

ellos serta aucho mis dificil que para un adolescente ~. 80 

presentara limitaciones f1sicas, adaptarse a esta etapa en 

que sufre cambios f181c08, altibajaa en eu estado de iniao t 

e intenta comprender cual es el lugar que ocupa en el mundo 

de los adultos. Puesto que los adultos le iaponen obllgaci2 

nes y deberes como tale~, pero no 8s1 la oportunidad de 10-

zar los privilegios que tienen 6stos. Tampoco pertenecen al 

mundo infantil, ya que han dejado de actuar como tales en d~ 

terminadas circunstancias: en esta etapa se eapiezan a inte

resar por j6venes del sexo opuesto, buscan con quien identi

tícarse para aumentar su autoestiaaci6n, esperan ser acepta

dos por su grupo de iguales y buscan afanosamente el logro -
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ele .u ldentldad. Bl logru la ldentidad •• , en pocas pala

bras t .1 llegar a .er 1UI& ,eNema úica, coa .1 de.a:r:rolle-

de 1.. o~ao •• r1.tlca. ,.. l •• 41t.:reaclaa 4. 108 eleala, , .. 

•• a ac.p.a40. ,al OOU .u; t •• 1111. igual •• , taai11e •• 7 -

la 8"1.4ad ea S.u&'al lo. ac.ptaD. 7 l.. den el lUSar qu. -

le. corre.poDi •• 

Por '.'aa r ............ 6 que. para aquello. a40le.c .. -t.. que pre.entan al.... ltaitaci6n tisica seria .1. diticll 

atraT •• ar por e.t. e.tadio. ~z' DO t'U.Tieroa la8 al.... o

portUDidade. de desarrol+o t1.1eo 7 pSico16g1co Di de adapt! 

oi6n &oclal q.e los Gtros adolescentes; probable.ent. ea .u
.8410 tuiliar por su 11m:l,tac16a tisiea. les tueron re.tna
gldas sus tunciones, 7 se les habrl hecho sentlr OOBO pereo

nas quo nO deberían intentar estuersos porque lrian contra -

eu salud. Quiz' no se les enseñ6 a ver que pOdrian actuar -

con naturalidad y desarrollar todas las oportunidades de re

lacionarse y actuar hasta donde su limitaci6n tisica les p.E 

mitiera. 

y si por el contrario, tuvieron una familia que los i.

puls6 a desarrollar su capacidad y a llegar al nivel de estB 

dios en que se encuentran ahora, esto les puede ayudar 8 eai 

tar sus limitaciones y Ii saber vivir COIl ellas; pueden relli:" 

cionarae con l~s demis y no importarles su apariencia, pues

to que se sienten aceptados y de esta torma ellos se aceptan 

tal COBO son. 
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De una u otra forma podemos pensar que los aoolescentes 

con limitaciones físicas tienen un grado mayor de dificultad 

para acepte.rse a si mismos porque existen diferencias en re

laci6n a los dem!s j6venes, y esto presenta una caracter!sti 

ca para no ser iguales a los otros j6venes; por lo cual se 

aumenta la dificultad para aceptarse a si mismos. 

Con lo que se ha dicho con anterioridad, se pens6 que -

para este trabajo se pod1a utilizar la prueba H.S.P.Q. 'de 

Cattell, para medir los catorce factores de la personalidad, 

con una variante: se les p~oporcion6 adem§s de las formas p~ 

ralelasde las cuales consta esta prueba, un perfil para que 

los mismos adolescentes se asignen una calificaci6n en ~ste. 

Las metas que este trabajo desea alcanzar son: 

A).- Observar si existen diferencias del concepto que 

tienen de si mismos los adolescentes y el puntaje obtenido 

en la prueba. 

B).- Observar si hay diferencias en los puntajes del -

grupo de adolescentes con limitaciones rIeicas y los adoles 

centes que no presentan éstas. 

C).- Determinar, en caso pe que existan d,iferencias eE 

tre amboe grupos,' si ~stas sou significativas o no. 

Al inicio del presente trabajo se expondrán algunos 

conceptos de diferentes autores respecto al conce~to de i

dentidad e ijentificaci6n, y los cambios que ocurren en la 

adolescencia así como una breve ex?osici6n de lo l(u.e ocu.rre 
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en los adolescentes con limitaciones fisicss. 

Siguiendo el inter~s del presente trabajo, presentare

:..:lOG el :nétodo que utilizamos en nuestra investigaci6n, las 

hip6tesis que se plantearon y, para finaliza.r, los anAlisis 

que se realizaron, la interpretación de nuestros resultados, 

y las conclusiones que de éstos se derivaron. 



e A P 1 TUL o l. 

ANTECKDENTES Y GENERALIDADES. 

lo"" J.DENTIDAD .. 

En la Literatura Psieoanalltiea Vletor Tausk introdujo 

el t~rmino Identidad, en su trabajo sobre el origen del - -

"apar~to de influencia~. Estudi6 c6mo el niño descubr!& los 

objetos y su Sel!, afirmando que el hombre, en su lucha por 

la superv1,nulcia, debe constantemente encontrarse y tl:x:peri

mentarse a. si' mino de nu.evo" (L" .., B.e> Gringberg" 1971) 11 

FrenO. utiliz6 el t6rmin,o identidad lAna sola vez en todlB\. 

Bil obra!) d.!ndole una eon:notac16n pS1cosocial.. Lo utiliza al 

tratar de explicar en un di.scu1"sO su vlnculo con el juda1t1JAo 

ha.016 de "oscuras fuerzas emocionales que eran ta.uto ata 

deroslira cuanto mellOS Be les pOdía exprasu con palabras ~ Ji "'" 

u..utli c.lal"S: canscienci.a da una interior rf que no @lS-

ti basada en raza o religi6n s sino en una aptitud ~ ~ 

e vivir en oposiCión y estar libre de prejuicios que

coartan el uso del intelecto (el Bubrs7ado es de Lo Gringberg 

en t3u obra Identidad y Cambio 1971). 

Erikson, al eomentar la afirmaei6n. de Fre'W'i,deduce qu~ 

e1 térmi.no identidad expresa "una relaci6n entre W'l indi"fi"",.., 

duo y su grupoiíl con la cODJlotaci6n de una persistente m.1om1= 

dad if 1..U1 persistente compartir cierto cuac:ter esencial con. 

y H~ Gringberg 1971). 

@Il BU obra Juve~tud y Crisis, h~ce 
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notar la diferencia que existe entre la identidad pe~sonal -

y la identidad del yo, puntualizando que el sentimiento co~ 

ciente.de tener una identidad persODal se basa en dos obser

vaciones simultAneas: la percepci6n de la mismidad y conti- . 

nuidad de la propia existencia en el tiempo y en el espacio, 

y la percepci6n del hecho de que otros reconocen esa aiSRi-

dad 7 continuidad. 

Sin embargo, lo' que denomia6 identidad del 70, se refi~ 

re a algo mis que al aero hecho de la existencia; es la cua

lidad yoica de esta existencia. En consecuencia, la identi

dad del 70 en su aspecto subjetivo es la consciencia del he

cho de que hay una mismidad "1 una continuidad en los Illtodoll 

de síntesis del yo, o sea que existe un estilo de la propia 

individualidad, y que este estilo coincide COIl la nsmidad "1 

continuidad del propio significado para otros siCnificante. 

de la comunidad inmediata. 

Para Erikson la identidad ftnal, tal como estA determi

nada al final de laadoleseencia, se encuentra por enciaa de 

cualquier identificaci6n simple con individuos del pasado: 

incluye todas las identificaciones significativas, pero taa

bi~n las altera con el fin de hacer un todo dnico y razona-

blemente coherente con ellas. 

Individualmente hablando, la identidad incluye (pero es 

m&s que) la suma de todas las identificaciones sucesivas de 

aquellos años tempranos en los que el niño .quería ser -y era 

con frecuencia obligado a ser- como la gente de la que dep8! 
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dia. 

La identidad es UD. producto dnico que en este momento 

enfrenta una crisi •• que ha de ~e.olver8e 8010 en nu ..... as idea 

tificaciones con coapañeros 4e la aieaa edad y con figuras -

ltderes fuera 4e la faailia. La b6.squeda 4e una identida4 -

nueva 7 no obstante confiable, quizl pueda apreciarse ae~or 

en el oons~ante esfuerao de los adolescentes por def1n1ree t 

sobredef1n1rse y redef1D1rse a .1 ai •• os y a cada uno de los 

otros en coaparaC:l.ones a .enu40 crueles, al lIli_o tie.po que 

e8 posible reconocer una b6aqueda de reordenaaientos confia

ble. en una inquieta experiaentaci6n con las posibilidades -

als nueV88 y los valore.als viejoB. (Brikaon, 1971). 

Geracre sostie.e que el ndcleodel 70 incipie.te 7 P08-

tarioraente la imagen del Self, es la imagen corporal; des'! 

ca la relaci6n 4el Diño con 108ob~etos a travas de la piel 

y la boca con la cooperaci6n de 0~08 7 manoa; señala que el 

rostro 7 los, genitales Bo.n 1 .. are .. __ significativas para 

el reconociaiento del cuerpo ,ropio 7 ajeno. (L. y R. GriDg

berg. 1911). 

nuckh.ola 7 Il'u'ra7 consideran que la ide.tidad e. la -

coab1naci6n especifica de roles de cada individuo, 7 la ind! 
vidualidacl la aanera en , •• llenan 8S08 roles. I.a suaa de la 

Identidad e Individualidad hacen de cada ser humano un ser -

6nico. L. 7 R. Gringb.rg. 1971). 

Laing 8osti8lle q11e la 1d8llt1dad propia de una persona -

n~ca puede .er cc.platea.nte a •• traida de su identidad para 
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los otros, Su identidad, en cierta medida depende de la 

identidad que los otros le atribuyen a ~l, pero tambi~n de 

las identidades que~l atribuye a los otros, y por lo tanto 

la identidad o identidades que se supone que los otros le -

atribuyen a ¡le Se puede aplicar a los aspectos de la ide~ 

tidad que se expresa a trav~s del ejercicio de determinados 

roles, una madre necesita la existencia de un hijo para po

der ser madre& (L. y Re Gringberg, 1971). 

En el Congreso Psicoanalítico Latinoamericano, se pl~ 

te6 por primera vez, le concepci5n ac~rca de la adquisici6n 

de identidad como el resultado de un proceso de interrela-

ci6n continua entre tresvinculos: 

1.- Vinculo de integraci6n espaciale- Que com~rBnde 1& 

relaci6n de las distintas partes del s.elf, incluyendo el 

self corporal, manteniendo su cohesi6n y permitiendo la CO~ 

paraci6n y contraste con los objetos. 

2 .... Vinculo de integraci6n temporal .. - "ue com.prende 

las relaciones entre las distintas representaciones del 

sel! en el tiempo, estableciendo asf una continuidad entre 

ellas y proporcionando la balflle del sentimiento de mismidad ... 

3.- El Vinculo de integrac16n SOCiál, se refiere a la 

connotaci6n social de la identidad y est! dado por la, rel~t

c16n entre aspectos delsel! y aspectos de los objetos'fpor 

12. relaci6n entre los mecanismos de identificaci611 

va e introyect:l:va" Este vinculo presen.ta en nuestros d$,as 

LUla importanC:Ui decisiva, puesto que una sociedad en crisis 
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'1 teniendo que cambiar sus estructuras fundamentales, provo

ca en el individuo la base de la experiencia emocional de la 

identidad, como resultado de la capacidad de seguir sint16a

dose el mismo en la sucesi6n de cambios. (L. '1 Be GriDgberg). 

Gerald H. J. Pearson en su obra aLa adolescencia 7 el -c.--
Conflicto de las Generaciones", asienta que una organizaci6n 

social especIfica, bien definida y homog&nea hace que le sea 

f6011 al adolescente encontrar una identidad que le'resulte 

ventajosa durante toda su vida futura. La incorporaci6n de 

nuevos ideales egoicos es el primer paso en el proceso de al 

canzar una identidad personal, el sentido de la realizaci6n 

del yo. 

La búsqueda de identidad personal tiene lugar princip~ 

mente en el periodo poepubertarl0 y pubertario combinando 

los ideales incorporados de sus iguales y de los adultos aJ~ 

nos s su familia, con los que pertenecen a su familia (en -

particular el progenitor de su mismo sexo), y que ha incorp~ 

rado durante el periodo preletente y la primera parte del de 

latencia. En el periodo pospubertario debe solidificar aún 

más su ego, y lo .Lace tratando de sintetizar SUE ideales con 

sus intereses, impulsof y deseos (sus instintos); con sus al! 

titudes, capacl.dades, Sll haber y BUS obligaciones (las capa

cidades de su ego); y con sus sentimientos respecto de otras 

personas (sus re18,cl.CJj,i.:~", de O~)jEto libidiIlales y agresivas). 

Si lo llega a. conseguir) Eie forma una. identidad personal. R!, 

conoce que este yo perf\onal C~Llbina. susrela.ci ones con otras 
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perSODaS, su re18c16n COD las costuabres y normas consuetud! 

narias de sus organizaciones sociales (su conciencia soc1al 

7 su superago), 7 sus percepciones del mundo t1sico (su rel! 

ci6n con la realidad). 

L. 7 B. GriJas'b_Z'S, (1971).- El seD:t1aiento de Ideat1c184 

e8 experiaeatado por el aujeto como resultado del proc.eo 4e 

1D41T1duac16a-4iterenc1aci6R baa. del .ent1aiento 4e un14e4 

(ser uno 7 6nico) 7 4e~.ent1r8. el m1 •• o a traTAs del tle~ot 

base del 8eD1;1ai_~0 de lÚamdd COD. su corolario tI. integrJ. 

c16n 80cial. 

B07 •• (1971).- La identidad pereonal emerge durante la 

adolescencia •. 7 se pre.enta con evidentes luchas por eu aut2 

Doña e independencia, intllQ"eD. en el desarrollo de la 1do

tldad las relaciones que tenga el adolescente con amistades 

o grupos de adoleseente., en qué grado tales grupos lo rech! 

san, cuUe. son las fuentes predomiJlantfis de ident1.f'1cac1o-

nes idealizadas en 8.a 'poca, j si ante la autoridad el ~ 

viduo toma actitudes de co.placeDoia o desaf!oc 

Erikson, (1911).- Le. 1,delltld.ad del '0 1ap11,ca 1ft 1nte

graci6n total de ambiciones .:- aspi.retGiOnee voce.cioneles, j1ta 

to con las cualidades adquiridae l'i tr'S'v'l? de i<lentj,ficaCí 0-

nes anteriores: iaitaci6n de lOE I;>adres t 6l1.&ROl"nmi,E!ltoE, ad

miraei6n de h6r'oes, etc. El legre df.:~ la Ident1dl,d pSI'l!ii t.l.r~ 

la intimidad del 8JI.Or sexual y afeeti.'Vc, lE, l.'illllstf'd. pl'Ci·iunút'i, 

y otras situaciones que requieren entregaI'se sin temor de -

perder la identidad del '0 en la E:tapa ~,"'clutiYa siguiente. 
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Para Nixon, la introspecci6n sistemAtica ayuda al indi

viduo a conocerae a si mismo en forma mAs co.pleta y lo con

duce al autodescubrimiento. Lasorisia del adolescente con

tribuyen al logro del autodescubrimiento y a la formaci6n de 

la identidad del yo. (MuUBS, 1972). 

Una característica principal del yo es la unificac16n -

de la personalidad hasta emerger el individuo completo. La 

Unificac i6n de la personalidad sigue varios pr'inc1pios: uno 

es la separaci6n al distinguir lo que pertenece al siate .. -

propio de la personalidad de lo qua no le pertenece. IUY8s

ti.gando, dlf'erencian.óo "1 clasifieando los fe:n6menos del me-

dio BJ.fibü:::nte y la pr-opi.a I'{üaci6n (·on al10s, el yo es e:l.'1~er! 

mentacl(" como objet~c y f:omo agente. otr'o princi.pio 6'8 el de 

la cOl1starwie., la eX1>6I'iencift a.0 que ciertos ti,pos de l,·ev.cc1g 

nes de "mi yo" son constantes. Dicha constanC1B. de 1.a ex.pr! 

sivió_!;ú cll,ocional, de la. sociabilidad y de la p:rodueci6n df. 

energls., al igual que la de las pautas de mO'"lmientoB expres! 

va!·: l' ne lHU1. obsE'rvado f:lxperimentaJ.1H'nte rmgi:r'1 ~ndos€ (JI e e:l 

yo puede estar influido por i.unatas. 

O'(·ro principio es el establecj:mie:atc de un Jl:!aI'CO de re·" 

fen.Tcül que ac tÚe. CO¡¡;r.;; un yc fijo. rl d arr:. E:· (:;uf.mta del yo 

pl'oduCl~ diatilltos grf;dQs de UL';oéstim(.;,ci6n q1J.a van desde una 

gran cOIJfianzaen sl mismo a fH:ntiUti~ntos de inferioridad. 

SeglID Sullivan el yo e9t~ formAJlo de "apl'eciacionesre

flejas"t es decir, de experiencias de aprobaci6n y desaprob~ 

ci6n, preraio y castigo. "La d: recci6.n del crecimiento del -
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yo es mantenida por el eontrol edereido sobre la eoneieneia 

personal y circunseribiendo la experiencia por la ansiedad 

euando se tiende a notar algo eODlpletaaente diferente de la 

actitud predoainante de uno mismo". 

Para Jung. la etapa final en el desarrollo del ~o eetl 

centrada en torno al proceso d.e individualizaei6n, Itel pro

ceso pS1co16gico que hace de un individuo una unidad 4nica 

e indivisible, es decir, un hombre completo". 

Jung describe este proceso usando varios conceptos para 

fuerzas tales como la. introversi.6n-extrav·ersi6n que determi

na el equi,li'brio psico16g.ieo de Eiuima y animus, le. tmagen 1a 
terna proyectada sobI'e personas del medio, la _!scara con la 

que aparecem.cr: ante el ext;el~iort el inconsciente coleetivo. 

l.os modos pS1.Cto16gicos generales de pense.mien to ti instinto 

con los cuales se ident1.f1c8. el yo indi.v-1dual por \ID lado t '7 

U,t:; los c1l81ee ae di.,fe;n"eneia I~OY' otro~ Wolf'f (1970)" 

P<fil.l,"a J'Ullg el si ml.EmO ha 11egt:i.d.o a ser 8610 de forma -

mu;.;t· gracuEü y se ha convertido en paz'te d.e nuestra experien-

~ .. , <:C,l·íEta (~e 1l.Jü ,rscu. flLfu,¡:¡¡:r.~~w ~ ¡P,')r 

mo tambil;fi ~E el. f:l.n tia 'l& ",'ida., 

1Jos elemfilitcs con.flietivos del ccnncie.nte y el incons-

clente hallaD I.Hl arE:i:on{et en el e i rr:isf;1o. 

He denom:lna :i .. r;¡ñt~1:'!'j.duac:i,6u. al proceso por el que se. tac! 

lita el desu'rollo de lasdifez-entes partes de la persODali

dad. 'La meta de la individuaci6n consiste en liberar al sí 

mismo de las falsas protecciones de la persODa por un lado 7 
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de los sugestivos poderes de la imagen inconsciente por otro. 

Esta individuaci6n diversiiicadora es un paso adelante 

en el proceso de integraci6n de la personalidad y el desarr2 

110 del sl mismo. Sobreviene la iunci6n trascendente, por la 

que los sistemas ya diferenciados se unen en un todo. 

El sl mismo se desarroll.a gradualmente a partir ~e los 

conflictos internos, durante los año. de prueba y experien

cia. (Wolman, 1965). 

Para Adler el "ide~l del ego", es el modelo que el ind! 

viduo tiene de la clase de persona que quisiera ser, antec~ 

dente del concepto de la "imagen de sl mismo". En la tera

pia se ayuda al paciente a darse más cuenta de sus particu

lares estilos de vida, ideales e "imagen de si mismo .... 

(Brammer-Shostrom, 1970). 

El sentido de identidad surge e11 proporci6n con el gr! 

do de desarrollo del yo a partir de la experiencia, orient! 

da hacia la realizaci6n propia, y, a la inversa, que el se!!, 
;'~ 

tido de identidad resulta impedido en su desarrollo comple-

to, según el 6rado en el cual las actividades de áutoconse!: 

vaci6n contribuyan a la. forraaci6n del yo. 

Yo son aquellos aspectos de la personalidad de los cua 

les se percata la persona, o de los que ráci.lmente puede pe!: 

eatarse. Utiliza el t~rmino personalidad, incluyendo tanto 

al yo, como aquellos aspectos inconscientes del inciividuo, y 

los aspectos que compLrenden el impacto social. sobre el 

duo. La autoestimaci6n se refiere a la reSl)Uesta evaluadora 
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afectiva que el individuo se da a sl mis.o. Una autoestima

ci6n relativamente alta que guarda cierta relaci6n con la 

realidad, generalmente se considera como un co.ponente de la 

salud mental. 

Ea el niño al que se permite 7 se incita a crecer pr1a!. 

riamente, conforae a sus iapulsos de realizaci6n propia, se 

desarrolla un sentido de identiticaci6n consigo aisao, de -

autono.la, continuidad 7 autoestimaci6n. 

Si el Diño nace en una tamilia en la que se des.pruebaa 

o se dificultan los impulsos de realizarse, se ltaita de aa

nera antinatural la libertad de su proceso de aaduraci6n 7. 

por ende, se defo~ el proceso de crecimiento. 

R. Schonber (1968).- Define el sentido de identidad: -

'ste existe en un individuo hasta el punto ea que reconoce -

las cualidades de autonom!a ~ continuidad en su pasado 7 pr~ 

sente, 7 en que se espera ~ue esta continuidad se prolongue 

hacia el tuturo. 

No requiere que se considere a sl mismo coherente, sino 

que se sienta c6.odo con su incoherencia, en el sentido de -

que no amenaza su ser. No requiere tener la necesidad de i

dentificarse a sl mismo, conservando sus características ya 

desarrolladas; como, dentro de ciertos limites, es producto 

de su propia elecci6n, y c6mo su experiencia a prop6sito del 

cambio y la novedad ha sido de autorrealizaci6n, puede seguir 

haciendo nuevas elecciones, buscando nuevas experiencias, r! 

conociendo el cambio como una zaracterlstica de la vida y el 
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tanda abierto a ~l. 

Se experimenta el sentimiento de identidad de acuerdo 

con sentimientos de bienestar, autonomía, confianza realista 

y disposici6n de asumir las responsabilidades por sI mismo. 

El individuo con un 861ido sentido de identidad, no n~ 

cesita tomar o renovar sus sentimientos de valía propia del 

grupo al que pertenece, de los triunfos que logra o de la sl 
tuaci6n de que disfruta. La afiliaci6n y las obligaciones 

pueden haber sido hechas por elecci6n y no por una necesidad 

inconsciente de una identidad definida en el exterior. 

Un sentido de identidad puede capacitar a la persona a 

correr el riesgo de cambiar lo que significa para los dem~s, 

en inter~s de su propio desarrollo. 

E. Singer (1969).- La identidad propia puede ser no de

bilitada, sino fortalecida por el significado que uno tenga, 

para los que integran el grupo y por el respeto nuestro por 

esas personas como individualidades diferenciadas. 

La identidad personal representa el cimiento para que 

el hombre sea capaz de relacionarse constructivamente con 

otros. 

Cattell.- Define la personalidad como "aquello que pe~ 

mite predecir lo que hará una persona en un momento dado". 

Habla tal.ílbi~n de los rasgos definiéndolos como "estruc 

tura mental, inferencia de la conducta observada para esti

mar la regulación o consistencia de esta conducta .. Hace una 

clasificaci6n de los rasgos: 



1.b- Rasgos comunes.- Los '.lu.e !)oseentodos los indivi--

duos que se encuentran en illl medio social semejante. 

2.- Rasgos serLi.ejantes.- Los que posee un individuo en 

particular y no se encuentr~ en la misma forma en nadie mis. 

3.- rlasgos superficiales son tales como la integridad, 

el eltruisEo y el esfuerzo concienzudo parecen presentarse 

juntos. De tal oodo ~ue si se observa uno de ellos en un ~ 

dividuo probablemente se observen los otros. 

4.- Rasgos fuente.- Se supone revelan una unidad m!s 

profunda que la eviden'ciada por l,os superficiales, estos se 

derivan de los rasgos fuente, que se pueden clasificar de m!, 

nera general como, rasgos del medio ambiente y rasgos consti 

tucionales. Estos rasgos fuente incluyen en la estructura 

real que forma la base de la personalidad. 

El sentimiento del Yo, para Cattell, es la principal ia 

fluencia organizadora ejercida sobre los rasgos din!micos en 

su completa interacci6n9 Controla al self social y al físi-

co. 

Introduce este concepto para explicar la estabilidad y 

organizaci6n que son de gran impol:tancia en la conducta hu-

mana. Su punto de vista lo deriva de 108 conceptos psicoana-

11ticos de Ego y Super Ego. 

Existe un "self real" y un "self ideal lt
• El primero es 

el individuo tal y como tiene que a&uitirse en sus momentos 

racionales, mientras que el Usel! ideal" es el individuo c2, 

me> 'lUL:üerH verse. liJI transcurso del tiempo y el desarrollo 
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noraal pueden llevar a una integraci6n de estos dos, dentro 

de los dlctados del sentiaiento del yo. 

~or otro lado, aquellos rasgos ,.e estAn disociados del 

"yo· retle~an, probableaente, estados pato16glco8 (Oatvell, 

1950). 

OonclQ1eado, se puede decir que la tuerza de los sentl

aientosnr1. en tunc16. del aprencl1zatfe, tie.po '7 circUIUI-

tanclas. 

La iDve.tlgac16n factorial de Cattell tlene CO&O fiD -

buscar patro.e~ invar1ab~es que corresponden a unidades p81-

co16gicas reales '7 darles un sign1tlcado paico16gico. Aa!

como defiuir la personalidad de cada iadividuo. (Rel41, 

1969). 

Para Oattell el proceso de desarrollo oonsiste princl-

pal.ente e. la a041fleac16n de los "ergios·, la elaboraci6a 

de "metaergios" '7 la org~zac16n de una estructura del - -

Self. La e%tena16. o grado y la tacilidad con que se lleva 

a cabo este tlpo de .od1f1eae16n '7 crecimiento es funci6n de 

la inteligencla, cantidad de rigldez de dispos1ci6n, fuerza 

de la ••• oria, y principalmente e. tune16n del proceso de 

apren4iza~e. (Hall 7 L1D4se'7, 1965, en L.Reidl (1969). 

Se define Ergio como una rusposic16n psico16gica 1nna>~ .. 

ta que permite a su poseedor adquirir react1v1dad (atenei6n, 

reconocimiento o identificaci6n) a determinadas clases de o~ 

jetos mls flcilmente que a otros; esperimentar una emocí6n -

especifica con respecto a ellos, e iniciar un curso de acci6n 
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que cesa m~s completamente cuando se alcanza cierta finali

dad de actividad, que frente a cualquiera otra. (Cattell, 

1950, 1957, en Orcajo, 1973). 

De las investigaciones de Cattell se derivan siete es

tructuras "ergios", que son: Sexo, gregarismo, protecci6n -

paternal, exploraci6n (curiosidad), escape (temor, necesi-

dad de seguridad), auto-estima, sexo narcisista o Super Yo 

invertido (Cattell, 1957, en Orcajo, 1973). 

Cattell considera que el aprendizaje debe ser comprend! 

do en relaei6n de la totalidad de las satisfacciones de las 

impulSiones del organismo, no solo enfunci6n de metas ('r

gicas) únicas •. El aprendizaje debe ser integrativo, el -

cual ori.gina fundamentalmente lo's sentimientos y especial-

mente el sentimiento' del Self. 

As! mismo"" considera que eI aprendfzaje por' ensayo y -

error juega también Ul'Ji pape,¡ fmp'O''Ft;am:t:e., 

Cattell define el met-aergio de manera an~loga a los e!: 

gios, con excepci6n de que los metaergios con producto de -

las influencias del medio ambiente a las que el individuo -

se ha visto expuesto. Los m!::tt.aergios en otras, palabras, son 

predisposiciones aprendidas a reaccionar de determinada ma

nera a cierta clase de ,objetos .. (Cattell 1950, en Orcajo, -

1973) o 

Durante los primeros años d8 vida encontramos, que la 

persona.Liciad presenta las si€:,"Uientes características: 

a).- La estructura de la personaliaad (fuera de reino 
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dinAmico) no es en ning6n sentido radicalmente m6s sencilla 

en la infancia que en la edad madura. 

b).- Existen todas las indicaciones de que las dimeD8i~ 

nes principales encontradas son las mismas. 6010 en algunos. 

casos no se ha encontrado alg6n factor en la infancia, que en 

las pOblaciones adultas si existe (ejea: fac~~r .). 

c).- Hay algunas diferencias sistem!ticas en el patr6n 

de carga cuando el mismo patr6n e8 estudiado transTers.l .. nt. 

a diferentes edades. Porejeaplo: la debilidad del 70 (0-), 

presenta mls sintomatologia neur6tica en los adultos, 7 ala 

des6rdenes conductuales en la infancia. El patr6n de domin! 

c16n, (B.), presenta m!sreservas, logro y domiDio en las -

habilidades sociales en adultos, y als ·parlanchisao·, des.

grado por la escuela, desobediencia y desafio a la autori4a4 

en los niños. Autia (M+), presenta ••• os cinismo 'bohe1l10 '7 -

mis originalidad lirica en los niños. 

d).- TAcnicaaente se nota que la estructura simple .n~

los factores de las respuestas a los cuestionarios, es ... -

pobre a medida que los sujetos son _ls j6venes. Bo son tan -

consistentes en sus respuestas, o tan claros en la concepci6n 

que tienen de ellos aismos. 

La adaptac16n.- Es el grado en el gae la conducta del -

individuo le ayuda a sobrevivir y a tener '~ito. (Cattell, -

1965, en Orcajo, 1973). 

!:!! integraci6n.- Es la coherencia de prop6sitos 8ll una 

meta vital única. (Cattell, 1965). Este concepto es muy 41-
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ficil de "medir por lo que interfiere con la integraci6n de-

pende de 108 valores individuales (Reidl, 1969 en Orcajo, -

1973). 

~ ajuste.- Describe la calidad de los arreglos inter-- " 

nos por medio de los cuales se .antiene la adaptaci6n; sign! 

tic a el estar libre 4e presiones, conflictos, represiones -

(hasta donde sea posible), a lo largo de la estructura diD'
mica. 

El anAlisis del proceso del ajuste considera todaa las 

alternativas probables del "aprendizaje emocional" de aDaa

yo y error, proveyendo UD.a espUIla de seis "cruces dinámices" 

sucesivos. Estos cruces dinAmieos junto con los conceptos 

psicoanalíticos del "yo", "super yo" 7 "ello· se usan para 

representar tanto el de~arrollo normal, como en la forma en 

que se desárrollan las formas desviadas de la conducta, co.o 

la neurosis y la psicosis. 

Conflicto.- La esencia del conflicto es la falla para 

expresar "Q.D,a tensi6n "'rgica", cuando la frustraci6n no se 

debe inmediatamente a laprivaci6n externa sino que esta caB 

sada por fuerzas inhibitorias internas (atenci6n, emoci6n, -

acci6n). Puede surgir debido a (Cattell, 1957 .. Reidl, 1969; 

en Orcajo 1973): 

a) Conflicto perceptual o confusi6n perceptual. 

b) Conflicto de medios. 

e) Conflicto de metas. 

Partiendo de la base de sus resultados, Cattell y SUB 
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asociados prepararon do. a ... ea"ario. ele per8OJlali4a4. :r. Pr! 

.. ra prueba, creda ea. 1946 fu' ll_da -16 factons de per

.onali4a4" (16 PI), de.t1aa4a a lo. adulto., coaprende lo. 

doce raago. or1IiDale., ~Ulto coa otro. cuat" que 8010 f.e

ron identifica4o. en aa6li.i. factoriales 4. c ••• t1oaarioa. 

El otro a ... utui. t a6.lego al _t el.r , •• precia-.

te .1 eaplea40 .n D.e.t" •• h410. Se trata 4.1 B 8 P Q (Ju

nior Senior Bish Be ..... l Peraonallt;r Qu •• tioDaire). y q.e cS! 

ao .e sabe ..... prueba pua adole.centea. 

Bata pra.ba •• a4ap'" a chicos coapNJl41dos entre 10 7 
, 

15 año.. Se e .... 6 coa 29f pregunta. t aacadU •• loa .cae1io

r •• de lo. adultos (pero con ... erbalizaciones .&s .imple.).Y 

los factores deri ... ado. de las clasificacioDos del concepto 

de la esfera do la peraonalidad 1Dtant11. Resultaron quiace 

tactores, CG.o •• tructuras ai~les alt ... ate significati ..... 

de laa cullles escogi.ron cloce iDcllQ'e.ado el de la iJlteli,en

cia, para la pri.era ... 8rs1611.. 

AdeMs de las pruebas antes .encionadas Oatte1l ha ela

borado una pneba cU •• tioDario· para cada Divel de edad. Par! 

ce ser que a aedida qU8 Da~aaos el ni ... ol c~Ao16gicOt la e.

tructura 4e la p.rsonalidad sufre alguno. caabios, per41en4!. 

ee o apareciendo DueTOS ractor ••• (OréAJO, 1973). 
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La interpretaci6n de los 14 factores que mide el 

H.S.P.Q. , es la siguiente: 

Oalificaci6n baja. ve. Caliticaci6n alta. 

Factor A. 

lIsquizotilllia 

Reservado, separ! 

rado, critico, --

. frio. 

ve. 

].Pactor B. 

Capacidad mental 

baja 

Menos inteligente, 

pensamie~to concr~ 

tos 

vs. 

Pactor O. 

Neurótioo, Inesta

bilidad Emocional, 

o debilidad del "yo" 

Emotivo, inestable, 

facilmente enojado, 

cambiable. 

va. 

Factor D. 

Temperamento Flem'tico 

Pausado, ina.ctivo, 

soso. 

vs. 

Factor E. 

Ciclotimia 

Comunicativo, Generoso, 

'imprevisor, sociable • 

Inteligencia general 

.'s inteligente, pensa

miento abstracto. 

Fuerza del "70" 

Estable, Tranquilo (a). 

Excitabilidad 

Excitable, impaciente, exi

gente, hiperactivo. 



Sumiai6n 

Obediente, .anso 

eonforaieta. 
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'YS. 

:factor P. 

Pausado 

:roraal, prudente, vs. 

serio, taciturno. 

:Jactor G. 

Palta de acepta

ci6n de las Bor

_s .orales del 

grupo. 

Desobediente, inco~ ve. 

tiable, indolente. 

Pactor H. 

!rhrectia 

Timido t retra1do, 

modesto. 

va. 

Pactor l. 

Harria 

Realista, confia 

ea sl mismo, se~ 

sato. 

vs. 

Factor J. 

Simplicidad Dinámica 

Doainaci6n 

Seguro de si mismo, in

dependiente, agresivo, 

J.presura4o 

Descuidado, desatento, 

alegre, entusiasta. 

Fuerza del "Super 70·. 

Escrupuloso, tormal, pe~ 

severante, obediente. 

Parmia 

Atrevido, amistoso, espoe 

táneo. 

Fremsia 

Soñador, dependiente, -

sensible. 

Tendencia Auto-critica 

Neurasténica 
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Vigoroso, gusta ve. 

ir con el grupo, 

simpAtico, act! 

vOo 

Factor O. 

A.decuaci6n segura, 

confiable 

Seguro de si vs. 

mismo, placido, 

sereno. 

Factor Q2 

Dependencia de·l Grupo 

Socialmente de- ve. 

pende del grupo • 

.Jactor ~ 

Formaci6n Pobre 

del sentimiento 

del "Self" 

Casual, impulsivo, 

desarreglado. 

V8. 

Factor Q.q. 

Tensi6n "Ergica" baja 

Relajado, tranqui 

lo, torpe, sin 

frustraci6n. 

va. 

Deeconfia, obstruye, ind! 

vidualista, reflexivo. 

Propensi6n a la CUlpa 

Receloso, preocup6n, depri-. 

mido, penoso. 

A.uto~uficiencia 

Autosuficiente, .tiene inici! 

tiva, ingenioso. 

Alta tuerza del Senti.iento 

del "Selt" 

Controlado, voluntarioso, 

autodisciplinado. 

Tensi6n "Ergica" alta 

Tenso, excitabl~, irrita-

ble. 
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2.- IDBNTIrICACIOI. 

Se 4eaoaina Identificaci6n, al proceso en el cual 

un niño 8e coaporta coao si hubiese desarrollado unde.eo o 

UD aotivo de •• atirae ac::"t;uar 7 peuar, COIlO otra pereoDa de

terminada. Junto COD la Dooi6n de Church de poder captar in

dicacione. incidentale., esta idea de identit1caci6a arro~a 

lus sobre si tuaciOD.es en que un niño ap:rende, por ejeaplc, 

a ser como \IDO de sus padres, 8in ninguna apa:reate recoapeD

sa directa por hacer esto. I*t. aprendizaJe puede ser aia-

pleaente a.unto~ de deci4+r ea secreto imitar la conducta 4_ 

otra persona importante, pero la iateasidad 7 los resultados 

de tal proceso 80n tan grandes que, para Iluchos investigado

res, es el resultado _'s vital en toda la psicología 80cial. 

(Laabert-Luabert, 19611-). 

841gb Jou ".Ji. \Ih1t1li8.- CUalquier persona, pero 8.pe

cialaente UD niño sencillo, puede querer ser coao otras per

sonas que le causan cierto estado d.eenvidia; es 8U envidia 

la que motiva en el niño 1& prActica encubierta de los pap~ 

les deseapeñados por otros, excl~e a 8US padres u otras 

personas porque normalmente. le dan cosas que quiere 7 valúa 

y no son el toco de su envidia. (Lambert-Lambert, 1964). 

En el desarrollo de la personalidad un factor determi

nante de gran importancia es el modelamiento inconsciente 

del niño que se desarrolla tomando como base a los padres. 

lo cual se denomina ldentificaci6n. (.Hoyes, 19?1). 
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Las identificaciones desempeñan un papel importante en 

el proceso de estructuraci6n del futuro yo, cuya naturaleza 

depende, por lo tanto, de la personalidad de aquellos que r2 

dean al bebé. 

En la adolescencia muchas relaciones representan ident! 

ticaciones _ás que aut'ntico amor, ,. en muchos aspectos loa 

objetos son usados como instrumentos para el alivio de ten-

siones internas, o como buenos o aalos ejemplos. Los objeto. 

son fácilmente abandonados cuando pierden su significado de 

reaseguraa1entoe (Penichel. 1966). 

El sentido del 70. elaborado en la infancia, continúa 

desarrollandose ,con la experiencia, con las complicaciones 

emocionales, las frustraciones, los ajustes discriainativos 

y la comprensi6n. Debido al especial aislamiento psíquiCO 

típico de la adolescencia, el sentido del yo es en esa 'poca 

sumamente agudo. Pero tampoco aqui se detiene su desarrollo. 

,La introvers16n del yo en este período de la vida lo prepara 

para una mayor expansi6n posterior. (Allport. 1961). 

Allport designa el per!ododel enamoramiento como la 

6poca en que tanto la organizaci6n como el sentido del yo se 

extienden, esta condensa en un sentimiento agudamente perso

nalizado todo tipo de disposiciones antes sin relaci6n entre 

sí: tendencias a la afirmac,i6n y a la sumisi6n hibi tos, amb!:, 

cienes, intereses est~ticos, sentimiento familiar y a menudo 

también el inter~s y la emoci6ri religiosa. En este momento 
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esta oleada interior involucra a otra persona. Lo que es de 

inte"s para otro 8e convierte en vital para uno 111. •• 0. El 

. enaaorado que hasta este ao. .. to es autosuficiente, siente 

que ha dejado de serlo. El bienestar de otro es IIÚ iapozo

t .. ta que el propio. De eate modo el yo se extiende. 

Jn proceso contin6.a. Pose.iones, 8JlÚ.SOS, hijos; otros 

Diños, intereS8a culturales, ideas abstractas. problemas po

l{tico •• hobbiea recreaciones 7, coao iDtlueneia a's 8obre.~ 

liente, el trabajo, SOD. t040s lactorea que conducen a la in

corporaci6a 4e iDtere ••• ·antes alejados del 70, 1ntroduci6a

dolos en la yoidad Ids.... Lo que uno ... ae convierte en -

parte de lUlO Iliaao. Y todo lo que se puede adJlirar o que -

puede inspirar aiapat{a, aprecio, reverencia, todo lo que -

puede ser iai tado cleliberadaaente o convertirae en ob;jeto 15 

couciente de ide.lltificaci6n,. too es:O' puede ser introc.pta

do en la personalidad '7 quedar para siempre ooao aa parte -

'9'1t&1 de ella. Desde el punto de vista introspectivo, el 70 

ae ha extendido 7 .. pliado; ob;jeti'9'am.ente, una personalidad 

ha evolucionado y a&durado. 

BrikSOD sostiene que el proceao de identiricaci6n solo 

se c •• pleta cuando cuando el adolesoente ha "subordinado SUB 

identilicaeiones infantiles a una nueva especie de identiti

caci6n, lograda a tr&v6s de la sociabilidad adquirida y del 

aprendizaje competit1vo con y entre sus coetAneos". (Muuas, 

1972). 
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La 1dent1fioaci6n surge a medida que la madre interpre

ta los gritos del niño, sus gestos manuales y las tensiones 

de su cuerpo como evidencias de su deseo de alimentarse, los. 

propios gestos del niño adquieren significación para 'ste en 

la medida en que lo llevan a tomar el pecho y beber su leche. 

Tiene que ajustar sus propiOS actos a los de su madre. Aprea 

de as! a controlar o dirigir sus actos en t~rminos de lo que 

otro espera de ·61. Este proceso de 1d8nti~1cac16n, e8 UD -

ejemplo de la etapa inicial del desarrollo del 70. El niño -

no puede colmar sus necesidades o deseos, si no aprende a ~ 

ticipar las acciones de los demls y a modificar sus propias 

I acciones. 

La persona (self) nace cuando nos convertimos en un ob

jeto de atención y reacci6n para nosotros mismos; pero una 

teoría adecuada de la persona debe tomar en cuenta las reac

ciones dinámicas del individuo ante los otros. Vale decir, 

si la persona fuera definida como el aprendizaje de roles e~ 

pecificos y generales, mediante la introyección de los'roles 

de los otros y BU reorganización en nuestro interior, eárec~ 

riamos de una perspectiva de la actividad de la persona. 

Tal interpretaei6n DOS proporcionaria un cuadro muy estático 

y por cierto incompleto de la personalidad. (Young, 1963). 

Adoptando ciertos conceptos de James, Mead introdujo el 

concepto del "yo" o actor dinámico, en contraste con el "mi" 
u "otro", que es el rol especifico o general adoptado a tr~ 
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v6s de la identificación. Batos conceptos no son enteramen

te satisfactorios, porque se producen confusiones con el ses 

. tido estrictamente gramatical que dichos t~rminos poseen. 

De cualquier mamera representan~ tal como los ha definido 
l· . 

Mead, dos rasgos bAsicos de la persona. 

Mead emplea el término "mi" u "otro", para significar 

los roles que, junto con las actitudes, expresiones y gestos 

que los acompañaD, el niño tOlla de sus padres, hermanos, co~ 

pañeros de juegos, maestros y otras personas, y ainde loa 

personajes imaginarios extraidos de los cuentos o nacidos de 

su propia tantas!a. Oon todo, cuando el niño actda desempe

ñando uno de tales roles, se trata de algo mis que de una m~ 

ra duplicaci6n del rol que ha tomado de otró. Se trata de 

la actividad del "YO·I, del factor diné.mico. En un principio,. 

este elemento consiste sobre todo en el impulso que nos imp!. 

le hacia un objetivo. M's tarde incluye las motivaciones y 

los hábitos adquiridos en el transcurso de la adaptaci6n so

ciocultural. Es decir, el "yo" del niño en crecimiento o el 

"yo" del adulto, es el producto de la integraci6n de los ro

les que adopta y de los actós que realiza a·trav6s de ellos. 

(loung, 1963). 

La identificaci6n desde el punto de vista psicoanalíti

co, es el proceso psiquico inconsciente qU8 58 manifiesta en 

forma de vinculo emotivo con otras personas o situaciones en 

las que el sujeto se conduce como si fuera la persona o si-~ 
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tuaci6n a la que le une ese vinculo.(Warren, 1973). 

La identificación es el más importante de los mecanis-

mos psico16gicos para determinar el crecimiento del ego. La 

motivaci6n de la identificaci6n es satisfacer deseos~ tam

bi~n contribuye al crecimiento de las funciones del supere

go. Este mecanismo no implica una deliberaci6n consciente~ 

ni una simple imitaci6n. Aunque la identificaci6n proporci2 

na un medio para influir constructivamente sobre el creci

miento de la personalidad de aquellos con quienes el niño 

tiene contacto. El niño puede adquirir, de igual manera, las 

caracteristicas socialmente indeseables del progenitor, si -

~stas se le presentan como asociadas a una fuerza o m6rito 

especiales. La identificaci6n rara vez es completa, ya que 

ni el niño ni el adulto aprecian su totalidad de la personal! 

dad que tiene la persona admirada; se captan y se adoptan 82 

lo determinados rasgose(Noyes, 1971). 

En el proceso de interacción con su ambiente social un 

individuo no solo adquiere caracteristicas como consecuencia 

de los roles que desempeña; comienza también a experimentar 

un sentimiento de si-mismo. Empieza a percatarse de que los 

otros reaccionan hacia él, y el mismo comienza a reaccionar 

frente a sus propias acciones y cualidades personales de la 

mism8m~era en que espera que los otros lo hagan. Esta ca

pacidad emergente para asumir el punto de vista de los otros 

y para cOllsL~8raj>R;: :.'- ,-J. mS1l0 como un objeto, da origen a 
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opiniones y actitudes sobre uno mismo; en sintesis a un "co~ 

capto del si-mismo (sel!)". Los te6ricos del rol, en mayor 

grado que los de otras posiciones te6ricas, desarrollaron y 

emplearon el concepto de si-mismo como una estructura cogni

tiva que surge de la interacci6n entre el organismo humano y 

su ambiente social. 

Debe destacarse que el concepto del si-mismo es una es

tructura cognitiva y que como tal consiste en un conjunto de 

elew~ntos organizados en una relación sistem6tica. Una m&n! 

ra de caracterizar esta ~rganizaci6n es en t6rminos de auto

congruencia; los elementos del concepto del si-mismo del in

dividuo astan organizados en una estructura que tiene COD

gruencia interna. 

La definición exacta de lo que constituye la congruen

cia presenta a menudo problemas. En general une estructura 

congruente posee las propiedades de una "buena Gestalt", 

esta formada por elementos que son percibidos como pertene

cientes al mismo conjunto. La teor1a de Beidar del equili

brio cognitivo podria emplearse para predecir los efectos 

de la introducción de un elemento nuevo incongruente (dese

quilibrado) en una congruente estructura del si-mismo. 

William James f'u~ uno de lQs primeros teóricos que con~> 

sider6 el si-mismo como una construcción psico16gica centrale 

En su Psychology Brief'er Course (1892) distingi6 entre el 

lemi" (Me) y el "yo" (I), el si-mismo como conocido y el si ... 

mismo como conocedor. 
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Sea lo que fuere lo que piense. siempre estoy, al mismo 

tiempo, más o menos consciente de !! mismo. y de mi ex1sten-

2!! personal. Al mismo tiempo SOl 12 quien soy consciente, 

de tal modo que mi total si mismo ••• debe tener dos aspectos 

discriminados. que; para abreviar, denominaremos el mi 7 el 

yo. 

Señala despu&s que el yo y el m1 deben ser considerados 

como aspectos discriminados 7 no como cosas separadas. "por

que la identidad del yo y mi, son el acto mismo de su di ser! 

minaci6n, es tal vez el fallo mAs firme del sentido co.do". 

Evidentem~nte el mi (que James tambi6n denomin6 el si

mismo (selí) empir1co) es el que mis nos interesa aquí. Ja

mes dividi6 los integrantes del sí-mismo empírico en tres 

clases; el mi material, el mi espiritual y el mi social. El 

mi material consiste en el cuerpo 7 las ropas que lo cubren. 

la familia inmediata, la casa y con diversos grados de i.po~ 

tancia, los objetos y propiedades que uno ha acumulado. Por 

mi espiritual. James entiende "el conjunto total de mis est~ 

dos de consciencia, mis capacidades y disposiciones psíqui

eas consideradas concretamente". 

Pero es el concepto de James de mi social el que tuvo 

consecuencias más importantes para la teor1a del rol y para 

la versión moderna del concepto del sí m1smo o 

Según James, el mi social surge del reconocimiento que 

el hombre recibe de otra gente. Destaca además que, puesto 
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que las distintas personas responden de manera diferente a 

UD.a misma persona, debe haber no uno sino muchos si mismos 

sociales o 

Dice; que UD ho.bre tiene una cantidad de si mismos so

ciales igual a la cantidad de llldividuos que lo reconocen .,

tienen una imagen .ental de 'l. (Deutsch.,- Xrauss, 1970). 

Charles Horton Coole~t (sociologo de la Universidad de 

Michigan). Contribu.,-6 de aanera significativa al concepto 

del desarrollo del si mi.mo. estuvo influido por la obra de 

James. 

Es conocido por su concepto del si-mismo "reflejado" 

(reflected sel!) o si-mismo "espejo" (looking glass self): 

"as! como vemos nuestro rostro. figura l' vestido en el espe

jo, "7 nos interesamos en ellos porque son nuestros, "1 nos sa

tisfacen o no ••• imaginamos en la mente de los de_la algunos 

pensamientos acerca de nuestra apariencia, modales objetivoB, 

caractar, etc, "1 nos sentimos variablemente afectados por 

ellos". 

De este modo Oooley "7 James especificaron que la fuente 

de este aspecto del si-mismo es la gente del propio ambiente. 

Lo que falta en las teorias de James l' de Cooley es una 

descripci6n detallada y sistemAtica del proceso por el cual 

el si-mismo se desarrolla como parte de la secuencia de mad~ 

raci6n del organismo. (Deutsch y Krauss, 1970). 

George Herbert Mead (filosofo-psicologo).- Para Mead, la 
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mismidad se distingue por la capacidad del hombre de ser un 

objeto para si-mismo y esta capacidad es inherente al meca

nismo del lenguaje. En la medida en que una persona es ca

paz de asumir el rol de otros, puede responderse a si misma 

desde la perspectiva de ellos, por lo tanto, convertirse en 

objeto para si mismo. Mead consider6 el si-mismo como un f~ 

n6meno del desarrollo; destac6 que ~el si-mismo no existe i

nicialmente, en el Ilomento del nacimiento, sino que surge d! 

rente el proce$o de la experiencia 7 actividades sociales". 

Mead deline6 dos etapas en el desarrollo del si-mismo; 

~l juego y el deporte. En el juego, el niño asume un coDJua 

to de roles du~es, el propiO y el de alguna otra persona-aa 

estro, madre, almaceneroo Esta actividad proporciona al ni

ño la oportunidad para explorar laS actividades de otros ha

cia el. As! al asumir el rol del otro, el niño aprende a 

considerarse desde un punto de vista externo. En esta etapa 

temprana del desarrollo, el si-mismo, de una persona estA 

consituido por una organizaci6n de las actitudes particula

res que tienen otras personas con respecto a ella y entre si 

en los contextos de aquellos actos sociales que ha explorado 

con su juego. 

El deporte es un ejemplo de la actividad social organi

zada. El niño debe tener ~qu! las actitudes de todos 108 

que intervienen en el deporte. "Las actitudes de los otros 

jugadores, que cada participante asume, se organizan en una 
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especie de unidad, 7 es precisamente la organ1zaci6n la que 

controla la respuesta del individuo. Cada uno de sus propios 

, actos est' determinado por su expectativa de las acciones de 

los otros que estan jugando". As! en el deporte el niño va 

más all' de las actitudes particulares de los otros espec!t! 

cos. En el deporte, el "otro" es una organizac16n de las a~ 

titudes de todos 108 que estan comprometidos, en el mismo 

proce,so o actividad. Debe quedar claro que Méadno quiere 

decir que esa segunda etapa del desarrollo se desarrolla .6-

lo por medio del deporte. El utiliza el deporte como un mo

delo de actividades sociales organizadas en las cuales la c! 

pacidad de funcionamiento de un individuo depende de su con2 

cimiento de las co.ple~as relaciones de roles entre los par

ticipantes. 

Es durante ese proceso cuando el niño aprende eventual

mente las actitudes generalizadas de la comunidad de la que 

forma parte. Mead denomina "el otro generalizado" a la co

munidad organizada o grupo que da al individuo su unidad de 

si-mismo. 

En el sentido m'samplio, el desarrollo del s1-mismo r! 

quiere que la persona asuma. las actitudes del grupo hacia su 

propia actividad social organizada, y en efecto en la seg1.l.'U-' 

da etapa del desarrollo (que Mead denomina "desarrollo pleno 

del si-mismo") que se tiene experiencia del propio grupo so

cial como una comunidad organizada de actitudes, normas, va-
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lores y metas que regulan el comportamiento propio 7 el de 

los demAs. Las actitudes del grupo se incorporan a la estru~ 

tura del sl-mismo de igual manera que las de los otros indi

viduos. Asl; 

Es en la forma de~ otro generalizado que los procesos 

sociales inflU7en en el comportamiento de los individuos im~ 

plicados en ellos ••• porque de esta manera el proceso o co.~ 

nidad sociales entra en el pensamiento del individuo como un 

factor determinante. 

Aunque cada si-mismo se forma por la participaci6n en -

el proceso social, esto no implica que todos los sl-mismos 

sean iguales •. lIead. a.f'irm6 que cada sl-mismo tendr' su "pro

pia individualidad peculiar, su pauta propia 7 única". por

que cada uno ha experimentado el proceso social desde una 

perspectiva ligeramente diferente, y por lo tanto cada 81-

mismo reflejar' esa unidad. 

Por lo tanto "el origen y la constituci6n sociales co.~ 

nes de los sl-mismos individuales y sus estructuras no impi

den amplias diferencias y variaciones entre ellos". 

La teor1a de Mead se interesa muy poco en el desarrollo 

emocional y en el cambio producido por la maduraci6n, su de

fecto en la teoría es 'que fu' desarrollada sin pruebas empi

ricas.sistem¡ticas. Falta especificaci6n en las construcci~ 

nes, lo que hace dificil formularlas de una manera concreta 

y significativa. (Deutsch y Krauss, 1970). 
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3.- LA IDENTIDAD E lDENTIFICACIOI' D SUJETOS DlIS.1V'.1lNT.1-

J.l])(l). 

Para que el Diño desarrolle sentimientos positivos ace~ 

ca de s1 mismo 7 de su futuro, es necesario que los padres 

se sobrepongan a sus propios sentimientos angustio80S con 

respecto a la desventaja de sus hijos. 

IIllchos padres mezclan al &.mor por sus hijos, irritaci6,n 

7 resentimiento. Algunos no permiten que sus hijos se inde

pendicen de ellos en alguna forma,otros reaccionan en dire~ 

ci6n opuesta 7 ~xigen demasiado del niño. Muchos resienten 

los grandes sacrificios que les impone la invalidez de su h! 

Jo. 

La mayoría de los padres suelen necesitar ayuda, tanto 

para desahogar sus sentimientos en conflicto sobre la inval! 

dez de su hijo como para planear su cuidado de la mejor Dan! 

ra posible. 

La personalidad del niño estA moldeada por la interac

ci6n de los rasgos heredados y las experiencias de su vida; 

de manera que cuando un defecto físico es parte de estas ex

periencias, debe ser tomado en cuenta. 

Una persona con un defecto tísico no necesariamente ten, -. 
drl una personalidad mal adaptada. Algunas la tienen pero 

su comportamiento no es peculiar de su invalidez. Poseen mu

cnos tipos de desadaptaciones que tambi'n se observan en pe~' 

sonas no invAlidas; algunas se vuelven tímidas, reservadas, 
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conscientes de ellas mismas o propensas a soñar despiertas; 

unas cuantas se tornan agresivas, exigentes o desbordadamen

te ambiciosas. 

El niño lisiado suele ser especialmente propenso a la 

frustraci6n, si lo que trata de hacer le resulta muy dif1cil. 

Los niñós bien adaptados quieren lograr madurez e inde

pendencia. Aunque un niño invAlido necesite recorrer un ea

mino mis largo para alcanzar esta meta y aunque algunos nun

ca lleguen al final del camino, se le debe estimular a que 

sea tan independiente como pueda. 8e le debe animar a adq~ 

rir habilidades flsicas que lo capaciten para hacer cosas 

por s1 mismo; necesita oportunidades para tomar decisiones y 

para asumir responsabilidades adecuadas; necesita poseer un 

sentido de valor personal a fin de lograr su autoestimaci6n. 

El conocimiento de si mismo crece a medida que se da 

cuenta de lo que puede hacer y de lo que le gusta. Aumenta 

la confianza en 51 mismo a medida que desarrolla nuevas hab! 

lidades. 

Un niño lisiado puede ser sometido a tensiones extraor

dinarias, debidas a dolor o incomodidad f1sica o a perturba

ci6n emo~ional. Si puede tomar parte en un juego que lo de

fina y absorva, su invalidez pierde importancia. Aún las d1 
versiones pasajeras contribuyen a su buena salud y lo ali

vian de la angustia y de la compasi6n de si mismo. El juego 

es el canino principal para la socializaci6n del niño. 
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Si un niño se desprecia a sl mi.mo debido a su invali

dez, puede lograr en el juego la oportunidad de lograr 6%1-

. tos a trav6. de los cuales se revalora. Si los otros niños 

reconocen sus .'ritos, el camino de la confianza en .1 alsao 

serA aAs t'c11. Las arte. 7 artesanías, as! eoao otras afi

ciones ofrecen estas oportunidades. 

El Diño entre 3 7 6 años empieza a crear una imagen de 

sl m1sao copiada de la que ha forjado de su padre 7 de otros 

varones ~ 108 que admira, observa las ocupaciones de su pa

dre 7 06ao las lleva a cábo, lo que considera bueno 7 .alo, 

sus actitudes hacia las mujeres 7 hacia otros hombres, SUS! 

aaneramientos, los sentimientos que expresa con libertad 7 

los_que trata de ocultar. 

Durante el periodo escolar de 6 a 12 años, la atenci6n 

del niño se aleja de sus padres y se dirige hacia intereses 

e inrluencias extrañas. Trata de no copiar su comportamien

to, ya no quiere ser considerado como un niño bueno, sino, 

por el contrario como un hombre independiente y duro, 7 gen~ 

ralmente adquiere malos modales y descuida mucho su arreglo 

pérsonal. 

Para demostrar que ya no considera a sus padres infali~ 

bles, discute con ellos a prop6sito de todo y cita a su mae~ 

tra o maestro como una autoridad superior. Ahora su aspecto, 

modales y actividades estar!n copiadas de las de sus amigos 

de escuela~ Sus energías emocionales y creadoras se vuelveD 
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hacia asuntos mAs abstractos, relacionados con la naturaleza, 

la ciencia y la tecnología. Tambi'n empieza a interesarse en 

hacer colecciones y practicar juegos que requieren habilidad_o 

(Spock-Lerrigo, 1967). 

En su importante obra Das Seelenleben des XrUpples (Le~ 

pzig 1921) Hans HUrtz llega a la conclusi6n de que los sent! 

mientos de inferioridad que forzosamente ha de sentir el in

válido, le producen una dolencia grave: inclinaci6n a medi

tar demasiado. Esto lo llevará al pesimismo si no 8e le 

arranca de sus cavilaciones; impregnadas por su insuficiencia 

orgánica. 

No se puede evitar que se compare con las personas sa

nas y enteras, y le lleva a una manera de ser tendenciosa; 

verá con mayor facilidad lo que le sea desfavorable y desa

gradable •. Intentar' escapar a sus sensaciones de insuficie~ 

ciá, compensándolas en determinados y muy circunscritos sec

tores. Al mismo tiempo manifiesta un amor propio y un orgu

llo desmesurados, falsos y exagerados, y esto aún en el caso 

más favorable, ya que podria sumergirse en completo sarcasao 

y melanc61ica apatla. 

Solo queda el camino de la compensaci6n, con sus dos m2 

dalidades distintas; subcompensaci6n o supercompensac16n. 

Tales mecanismos, ya justos, ya ficticios, pueden tam

bien mezclarse en proporciones mAs o menos iguales. 

El individuo cargado con sentimientos de inferioridad a 
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base de una miau.val!a orgAnica grave 7 que llaaa mucho la ~ 

tenci6n, busca la coapensaei6n por todos los CamiDOB, y cu~ 

do le falta el medio ob3etivo de realzar su sentiaiento aut2 

estimativo en cOAtuua quiebra, le sirve asi m_o el aedio 

ficticio. 

El niño que tiene la consciencia de ser diferente de 

los de.As por algún defecto t1sicO, en '1 se produce torZ08! 

•• nte la sensaci6n de poetergaci6n "'3 apocaaiento que le dit! 

cultar& considerableaente su estructuraci6n en el seno de la 

co.unidad hum.ana. 

El niño que arrastra consigo la penosa carga de una inV! 

lidez o minusvalía orgAnice, nunca deber' oir manifestaci6n 

alguna acerca de su porvenir, su futura ocupaci6n, oficio o 

profesi6n, etc., ni ~n UD tono despectivo ni compasivo, sl se 

quiere conservar en 61 aquel minimo de ánim~ que es necesa

rio para la vida. 

La discrepancia existente entre el Yo y el Super-yo id~ 

al, seria la fuente de la mayor parte de los sentimientos de 

i~erioridad. Segdn la explicaci6n psicoanalltica el Super

yo provoca una resistencia afectiva contra la apreciac16n de 

s1 mismo, pues cuando una persona se juzga o se caracteriza 

a sí misma, nunca parte de lo que en realidad es, sino de lo 

que desearía ser.(Brach!eld, 1970). 

La situaci6n del niño lisiado provocar! reacciones psi

c016gieas vinculadas al perjuicio directo, permanente y de!! 

nitivo que sufre. Esta situaci6n se presenta como un debili-
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tamiento de la imagen ideal que cada uno lleva en si, prefi

gurando a un ser intacto, completo, semejante' a los demls, y 

como un golpe grave a las prerrogativas vinculadas al buen 

funcionamiento de la máquina humana. 

La necesidad trlgica se le impone en un momento dado, 

sea cuando adquiere consciencia de su insuficiencia, de vi

vir con esa deformidad, esa desgracia física por una parte, 

y por otra, de aparecer ante los demls como desemejante. 

Para Adlar, el "sentimiento de inferioridad nace de de

fectos constitucionales y de otros estados entlogos de la 1~ 

fancia", ese sentimiento de inferioridad es a su juicio rel~ 

tivoe 

Este sentimiento es el producto de una comparaci6n que 

el enfermo establece entre 61 y otras personas. 

El sentimiento de personalidad al.que aspira el sujeto 

cuando le amenaza un menosprecio o una humillación, estable

ce inconscientemente puestos defensivos, tales como; exager~ 

ción de la sensibilidad, mayor prudencia, arrebatos f'ciles, 

pedanteria, impertinencia, esp1ritu de ahorro, descontento, 

impaciencia, c·ombatividad. 

En las p~ivaciones temporarias y en las sensaciones de 

malestar de los primeros años infantiles hay que buscar, se-
\ 

gún Adler, el punto de partida, la fuente de cierto número 

de rasgos de caracter muy comunes que convierte al niño en ~ 

grasor. Pero esta agresión no es sino un recurso. El niño 
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no tarda en comprobar que su debilidad y su impotencia, su 

angustia, y sus nuaerosas ineptitudes, oonstituyen para 61 

. otros tantos medios de asegurarse la ayuda y el apoyo de los 

que le rodean 7 de atraer interés hacia sI. En su actitud 

negativa o de provocaci6n se satisface su necesidad de poder 

y es una manera de desembarazarse de su penoso sentimiento 

de inferioridad; del mismo modo que mostrando su debilidad y 

manifestandose sumiso, logra los cuidados de quienes le ro

dean. 

El sujeto se yergue'ante la vida y las personas con to

da su atenci6n concentrada en un punto: "Es necesario que en 

todas las ocasiones y circunstancias me conduzca como un ho~ 

breD. 

Al examinar de cerca este deseo y considerar sus modos 

de expresarse, se comprueba flcilmente que en el fondo no 

hay sino una forma de compensaci6n particular, un modo de h!, 

cerae valer con el que el sujeto intenta remediar su estado 

de inseguridad interior. 

Con menor intensidad -afirma Adler- se hacen iguales 

comprobaciones en niños sanos. Estos también quieren ser 

grandes, fuertes, dominar "como el padre" y se adecúan a ese 

objetivo final. 

La inferioridad produce, pues, un doble movimiento de 

tristeza y de temor cuyo resultado es aislar al niño inváli

do y comprometer su integracln social. 
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La autoconfianza depende esencialmente del ~xito de una 

il'lteg~s"ci6n normal del grupoo C:uanto perturbe o impida tal 

int,egraci6n crea un sentimiento de inseguridad y socaba la 

confianza del individuo.(Van Roy, 1964). 

Erikson atribuye la formación de la identidad del ego a 

una integraci6n gradual de las identificaciones de la infan

cia y "al capital intimo, aumentado con todas las experien

cias de cada etapa suscesiva cuando una lograda identifica

ción condujo a una buena conjunci6n de los impulsos bAsicos 

de los individuos con sus dotes y sus oportunidades". 

Csmeron describe el origen de la identificación como la 

incapacidad del niño para diferenciar la madre, del yo en la 

primera relaci6n simbiótica. Considera que la identifiQa

ción durante la infancia es instrumental en el desarrollo de 

la personalidad y la diferenciación del ego. 

Thompson dice que al aumentar el número de personas con 

las que el niño se identifica, encuentra ideolog1as y act1t~ 

des personales en conflicto, y es capAz de distinguir entre 

ellas sus preferencias, y lentamente desarrolla una opinión 

propia. 

Estos tres autores ven la identificación como un proce

so del que se vale el niño en su intento de dominar su mundo. 

Proceso que es instrumento de la realización propia, el niño 

ensaya papeles y caracter1sticas mediante la identificación, 

"incorporando a su personalidad 108 que son afines, y recha-
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zando otros, para ayudar asi a su vacilanteeentido de iden

tidad.(Schonber, 1968). 

Para Erikaon decir que la crisis de identidad ee paico 

7 80cial significa, que su aspecto "peico" desde el punto a. 
vista p8iooanalitico:.8 parcialmente consciente 7 pareial

•• nte incOD.ci.nte. Bs un sentido de continuidad e igualdad 

personal, pero e8 taabiú aa cualidad del vivir no cOll8cieB 

te de si msllO, en la adolescencia 7 juventud, la crisis de 

identidad depende parcial.ente d8 factores psicobio16gicos, 

que aseguran la base .0-'t10a a UD sentido coherente de a1s

llidad vi tal de un organisao: se extiende al pasado 7 al· tut!l 

ro, 8st' enraizado en las etapas de la infancia 7 dependerol 

para su preservaci6n. 7 renovae16n de cada una de las etapas 

evolutivas subsecuentes. 

El aspecto "social" de la identidad, se debe explicar 

dentro de la diaensi6n cOllunitaria en la que un individuo dI, 

be encontrarse a si nsmo. 

La identidad negativa es la suma de todas aquellas idea 

tilicaciones 7 fragmentos de identidad que eí individuo tuvo 

que sumergir en su interior como indeseables o irreconcilia

bles 'o mediante los ouales se hace sentir como "diferentes" 

a individuos atipicos o a ciertas ainorias especifioase 

La naturaleza del conflicto de identidad depende a men~ 

do del pinico latente infiltrado dentro de un peri6do hist6-

rico. Algunos periodos en la historia se vuelven vaciosde 
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identidad a causa de tres formas b!sicas de la aprens16n hu

mana: miedos. ansiedades, temor. 

En nuestro tiempo un estado de confusi6n de identidad, 

no anormal en si mismo, parece a menudo esta~ acompañado por 

todos los slntomas neur6ticos o casi pSic6ticos a los que la 

persona es propensa con base en su constituci6n, experien

cias tempranas y circunstancias malignas. 

La verificaci6n cl1nica, es esencial en cualquier despl~ 

zamiento conceptual en psicoanálisis, debido a que confirma 

que (y por qu6) un slndrome como.8l de la "confusi6n de idea 

tidad" no es s6lo cuesti6n de autoimágenes o aspiraciones, 

roles y oportunidades contradictorias, sino un padecimiento 

central peligroso para la totalidad de la interacci6n eoo16-

gica de un organismo mental con "su medio ambiente"o 

Es importante el estudio de las crisis de identidad du

rante la adolescencia, debido a que durante esa etapa de la 

vida el organismo se encuentra en el clímax de su vitalidad 

y,potencia, a que el yo debe integrar formas nuevas de expe

riencia intensiva ya que el orden social debe proporcionar 

una identidad renovada paJ,:'8. sus nuevos miembros, para as! 

poder reafirmar -o renovar- su identidad colectiva. 

I~s conceptos de identidad tan s6lo ponen en relieve p! 

r~ ur~a etapa de la vida lo que es cierto para todas, esto es, 

que los Dt.!riodos de rapido crecimi",:,nto y de una amplie.ci6n 

">!"f.'!C:,t'Etf- d~; l~. c i:1gniei6n perro i.. ten~ en interacci6n con inst!, 
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tuciones vivientes, una renovaci6n de antiguas fuerzas al 

igual que una iniciación de nuevas. 

La identidad negativa proporciona imigenes explicitas 

de seudoespecies reales o imaginarias (vecinos, enemigos, 

brujas, fantasmas) a los que uno no debe asemejarse, para 

as! poder tener la posibilidad de ser aceptado por lqs su

yos. 

La duda de si .iS80 y la verguenza oculta unidas a la 

necesidad de "eliminar" parte de sí mismo, al igual que la 

supresi6n de los impulsos, crea en el hombre una cierta ira 

justa que puede enfrentar al padre contra la madre, al padre 

contra el niño y al niño contra si mismo.(EriksoD, 1974). 

Una enferaedad o un trastorno emocional puede retardar 

el desarrollo, y esta demora fisica puede influenciar todo 

ajuste sObia! y aprendizaje. 

La auto-aceptación es una característica m's profunda 

que, hasta cierto punto explica, por que una persona actúa 

bien. Las aspiraciones, los intereses, el razonamiento y la 

comprensión: todos estos comportamientos deseables son posi

bles por algún sentimiento que tiene la persona de que es p~ 

8ible tener éxito y de que si falla'aún as! podrá recibir la 

aprobación. Una persona debe vivir con sus limitaciones. 

Su cuerpo tiene sus debilidades e imperfecciones y así su t! 

lento. Si ~s superior en popularidad o en sabiduría, ser' 

inferior en otra cosa. El individuo da forma a su co~cepto 
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sobre sl mismo por BUS conocimientos de lo que esy c6mo ee 

coapara eon los dem's y al mismo tiempo crea un ideal de lo 

que deberla sero 

La persona que se acepta a si misma (Sheerar, 1949). 

tiene te ~n su capacidad para llevar la vida; 

considera que tiene valor como pereona al igual que loe 

demás; 

no se cree extraño, raro o anoraal, yno espera que los 

demás lo rechacen; 

no es timido o demasiado consciente de los demás; 

as~e responsabilidad por su comportamiento; 

sigue sus patrones personales, en vez de conformarse a 

las preSiones externas; 

acepta el estimulo o la culpa COD objetividad; 

no se condena a si mismo por sus limitaciones, o niega 

BUS cualidades superiores; 

no niega sus impulsos y sus emociones, ni se siente 

culpable sobre ellas. (Crombach, 1970). 
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4. - QUI 0ClJlmB DUlWfTE LA ADOLBSCBBCU ~EOIlU DI 

. DIVDS03 AUTOBJlB .. 

r..PRbertad .e Aa conslderadp duraate .. cho tlellpo coso 

UD periodo de t ... i68, debido a las pe~urbacione8 fi.1016¡! 

CH que ac.,añan a la aaduraci6n au:v.al.. Se couidera ob

vio que la. dificulta4e. de la adole.cencia e.tu cultural

.ente detera1aa4aa ,. que el proble.. e. tratado 4e 41terea-

te. aaneru. 

A partir 4e la evi4encia proporcionada por ... 1ave.ti

saci6n • trav'. d. lu calturas, parecería que la pubertad 

co.ot81 DO tiene efectoa abraaadorea. Lo. etectoa que ten

Ia dependerían .&S bien de la actitud hacia el 8exo que ha7& 

8ido inculcada. 

Lo. caabios fisio16gicos 4e la pubertad iDclU7en tu

bien cambios de tudo t JlUSculatura, ,. de las característi

cas sexuales secundarias. Batos factores pueden colocar al 

adolescente en desventaja en las sociedades en que se presta 

mucha atenci6n a la apariencia tisica. En el caso de la8 n!. 
. üas hay un factor adicional; la menstruaci6n. Este factor 

es manejado con gran precauc16n por algunas sociedades. Las 

muchachas pueden ser segregadas y su libertad limitada por 

un n~erode tabúes, que sirven para subrayar el rol especi! 

lizado de la mujer en esas sociedades. 

Sin embargo, más importante que el desarrollo sexual, 

es el estatus social del adolescente. Este presenta dos as-
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pectos: el joven se halla en el umbral de esa parte de la 

cultura que es responsable de su presentación, y est6 siendo 

recibido como un recién llegado por los adultos que ya lo P.2. 

seen. En muchas sociedades simples, una ceremonia de in1ci~ 

ci6n marca el pasaje de un status a otro. La conveniencia 

de estos es que establecen roles bastante bien definidos an

tes y después. Las ceremonias difieren mucho; algunas de 

ellas simbolizan el renacimiento. otras implican pruebas de 

resistencia, y otras incluyen oportunidades tan sorprenden

tes de crueldad por parte de los iniciadores, que no podemos 

dejar de p~eguntarn08 si no son consecuencia del resentimiea 

to de los adultos hacia sus futuros desposeedorese 

En nuestra sociedad, excepto en esos casos de "inicia

ci6n ceremonial", cuando un joven va a trabajar por primera 

vez, no tenemos roles tan definidos. Esta es la causa, como 

El menudo se dice, de. la mayoría de las perturbaciones asoc1~ 

das eon la adolescencia.(Spprott, 1968). 

Con la pubertad y la llegada de la adolescencia, la ni

ña que siempre habia considerado a los muchachos como una 11.2, 

lestia, puede dese&l~ ser popular entre ellos; UD muchacho 

que despreciaba a las niñas empieza secretamente a desear su 

compañía; pero pasan varios años antes de que el joven o la 

joven desempeñen con soltura su papel femenino o masculino. 

ri'ientra.s tanto, algunas de sus experiencias pueden ser 

dolorosas.. Aún el adolescente más seguro de sí mismo es, a 
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veces, UD poco tIlddo, 7 el joven .ls noraal.:l' bien parecido 

duda de si mis.o a ratoa.(Spock-Lerrigo, 1967). 

La adólescencia no puede ser comprendida ent'rminos de 

una sola disciplina, 7a .ea e.t.a fisiea, :psico16gica,soci2, 
\ 

16gica o educatiTa; se trata de UD periOdO de cambios radic~ 

les en la totalidad del .individuo. 

n adolescente sufre oubioa t en pri.er lusar su peso 

auaenta al. ripido, este .e8 aayor que el aumento de altura 7 

probablemente al ensaachuiento del eiste_ 6seo, los aG.scu

los t_bién crecen COI1 rap.pldez, esto se conflaa al estabil! 

zarse el crecimiento de la estatura, el crecimiento Jluscular 

prosigue despu6. de que la estatura 58ea ha alcanzado su ai

xim.a expansi6n esto explica porqu6 contiD.fla aumentando de P!. 

80 despu6s de que el euerpo ha de~adQ de crecer a lo largo. 

B1 desarrollo de 108 caracteres primarios y secundarios 

tiene variaciones respecto a la edad en que se presentan, 

tanto entre niños 7 niñas como entre individuos del mismo s~ 

xo. Estos cambios se producen dos años antese. las niñas 

que en los varones. Durante la pubertad normal, el desarro

llo de los peChos es una de '.las primeras m.anifestaciones del 

comienzo de la maduraci6n sexual femeniDa, 7 se inicia antes 

de la apar1ci6n del vello pubiano. El vello axilar aparece 

despu6s del pubiano, 7 habitualmente no lo hace hasta des

PU~8 de la primera aenstruaci6n. 

En el hombre, el vello pubiano es el primer caracter s~ 
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xual secundario que hace su aparici6n, poco tiempo después 

de que los 6rganos sexuales primarios muestran signos de ea

tar aumentando su tamaño. Posteriormente aparece el vello ~ 

xilar y ,luego el facial. El cambio de voz indica que los 

cambios corporales t1picos del adolescente estln bastante a-

vanz ad os o 

Con frecuencia se supone, talsamente. que el comienzo 

de la menstruac16n es un indicio de madurez fisica en la ~

ña. El desarrollo completo, tanto de los test1culos como de 

los ovarios, se alcanza despu6s de que se completa el perio

do de máximo crecimiento de altura y, por lo tanto, un cons! 

derable tiempo ~espu6s del que se tiene en cuenta cuando se 

parte de manifestaciones exteriores como la menstruaci6n. 

Las glándulas de seereci6n interna se 1Dtluyen mutu .. e~ 

te y afectan, ademAs, el funcionamiento general del organis

mo. Poseen una anAloga interacci6n con la estructura psico-

16gica del individuo. 

Durante la adolescencia, las m~ltiple. tuerzas interac

tuantes están en proceso de transtormaci6n y avanzan hacia 

la madurez tlsica. S610 cuando ~sta es alcanzada se logra 

una relativa estabilizac16n d~ las tuerzas t1sicas interac

tuantes.(Josselyn, 1969). 

La Psicologla Biogenética de la adolescencia. 

G. Stanley Hall.-(1844 a 1924) Supone que el desarrollo 

obedece a factores fisio16gicos as1.como que estos están de~ 
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terminados gen6ticamente y que fuerzas directrices interio

res controlan y dirigen predominantemente el desarrollo, el 

crecimiento y la conducta. Hall, es considerado padre de 

"la pSicologia de la adolescencia" ut1liz6 cuestionarios co

mo m6todo de obtener datos objetivos, taabi6n se interes6 en 

diarios personales como fuente de informaci6n partic~araen

te apropiada para el estudio de la adolescencia. 

La adolescencia es el periodo que se extiende desde la 

pubertad. (alrededor de los 12 o 13 años) hasta alcanzar el 

status de adulto, finaliza relativaaente tarde, entre 108 

veintidos 7 veinticinco años. Describe la adolescBnc1a como 

un periodo caracter1stico de Sturn and Drang, "tormenta e 11 
petu". Las características psico16gieas del adolescente son 

ide&1is.o, realizaciones, reacciones contra lo viejo, expre

si6n de resentimientos 7 sufrimientos personalea. Percibia 

la vida emotiva del adolescente como una fluctuaci6n entre 

varias tendencias contradictorias. Energ1a, exaltaci6n y a~ 

tividad sobrehumanas alter.nan con la indiferencia, el letar

go y el desgano. El adolescente desea la soledad y el aisl~ 

miento pero, al mismo tiempo, se encuentra integrando gran

des grupos de amistades, es influenciable por sus amigos. 

Por aomentos, exhibe sensibilidad y ternura, en-otros dure~~ 

y crueldad. La apatía e inercia altemancon una curiosidad 

entusiasta y un impUlso por descubrir y explorar. 

Hall considera esos impulsos antlteticos como determi-
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nantes del concepto de Sturn and Drang, característico, para 

~l, del período adolescente.(Muuss, 1972). 

Según la teoría psicoanal{t.ica, las etapas del desarro

llo psicosexual son geneticamente determinadas y relativamea 

te independientes de factores ambientales. 

Para Freud existen estrechas relaciones entre los cam-

bios fisio16gicos y procesos corporales por una parte y las 

alteraciones psico16gicas y la autoimagen por la otrao Du

rante la adolescencia, los cambios de conducta como la agre

sividad y la torpeza estan vinculadas con alteraciones fisi2 

l6gicaso Adem&s, el concepto de s1 mismo y la imagen del 

cuerpo ponen al individuo en relaci6n con otras personas. 

En la pubertad, los impulsos sexuales afloran y provo

can la "subordinaci6n" de todos ios instintos y componentes 

sexuales a la supremacía de la zona genital. Mientras que 

la búsqueda del placer es la meta de todas las formas in,fan

tiles de sexualidad, los cambios fisiológicos producidos en 

la pubertad hacen surg.ir otro objetivo sexual: la reproduc

ci6no (r.luuss, 1972). 

Kinsey sitúa la adolescencia a los 13 años, y dice: que 

el desarrollo pubescente no s610 despierta la sexualidad, 

sino que aumenta tambi~n enormemente la exci t'aci6n nerviosa, 

la ansiedad, la fobia genital y' las perturbaciones de la pe~ 

sonalidad, "debido al pOder abrumador del dinamismo sexual y 

la relativa imposibilidad de descubrir c6mo hacer algo para 
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remediarlo". 

Los cambios bio16Jicos traen consigo alteraciones de 

conducta y dificultades de adaptaci6n, puesto que la sexua

lidad del individuo entra en conflicto con su seguridad.(Mu

uss, 1972). 

Ana Freud en su estudio ele la pUbescencia, tomó. en cu8!l 

ta las relaciones entre el ello (compulsiones 1nsttntiyas). 

el 70 (soberBado por el principio de la realidad) '7 el aupe!! 

76 (consciencia). 

Para ella el proceso fisio16gico de la aaduraci6n .e

xual, que empiesa con la función de las glúdulas sexuale., 

influye directaaente en la esfera psico16gica, entonces .sto 

vueive a despertar las fuerzas libidinales instintiTaa 7 

ello produce conflictos internos, as!, pues uno de los aspe! 

tos a tomar en cuenta en el estudio de la pubertad es la te~, 

tativa de recobrar el equilibrio interno.(MUuss, 1972). 

Ana Preud afiraa que los factores implicados en los coa 

flictos del. adolescente son tres: 

1.- La tuerza de los impulsos instintivos (ello) deter

minada por procesos fisiológicos y endocrinológicos durante 

la pubescencia. 

2.- La capacidad del yo para superar a las fuerzas ins

tintivas o para ceder ante ellas cuando no es posible supe

rarlas, esto depende a su vez de la ejercitaci6n del carác

ter y del desarrollo del supery6 del aiño. 
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3.- La eficiencia y naturaleza de los mecanismos de de

fensa a disposici6n del yo.(Muuss, 1972; A.Freud, 1965). 

Según Erikson, la pubescencia se caracteriza por el ri

pido crecimiento físico, la madurez genital y la conciencia 

sexual. El joven al enfrentarse con los cambios fisio16gi

cos dentro de si mismo ve amenazada su imagen corporal y su 

identidad del 1'00 Se empieza a preocupar por lo que "parece 

ser ante los ojos de los dem!s" en comparaci6n con el sen.ti

miento que tiene de si mismo.(Muuss, 1972; Erikson, 1965). 

Para Erikson la adolescencia es el periodo durante el 

cual se haJde establecer una identidad positiva dominante 

del yOo 

El adolescenté' tiene que establecer la identidad del yo 

a la luz de sus experiencias anteriores y aceptar que los 

nuevos cambios corporales y sentimientos libidinales son pa~ 

tes de si mismo. 

Si la identidad del yo no se establece satisfactoriame~ 

te en esta etapa, existe riesgo de que el papel que desempe

ñe posteriormente como individuo se le aparezca difuso, y e~ 

to pondrá en peligro el desarrollo ulterior del yo. 

Durante la adolescencia en .sus tentativas por estable

cer la identidad del yo hay cierta difusi6n del papel a de

sempeñar, se sobreidentifica muchas veces con héroes del ci

nE' , CiJ.mpeoues de, deportes, y suelen hacerlo hasta el grado 

de periar tnda su identidad aparente con su propio yOo Al 
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llegar a este punto, pocas veces se identifica con sus pa

dres, l' al contrario, se reb.la contra el doainio, <el siste

ma de valores y la intrua16n de 'stos en eu vida privada, ya 

que necesita separar su identidad de la de ell08. Muestra 

el adolescente necesidad por pertenecer socialmente a un Sr;! 

po, puesto que su compañeros le ayudan a encoatrar s:u pro

pia identidad dentro del contexto social. Busca ident1fic~ 

se coa sus oOllpañeros, durante la 6poca en que su im.agen col, 

poral se .od1fica, a trav6. de la estereotipia de sI mismo, 

de sus ideales 7 de sus ~dversarlos, sobretodo durante la ,

poca en que la imagen corporal se modifica radicalmente t en 

que la madurez genital estimula la imaginaci6n y la intiai

dad con el sexo opu •• toaparece como una posibilidad tanto 

positiva como negatiya.(Huuss, 1972). 

Bdwara SpraQger se propuso comprender la psyque del jo~ 

ven en d.esarrollo. Bu psicologia ha sido l18JIada "psicolo

gia de la comprensi6n". Sostiene que las tunciones pelco16-

gicas no pueden ser comprendidas a trav'. del conocimiento 

de las tunciones tisio16gicas y que, inversamente, el conoc! 

miento de las funciones mentales no permite comprender proc~ 

sos del crecimiento. Pero no niega que existan relaciones 

entre las funciones psico16gicas y corporales; sostiene, s1~ 

plemente que los cambios producidos durante el período de la 

adolescencia no pueden ser explicados como consecuencia de 

los cambios endocrinologicos de la pubescencia. Considera 
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que la investigación de los cambios fisiológicos de la pube~ 

cenci.a es una tarea de la pSicología fisio16gica y no de las 

psicologías de comprensi6n. 

Con respecto al descubrimiento del yOo N'o niega que el 

niño tenga experiencias del yOo Solo que el yo del niño y 

el mundo parecen unidoso 

Durante la pubescencia, esa unidad se divide y el joven 

comienza a reflexionar sobre sí mismo, dirigiendo su aten

ción hacia adentro y analizándoseo 

El desarrollo estructural de la psiqu.is del joven es d~ 

terminado por una combinaci6n de factores interiores y exte

riores, siendo preponderantes los factores de maduraci6no 

Las tres areas donde puede observarse el cambio estructural 

de la organizaci6n de la psiquis son: a) El descubrimiento 

del yo mismo, b) La formaci6n gradual de un plan de vida y 

c) La elecci6n e integraci6n del sistema personal de valores. 

Al ~escubrir el yo interno, que se empieza a experimen

tar como separado del mundo exterior despierta sentimientos 

de soledad, y necesidad de hacer experimen~os con el propio 

yo no diferenciado, con el fin de establecer la unidad del 

yOo Produciendo tres efectos: 

1 0 - Revisi6h de todas las ideas y relaciones que hasta 

ese momento fueron incuestionables. Esto lleva al adoles-

cente a rebelarse en contra de la tradici6n, costumbres, fa

milia, la escuela y otras instituciones sociales o 
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2.- Aumento de su necesidad de reconocimiento social '3 

de relaciones personales. 

3.- La necesidad de expe.rimentar con distintosaspec

tos del rpop10 yo, para poner a prueba la propia personali

dad. El adolescente se encuentra desconcertado y acosado 

por la pregunta -¿quien S07 yo?".Spranger relaciona. con es

ta necesidad el deseo de auchos adolescentes de hacerse act~ 

res, as! como su adlliraci6n por los actores. '"3 ~ugiere la a

plicaci6n educacional de tal actitud. 

Propone como criterIo de madurez un grado relativo de 

estabilidad. &raon!a, aceptaci6n de si a1sao y unidad del 70. 

El adolescente hace esfuerzos por adquirir un sistema 

personal de valor.. con respecto a la est6tica, la religl6n. 

el amor, la verdad, el poder y el dinero como reflejo de la 

propia identidad. 

Se desentiende de los aspectos f'isio16g1cos o endocriD.!!, 

16gic08 de la pubescencia, elimina toda conslderaci6n bio16-

gica. A menudo se refiere a tendencias cong&nitas e instin

tivas, tales como el deseo sexual, el amor a los hijos o el 

instinto de nutrici6n, pero'no vincula esos-instintos con el 

desarrollo de su teoría adolescente. Acepta que la estruct~ 

ra de la psiquis adolescente sea influida por condiciones ~2 

ciales y del aabiente.(Mnuss, 1972). 

Margaret Mead trata el tema de la adolescencia y reali

za una investigaci6n en Samoa, da los resultados de su estu-
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dio de campo que efectu6 allá y muestra en éste que el hecho 

de ser un pueblo primitivo y estar alejados de las influen

cias de occidente da por resultado que a pesar de que antes 

se pensaba que existlan en el desarrollo de la personalidad 

características que deberian ser universales, en este pueblo 

no se presentan, como por ejemplo el complejo de Edipo, los 

niños, los adolescentes y todos los pobladores en general 

han sido educados conforme a sus costumbres 7 tradiciones y 

nos señala que la constituci6n bio16gica humana no determina 

moldes particulares de conducta; las células germinativas no 

trasmiten la cultura. 

En la sociedad occidental muchas experiencias adultas . 

se prohiben a los niños y viceversa ya adultos se ven oblig! 

dos a olvidar actitudes, habilidades., valores que tenían 

cuando niños a 

En Samos, las niñas de 6 o 7 años, son responsables de 

cuidar y disciplinar a los hermanos menores, así adquiere la 

niña sentido social y desarrolla su responsabilidad en vir

tud de participar a edad temprana en los deberes familiares. 

Los niños aprenden tareas sencillas, como pescar en los arr~ 

cifes y manejar canoas, mientras las niñas cuando se les exi 

me de sus deberes de niña, trabajan en las plantaciones y 

ayudan a transportar comestibles al pueblo. A medida que 

crecen y sus fuerzas auItentan ocurre lo mismo con el grado 

de responsabilidad y le. centidad y calidad del trabajo. 
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La influencia de los padres sobre sus hijos es limita

da. La disciplina siempre est' a cargo de un hermano mayor. 

Por lo tanto no se conoce el conflicto •• ocional entre doai

naci6n y aua1ai6n. 

Respecto a la sexualidad del adolescente la niña s&moana 

puede tener experiencias, casi. sin limitaci6n alguna,. deapues' 

de la pUb.aeencia, la DlUchacha "dirige todo: su :1nter6s hacia 

aventuras sexuales clandestinas". La inadaptaci6n sexual o 

la impotencia de origen pa1quico no se conoce. El adoleacea 

te no experimenta c~lictos morales, el saIloano ae rige por 

un s6lo e64igo .oral estandar que tiene muy pocas restricci2 

nes. La antropOlogía cultural pone en t.ela de juicio la UD! 

veroa11dad 7 validez general de cualquier teoría de etapas. 

(Mead, 1967, MUuas, 1972). 

xurt Le.in (1890-1947).- Su teoria del campo explica 7 

describe la d1D6Jiica de la conducta del adoles'cente, sin ge

neralizar al adolescente. considerado cómo grupo. Sus traba

jos ayudan a describir, explicar y predecir la conducta de 

un individuo dado en una sociedad especifica. 

~~, Para Le.in la adolescencia es un periOdo de transici6n 

en el que el adolescente cambia de grupo, el adolescente int~ 

gra en parte el grupo infantil 7 en parte el adulto. El in· 

dividuo no posee aún clara coaprensi6n ni de su estatue, ni 

de sus obligaciones sociales, y su conducta refleja esa ins~ 

guridad. 



- 58 -

El adolescente no reconoce direcciones en su campo r'p! 

damente cambiante. y las situaciones no familiares, causan 

crisis que provocan retraimiento. sensibilidad e inhibici6n, 

y tambien agresividad y extremismo. La falta de estructura 

cognositiva de la situaci6n, el adolescen~e no est'seguro 

de que su conducta lo acerque o lo aleje de su objetivo, 6s

to explica la incertidumbre de la conducta del adolescente. 

La imagen que todo individuo tiene de si mismo depende 

de su cuerpo. Durante el proceso evolutivo normal, los cam

bios físicos son tan lentos que esa imagen es relativamente 

estableo 

Durante la- adolescencia, los cambios de la estructura 

física, las e'xperiencias del cuerpo, sus nuevas sensaciones 

y deseos son tan drásticos que hasta el bien conocido espa

cio vital de la imagen corp6rea llega a ser desconocido, po

co confiable e imprevisible. El adolescente estl preocupado 

por su propio cuerpo y éste lo perturba, puesto que las rel! 

ciones con su cuerpo ,son intimas y vitales para su sentia1e~ 

to de estabilidad y seguridad. Cualquier duda acerca de su 

estabilidad lo conducirá a la inestabilidad emocional, y es

to puede modificar su percepci6n de la vida y de la estabil! 

dad del mundo en general. La conducta adolescente se carac

teriza por la mayor plasticidad de la personalidad, que pue

de relacionarse con 108 cambios de personalidad y con las 

conversiones religiosas o 
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El adolescente desarrolla la capacidad de comprender el 

pasado, adoptar nueTas .tras para el futuro 7 planificar de 

. manera als realista su propia vida. 

j La teoría del campo detine a la adolescencia como un p! 

riodo de traneici6n de la niñez a la edad adulta. Esta traa 

sici6n caracterizada por cambios profundos y trascendentalee, 

por la rapidez con que se efectúan dichos cambios y por la 

diferenciaci6n del espacio vital en comparaci6n con la Últi

ma etapa,de la 1Dfaneia.(Mnuss, 1972). 

Roger Barker extendi6 y elabor6 la teoría del desarro

llo adolescente de Le.inen su obra el significado somatops! 

co16g1co del crecimiento tlsico de la adolescencia. Recurre 

a la teor1a del campo para mostrar los efectos de los caa

bios fisio16gicos sobre la conducta durante la adolescencia. 

Desarrolla hip6tesis que ofrezcan una comprensi6n de la din! 

mica por la cual los cambios de la estructura fisio16gica 1! 
fluyen sobre la conducta; sus tesis son: 

1.- El adolescente se encuentra en movimiento hacia el 

status social, la madurez fisica. la fuerza y el control mo

tor del adulto y el niño. 

2.- Los QamDios f1s1016gioos y endocrinou del cuerpo se 

producen con mayor velocidad que en 10B años de la preadole~ 

ceneia. 

3.- El ritmo de los cambios tisicos y el momento en que 

'stos se presentan varian mucho entre los individuos, estos 

cambios son mAs notables que en ningún otro períOdO del des~ 
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rrollo. 

4.- En el mismo individuo existen grandes diferencias 

en cuanto al grado de madurez alcanzado por distintas par

tes del cuerpo. A raiz de los cambios físicos del adolesce~ 

te ocurren cambios psico16gicos según Barker.(Muuss, 1972). 

Havighurst define la adolescencia como el lapso que' me

dia entre los 12 y los 18 años,y señala sus tareas eToluti

vas: 

1.- Aceptar su propia estructura física y papel (mascu-

lino o femenino que corresponda). 

ca. 

2.- Nuevas relaciones con coetlneos de ambos sexos. 

3.- Independen'cia emocional de padres y otros adultos. 

4.- Obtenci6n de la seguridad de independencia econ6mi-

5.- Elecci6n de una ocupac16n y entrenamiento para - -

desempeñarla. 

6.- Desarrollo de aptitudes y conceptos intelectuales 

necesar10S para la competencia clvica. 

7.- Deseo y logro de una conducta socialmente:'>respons!. 

ble. 

8.- Preparaci6n para el mátrimonio y la vida familiar. 

9.- Elaboraci6n de valores conscientes acordes con una 

adecuada imagen científica del mundo. 

El cumplir con estas tareas evolutivas indica que el -

individuo ha llegado a la edad adúlta y a la madurez. 

(Muuss, 1972). 
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J Gesell considera a la adolescencia como la transici6n -

decisiva entre la niñez 7 la edad adulta, la tarea central -

del adolescente consiste en encontrarse a sI mismo. Las ni

ñas se desarrollan als rlpido. Los cambios mis iaportantes 

se producen durante los primeros cinco años de la adolescen

cia. A este periodo le llamaba Gesell "juventud". 

urela que la biología no solo explica los cambios de -

crecimiento, de secreci6n glandular y el desarrollo de los 

caracteres sexuales primarios y secundarios, sino tambi6n 

las aptitudes ~ las actitudes. Consideraba la adolescencia 

como un proceso de maduraci6n, aunque no exento de irregula-

ridades. 

Bl niño de once años.- Est! en las estribaciones de la 

adolescencia, su organismo se halla en estado de cambio y 

hasta las funcionesfisio16gicas sufren una reconstrucción 
\ 

de gran alcance. Esto se muestra en forma de impulsividad y 

mal humor, enojo y entusiasmo, negativismo y espíritu de 

contradicción, peleas con los h~rmanos y rebelión contra 

los padres. De acuerdo con la orientación biológica, veia 

en algunos de estos sintomas manifestaciones casi instinti

vas de los cambios biológicos que anuncian 108 albores de 

la adolescencia. 

El niño de doce años.- Gran parte de la conducta turbu

lenta de los once años ha desaparecido. Es mAs responsable, 

mejor compañero y mAs sociable, es positivo y entusiasta mas 

bien que negativo y reticente. Trata de crecer y no quiere 
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que se le considere un bebé. Logra cierta independencia de 

su gruyo de compañeros. 

cián de la personalidad. 

Se demuestra a esta edad la integr~ 

Los rasgos fundamentales de ~sta -

son la raz6n, la tolerancia y el buen humor. El muchacho e!· 

t'- dispuesto a tomB.r sus propias iniciativas y abOrda con e!! 

tusiasmo tareas que ~l mismo ha elegido. Se interesa por su 

aspecto exterior, especialmente bajo la influencia de la ma

yoría. Se produce un cambio en las relaciones entre mucha-

chos y niñas. 

El joven de trece años.- Es retraído, reglexivo e intr2 

vertido, es propenso a la autocr1tica y demasiado concienzu

do. Es sensible a las criticas, consciente del estado emo-

cional de otros. Se permite detalladas criticas de sus pa-

dres y busca la autovaloraci6n. Tiene menos amigos que el -

de doce, y sus amistades tienen muchas cosas en com6n con 61-

Los cambios estructurales y químicos que se operan en su 

cuerpo afectan su conducta en muchas maneras: la. postura, la 

coordinación motriz, el cambio de la voz, la expresi6n fa

cial y todas las tensiones y actitudes ·concomitantes. Estos 

cambios au:nentan en ..i..a conciencia el hecho de que está: cre

ciendo.· Los 8conteci'ieHtos somáticos guardan estrecha rel!, 

<:;::iÓll con las fluctue..cione~ del estado de Mimo, que van des

de 19. desesperación hasta la aceptación de sí mismo. 

:::::1 j 0\1 en d.e c~.torce a.Ilos. - La tendencia evolutiva gene

nl1 e8;'1bia del retrai.miento 8 un periOdO de extraversi6n ca-
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racterizado por la energía, la exuberancia y la expansivi-

dad. Oierto grado de integraci6n afecta tanto sus relacio-

nes interpereonales como su autoconcepto. As! alcanza alguna 

seguridad de si mismo, que le permite sentirse contento y -

tranquilo. Su sociabilidad se expresa a trav6s del gran in

terls en la gente y de la comprensión de las diferencias que 

existen entre distintas persona11.dades. Sus am.istades 8e b,! 

san en intereses comunes y en la compatibilidad de rasgos -

personales. El inter6s por su propia personalidad tie mues-

tra en su frecuente identificación con los h6roe. ,. persona

jes del cine y la literaturao 

El javende qoince añ08.- Muestra un creciente esp!ri

tu de independencia que se manifesta por mayores tensiones, 

estallidos ,. hostilidad ocasional en las relaciones con los 

padres y en la vida escolar. Es cada vez mis perceptivo ,. 
i 

consciente de sí mismo. Esto se pone en evidencia en sus -

tendencias per:teccionistas, en la autocritica y en Ull esbo

zo de autocontrol. 

Para Gesell, el joven de quince años atraviesa por una 

época delicada de la maduración; puede acarrearle problemas 

de conducta y llevarlo a la delincuencia, cosa qUe, combin,! 

da con su esp1ritu de independencia, suele inducir un deseo 

vehemente de abandonar la escuela y el hogar. 

El joven de dieciseis aüos,-(Es la dltima edad descri

ta por Gesell) La caracteriza como adolescencia media y la 

considera co:mo prototipica del preadulto. La consciencia de 
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si mismo, la autonomia y la adaptaci6n social personal han 

llegado a un grado notable de equilibrio e integraci6n. 

Las emociones suelen controlarse. El joven es alegre, ami~ 

toso, abierto y bien adaptado. El espiritu de rebeldía ce

de su lugar a un sentido de independencia basado en la aut~ 

confianza. Se orienta hacia el futuro; las niñas de esta 

edad hacen ya planes matrimoniales. Hay mucho compañerismo 

entre varones y niñas, todavia sobre bases no romlnticas. 

(Muuas, 1972)0 

La principal adaptaci6n del niño pequeño es a si mismo; 

la del escolar es al ambiente; la del adolescente a su desa

rrollo sexual y la del adulto a su profesi6n 1 al papel que 

ha de desempeñar en la vida. 

Con la madurez fisica el adolescente va tomando concie¡, 

cia de su sexualidad. Sus reacciones pueden ser .~ltiples. 

Puede aceptarla, sentirse demas1ado d6bil para asumir sus -

responsabilidades, o puede rebelarse contra ella ••• 

El adolescente experimenta la lucha entre sus instin-

tos que se desbocan en ~l como caballos salvajes, y su vo

luntad que trata de dominarlos. Toda la personalidad atra

viesa por una prueba. El adolescente puede canalizar sus -

impulsos en una forljl& aceptada, encontrando un escape en los 

de~ortes, en el baile o en actividades creadoras, o puede -

descargarlos en acciones rebeldes. 

Le lucha entre el deseo y la inhibici6n hace a muchos 

ddoler:::r:ente~ .:::'::mscicutes d . .; sí ::liSdl0S. Se vigilan continua-
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mente, analizan sus actividades y a veces pierden la espont~ 

neidad de sus sentimientos y la rapidez de reacci6n. 

El adolescente c~osdeseos estAn en opoeici6n con las 

'normas familiares puede sentirse como un extraño. Si se le 

priva de la sensaci6n esencial de seguridad ,en el afecto de 

s,us padres y amigos, puede desarrollar tuertes sentimientos 

de interioridad o temor • ser vigilado o ridiculizado. Las -

"bromas" de que son objeto los adolescentes por parte de los 

adultos, pueden causar por una parte, retraimiento y por 0-

tra, inducirle a dedicarse a actividades peligrosas y hasta 

delictivas a tin de probárse a sí mismo. 

Todas las pautas del crecimiento tienen una caracter.ls

tica coa6n: la autoafirmaci6n. Si ~sta es frustrada por el 

ambiente, se forman tendencias compensadoras que procurarAn 

otro equilibrio de energías estimulado por la fuerza del cr! 

cimiento y el desarrollo. 

Cada pauta de crecimiento exige una nueva integraci6n -

de la personalidad, que el individuo logra me4iante dos fun

ciones: de una parte unaadaptaci6n apropiada a las condici~ 

nes presentes y, por otra, la asimilaci6n del material 811-

bien tal adecuado para tormar un mundo interior propio. 

(Wol.ff, 1970.). 

En la adolescencia el joven lucha por encontrarse a si 

mismo y a su papel en la vida. 

El crecimiento .físico es asincr6nico, en un mismo indi

viduo hay diferencias en el ritmo al que crecen diversos el! 
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mentos corporales, como estatura, peso, manos, pies y cuello. 

AdeJ1l~s, las variaciones en el desarrollo genital crean 

problemas especiales. Dentro de cada sexo existen escalas 

diferenciales en cuanto al punto mlximo de crecimiento. Al~ . 

nos j6venes, por eje~plo, llegan al apogeo de su crecimiento 

a los doce años, mientras que otros no lo alcanzan hasta los 

tiecisiete. 

"El crecimiento as1ncr6nico intraindividual de las par

tes del cuerpo, las cimas diferenciales de crecimiento de c! 

da sexo y las diferencias sexuales en la rapidez del crec1-

miento contribuyen a los sentimientos de inseguridad con re

ferenciasa la propia identidad". (Brammer, ShostroBl, 1970). 

El tema c.entral de la adolescencia es el hallazgo de s1 

mismo, El adolescente debe aprender a conocer su cuerpo to

talmente nuevo y sus potencialidades en cuanto a sentimien-

tos y conducta, y ajustarlo dentro de su propia imagen. De

be aceptar las condiciones d.e la nueva constelaci6n de sign!. 

f1cados presentados por el med.io. Debe definir el lugar que 

ocupar~ en la sociedad adulta. Eeto significa un autorreco

nocimiento intensificado -mayormente manifestado como una a~ 

toconcienci~- y un nuevo 1mpetu de independencia. En la te~ 

prana adolescencia, el individuo continúa buscando indepen-

dencia -aunque con nuevo vigor y en nuevas lreas- casi de un 

modo igual al de los años intermedios: desea mlls privilegios 

mAs libertad de a supervisi6n y limitaciones adultas, de m~ 
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nera que pueda seguir los dictados de la paDd111a (que pro

bablemente llama ahora "la gente"). Porque el ~oven adoles

cente se preocupa todavia priaeraaente de su "status" con 

BUS pares iDaediatos; anhela ser tan igual a los otros COllO 

sea posible, ~oraente por la sensaci6B de estar tuera de 

lugar con respecto a ellos. Las diferencias indiTiduale. 

son ahora .ls det1a1das que en edades anteriores, pero su cl 

lidad de, indiTi4uo 6D1co, todavia seatentendi4a, no es bieD

venida del todo. El adolescente mayor comparte las preocup! 

ciones del aá.s ~oven, pero esté. ademls confrontado ante el 

problema de su lugar con respecto al entero mundo adulto de 

udependencia, casud.ento, trabaJo, pol1tica; brevemente ex

plicado, debe encontrar ahora una identidad como si mismo en 

vez de como un miembro de su familia o de su pandilla. Pod!, 

mos decir que el joven adolescente se preocupa de quién y 

que 's, y el adolescente mayor, de qué hacer con ello. 

El punto de vista de una persona y sus sentimientos so

bre si mismo (autoimagen) no pueden estar totalmente separa

dos de su punto de vista y sentimientos sobre el resto del 

mundo. 

Enfocaremos en primer lugar las adapt~ciones que el ad~ 

leecente tiene que hacer, en relaci6n con su cuerpo en c&m'

bio acelerado, y con su concepto de si mismo en relaci6n con 

la sociedad en general. La busqueda del si mismo es la pre2 

cupaci6n principal - a veces mórbida - del adolescente. La 
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clave de la inc6moda autoconsciencia del adolescente es el 

dominante sentimiento de encontrarse fuera de lugar: con sus 

pares, con el mundo adulto, con sus ideales, y en gran medi-, 

da, con su propio cuerpo. 

Desde una perspecti~~ adulta, los cambios fisicos de la 

pubescencia parecen producirse con mucha celeridad, y podri~ 

mos juzgar que el problema m!s importante de este periodo es 

aprender a vivir con un cuerpo que siempre parece estar por 

delante de su poseedor. 

Es obvio que las nociones sobre si mismo de una persona 

es tAn profundamente enrraizad.as en la experiencia de su pro

pio cuerpo. Sin embargo, al hecerse más fuerte a trav~8'de 

los años, existe la sensaci6n de uno mismo como una persona 

mAs o menos distinta de su propio cuerpo, una versi6n perso

nalmente experimentada del concepto de Itpsique" o "alma". 

Sobreponiéndose y extendi6ndose mls all' de la adolescencia 

temprana de habituarse al nuevo cuerpo, hay una agregada ne

cesidad de definirse a uno mismo como personalidad. 

La búsqueda de sl mismo del adolescente, parece ser al

go más que el mero intento de encontrar algo que ya está 

al11. Mas, bAsicamente, es también un intento aetivo de 

crear una personalidad. Mientras prueba con varios papeles 

y maneras, su experiencia interior cristaliza y se hace SUTe 

propia, para sentir, para pensar, para cambiar, para concep

tualizar y para actuar. 
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La búsqueda de una identidad del adolescente es pecu

liar a culturas en las que existe la posibilidad de movili

dad social. (Hall , Stern, .Allport, 1968). 
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5. - PROBLEMAC A LOS QUE SE ENFRENTA EL ADOLESCENTE 

DESAVENTAJADO. 

La parálisis infantil es una enfermedad de la .'dula el 

pina! causada por la atonia de músculos paralizados. Enfer

medad infecciosa y contagiosa. Afecta principalmente a los 

niños, también la pueden contraer personas mayores, es prec! 

so aislar inmediatamente a quien la padece. La enferaedad 

tiene al principio los mismos s1ntomas que la gripe, mas t~ 

de se manifie.sta la par6.1isis que siempre es de tipo at6nico 

y nunca de calambre (espatica). 

Raramente permanece en plena eficacia la parálisis ori

ginal, porque parte de los músculos reanudan la capacidad de 

trabajo. 

Los miembros paralizados tienen un desarrollo retardado, 

lo cual aumenta el cansancio general. Algunas veces se de

forman los miembros y se tienen entonces los pies planos, e~ 

tumecidos, puntiagudos o con hendiduras, las piernas se cur

van en x, las rodillas y las caderas también se curvan y no 

pueden estirarse. 

Cuando la parálisis alcanza las piernas, el niño camina 

con mucha dificultad y a veces no puede andar de ninguna ma

nera, cojea, se arrastra ayud~ndose de pies y manos, va dan

do vr¡elcos y en los casos más gra.V8S s6lo puede moverse en 

un c8rrito. 

Despu{:s de las primeras curas médicas de la parálisis y 

de la posición defe,:::tuosa de los miembros corresponé:.e a los 
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padres hacer que el niño pueda mantenerse en pie nuevamente 

durante las extenuantes curas sucesivas, con el fin de que 

vaya readquiriendo el uso de sus miembros. Aunque el chico 

marche mejor con muletas, si el m6dico es de parecer contra

rio, deben los padres obligarle a prescindir de ellas. Ade

mAs tendrán que prohibirle de manera absoluta que se,arras

tre o vaya rodando por el suelo. 

El niño debe permanecer derecho en pie, sin ningún apo

yOo Sin la colaboraci6n de los padres para advertir, acons~ 

jar, estar pr6ximos al paciente, vedarle o alabarle algo, el 

mejor doctor fracasariarotundamente.(T8nne, 1966). 

La poliomielitis es una intecci6n vlrica aguda que se 

presenta espor'dicamente y en epidemias; se caracteriza por 

grados variables de les16n neuronal, con especial localiza

ci6n en las astas anteriores y en los núcleos motores del 

tronco cerebral. Las manifestaciones clínicas son muy vari~ 

bIes, desde la infecci6n inaparente hasta la completa parál! 

sis flacida de muchos grupos musculares, con posibilidades 

de muerte por asfixia y afecci6n de los centros vitales del 

tronco cerebral.(Steigman, Mc Kay, 1971). 

Si el adolescente parece preocupado por lo que conside~ 

ra BU "fracaso 80ci81 11 o muestra solo sentimientos negativos 

hacia las actividades sociales, es posible que necesite ayu

da o puede ser que est' ocupado con otros intereses y puede 

ser solo cuesti6n de tiempo que ensanche sus contactos soci~ 
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les" 

Durante la adolescencia su aspecto fisico les preocupa 

a la mayoría de los j6venes, así como las opiniones de sus 

amigos que en este momento son m~s persuasivas que las de 

sus padres. Si la invalidez constituye un defecto notorio 

que lo distingue de l.os demás muchachos de su edad; puede 

ser muy penosa para ~l la época en que sus amigos empiezan a 

salir con muchachas. Puesto que sus relaciones con mucha

chos del mismo sexo pueden tener una actitud amistosa, pero 

no así en sus relaciones con las muchachas, el joven inv61i

do se e~contrar' en desventaja, durante esta época las limi

taciones del lisiado pueden parecer tan importantes para los 

no.lisiados.que éstos pueden sentirse avergonzados de salir 

con ellos. Este a su vez temeroso de ser rechazado, se fre

nará de tomar la iniciativa. Un muchacho o muchacha que ti. 

nen que caminar en silla de ruedas o no pueden salir de su 

casa, tienen aún mayores restricciones en lo que se refiere 

a citas y contactos socialeso 

Puede ser un consuelo para el adolescente lisiado saber 

que, al cabo de unos años, la apariencia convencional ya no 

será lo que mAs cuenta entre sus compañeros de edad para jua 

gar si alguien es atractivo para salir de paseo, llevar un 

noviazgo o contraer matrimonio. 

POI' supuesto cualquier cosa que pueda hacerse para que 

se convierta el adolescente lisiado en una persona atractiva 



- 73 -

y amable aumenta sus posibilidades de 6xito. El arregla pe~ 

sonal cuidadoso y el buen gusto en el vestir realzan sus a

tractivos y acrecientan la confianza en sí mismo. Algunas 

veces debido a su pasi6n por la apariencia, se opone a usar 

los zapatoa ortoplid.ic08 por ejemplo). Eeta tendencia puede 

prolongarse d.e unos meses' a dos o tres' años, haata que el. ~~ 

lor prActico de usar los zapatos o pr6tesis se sobrepone a 

las consideraciones de apariencia. 

Los adolescentes m's j6venes necesitan adquirir una co~ 

prensi6n cada vez mayor de su crecimiento físico y de su de

sarrollo sexual. Los cambios en las formas corporales, la 

menstruaci6n, la aparici6nde vello p6bico, las emisiones 

nocturnas y los cambios en la voz significan algo distinto 

para cada persona. En algunos niños sobrevienen mAs pronto 

que en otros. Hay que tranquilizar al niño lisiado haci'nd~ 

le ver que las diferencias en el desarrollo son muy normales 

y que no tienen nada que ver con su padecimiento. 

Hay sin embargo algunos defectos físicos que sl afectan 

las funciones sexuales. Las lesiones en la columna verte

bral son la principal causa 'de deficiencia sexual, pero exi,! 

ten también algunos trastornos en el crecimiento físico que 

interfieren con el desarrollo sexual normal, en éstos es ne

cesario una evaluaci6n médica para determinar hasta que gra

do estarán afectadas sus funciones sexuales. 

La principal diferencia entre el niño lisiado y el no· 
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lisiado es que el niño lisiado tiene menos experiencia en el 

trato con jóvenes del sexo opuesto, y por lo tanto se siente 

menOE seguro. 

El adolescente lisiado suele soñar con un romance, nec~ 

sltará alcanzar gran madur€tz antes de poder analizar el gra

do en que su padecimiento puede afectar su matrimonio. 

Es conveniente que entiendan que los deseos sexuales 

que se estAn despertando en ello~ son expresiones perfecta

mente normales de su crecimiento glandular y emocional, y el 

sexo desempeñarA un papel saludable y constructivo en su vi

da adulta, pero mientras tanto, conviene desarrollar bastan

te domin~o de si mismos. 

El adolescente lisiado debe alcanzar la mayor suficien

cia que sea posible a trav~s de la terap6utica y de la prep~ 

rac16n educativa y vocacional. Entre mejor se desarrollen 

sus capacidades, mayores serAn sus oportunidades de sobrepo

nerse a su invalidez y llevar la vida de un adulto capAz de 

casarBe o Si la probabilidad del matrimonio es muy remota, 

con toda seguridad llegará a esta conclusi6n por si mismo 

cuando sea-tiempo, y no se hiere su est~maci6n propia dici6~ 

dole de manera terminante que no puede casarse nunca.(Spock. 

Lerrigo, 1967). 

Para Adlar el sujeto desaventajado se halla colocado aa 
te uit e.amino compuesto de estimulos normales para responder 

ante los cuales no dispone sino de medios físicos más o me-
I 



- '75 -

nos reducidos 7, de algún modo inadecuados. 

El area cubierta por la dificultad, no se define por la 

propia invalid6z, sino por la relaci6n existeXJ,te entre la 

fuerza de los es'tlmulos 7 la importancia correspondiente, no 

es, como podría pensarse, la gravedad de la invalid6z lo que 

importa, sino su valor como obstáculo. 

a) Las satisfacciones funcionales están unidas a la in

tegridad flsica, (debe advertirse, con respecto de las sati~ 

facciones f~cionales, que el inválido tropieza a menudo con 

un11m1te psico16gico situado más allá de su impedimento fl

sico). 

b) Las satisfacciones morales estAn en relacl.6n con las 

direcciones de la vida. Están unidas a la afirmaci6n del 

"yo", que postula la autonomía en la acci6n. Derivan de una 

necesidad tan fundamental para el hombre como el deseo de m2 

vimiento, como el deseo de libertad. El hombre está llamaeo 

a tomar posesi6n del espacio como lo eetá a tomarla de sí 

mismo. El Diño va conquistando su independencia física. 

c) Las satisfacciones intelectuales y artísticas, que 

corresponden a la necesidad'de investigar, al instinto de c:g, 

riosidad que impulsa al hombre a adquirir conocimientos, a 

buscar, a comprender, siguiendo sus propios intereses, a ex

presarse segón una particular manera de interpretar el uni

verso, pueden también verse trabadas por la invalidéz físi

ca. La adquisici6n de las nociones ofrecidas a todos, es 
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IDla fuente normal de enriquecimiento; en el niño lisiado pu~ 

de adq1.~irir significati.va importanciao 

d) Las satisfacciones sociales estAn unidas a la inser

c:i.ón del individuo en la comunidad humana, responden a la n!, 

cesidad de ser: 

a) admitido por los demás (necesidad de participaci6n 

en el grupo). 

b) comprendido por los demás (necesidad de simpat1at de 

afecto). 

c) considerado por los demAs (necesidad de estima, de 

presti.gio).(Van Roy, 1964). 

La aut oc onfi anz a depende esencialmente del éxito de una 

integraci6n nármal del grupo. Cuanto perturbe o impida la 

i~tegraci6n crea un sentimiento de inseguridad, socaba la 

confianza del individuo y se necesita lo que Janet llamaba 

"un acto costoso de adaptaci6n".(Van Roy, 1964). 

En algunos casos el niño lisiado utiliza el mecanismo 

de regresi6n puesto que es un ser en pleno desarrollo en el 

que la insatisfacci6n de la situaci6D presente, provoca el 

retorno a un estado anterior de ese desarrollo. Inconscien

temente o no, el niño busca un refugio, una satisfacc16n eo~ 

pensadora en un objeto una idea que aleje la impresión peno

sa de la invalid~z. Comunmente lapasi6n por la lectura si~ 

ve de defensa contra "la vida" y compensa la frustración; se 

identifi.ca e·cm los personajes de obras 11 terarias e incon8-



- ?? -

cientemente la identificaci6n deseapeña su papel para-libe

rar la tensi6n frustratoria no resuelta. Tabi6n-el_dar 

o decidir es UIla cOlllpensaci6n para el niño lisiado. En UDa 

situac16n de in.f'erior1dad, la reacci6n del niño puede ser la 

de un Dor propio extremado. (Vaa Ro,. t 1964). 
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CAP 1 TUL O 11 

OONOCIMIENTO DE SI MISMO: DIFERENCIAS ElITRE ADOLESCE!'!. 

TES NORMALES Y CON SECUELA POLIOMIELITICA. 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El prop6sitode este trabajo es el intentar encontrar 

si una desventaja física, en este caso secuela poliomielíti

ca, influye o no en el conocimiento que el adolescente tenga 

de sí mismo y los resultados obtenidos en la prueba de Ca

ttell, y si esta diferencia es significativa en comparaci6n 

con el grupo de adolescentes que no presentan desventaja fi

sica. 

Por lo tanto en·nuestro estudio nos interesa saber en 

qué grado influye el tener una desventaja física, para alc~ 

zar el desarrollo del sentimiento de identidad o 

2. - PLAUTEAMIENTO DE HIPOTESIS. 

Por lo anterior se elaboraron las siguientes bip6tesis 

nulas: 

H01.- No se encontrarán diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo femenino, que pre

senta limitaoi6n física (secuela pOliomielítica), 

y el grupo femenino que no presenta limitaciones 

físicas, en el puntaje obtenido en 108 catorce 

factores de la prueba de Cattell y el perfil, t~ 

to en la forma A como en la forma Bo 

H02 o - No se encontrarán diferencias estadísticamente 



- 79 -

significativas entre el grupo masculino (con se

cuela poliomielltica). y el grupo masculino (sin 

secuela), en elpuntaje obteni4o en los catorce 

factores de la prueba de Cattell, en las formas A 

y B, Y el perfil. 

H03.- No existen diferencias estadísticamente s~gnific~ 

tivas entre el grupo femenino (con secuela) y el 

grupo femenino (sin secuela), en el puntaje obte

nido de la suma de las formas paralelas de la 

prueba de Cattell (J.+B) y el perfil. 

B04.- No existen diferencias estadísticamente signitic§ 

tivas entre el grupo masculino (con secuela) y el 

grupo masculino (sin secuela), en el puntaje arrSt 

jado de la suma de las formas (J.+B) y el pertil. 

Las limitaciones con las que nos encontramos para el d~ 

serrollo de este trabajo fueron muchas, sin embargo espera

mos que los resultados del mismo puedan contribuir aunque 

sea un poco al conocimiento de la psicología de la identidad. 

3.- DEFINICrON y CONTROL DE VARIABLES. 

La variable dependiente que observamos -en nuestro estu

dio es el conocimiento que de si mismo tiene el adolescente. 

Definiendo operacionalmente nuestra variable: conocimiento 

de sl mismo es la diferencia que se encuentre entre el pun

taje asignado por el adolescente en la hoja de, perfil y el 

obtenido por él mismo en base a sus respuestas de la prueba 
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de personalidad aplicada. 

La variable dependiente observada fu' la diferencia en

tre el puntaje obtenido en la prueba de Cattell, y la calif! 

caci6n que se asignaron en la hoja de perfil, comparando el 

puntaje asignado por ellos mismos y el obtenido en la forma 

A, en la forma B, y en la suma de las mismas A+B. 

La variable independiente utilizada en nuestro estudio 

fué la limitaci6n física (secuela pOliomielftica) de los j6~ 

venes del Grupo 1, y la no existencia. de limitaci6n en el 

Grupo 11 (sujetos normales). 

4.- INSTRUMEI'1TO. 

Esta prueba (Jr~ Sro High School Personality Question

naire) mide 14 rasgos de la personalidad, contiene 142 reac

tivos y cada reactivo tiene tres respuestas a, b y c. 

Se utilizaron las formas paralelas A y B de las cuales 

consta la prueba, además se utiliz6 una hoja (el perfil de 

la prueba) para que se asignara un puntaje cada sujeto, se

gún las características que consideraba que tenia. 

4a): APLICACION. 

El H.S.P.Q. se utiliz6 en forma colectiva, y se regis

tró la diferencia existente en el puntaje de cada factor y 

el puntaJe asignado por el joven en la hoja de perfil. 

5.- MUESTRA: SELECCION y CARACTERISTICAS. 

Esta investigación se realiz6 en dos escuelas oficiales 

en donde la pOblaci6n era mixta, una escuela contaba única-
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mente con alumnos (con secuela poliomielitica), la otra es

cuela con al~os que no presentaban esta limitaci6n. La p~ 

blaci6n de dichos planteles corresponde a un nivel socioeco

nómico bajo. 

Se utiliz6 el diseño de dos grupos al azar, en donde se 

asignaron las muestras representativas de la siguiente for

ma: en el grupo 1, los alumnos con secuela pollomielitica; 

en el grupo 11 los alumnos que no present8~ secuela poliomi! 

litica. 

La edad de los j6venes fluctúa entre 14 y 18 años; los 

grados escolares con los cuales se trabaj6 fueron de 1°, 2°. 
Y 3°; la poblaci6n'de la escuela 1 era de 86 alumnos y únlc! 

mente contaba con tres grupos, uno de 10
, uno de 2°, uno de 

)0; en la escuéla 11 su pOblación era de 649 alumnos y cont! 

ba con tres 3rupos de 1°, cuatro de 2°, y tres de 30
• 

Se escogieron los sujetos de ambos grupos al azar, por 

medio de las listas de asistencia, ctonde se encontraba espe

cificada. su edad, se tom6 el nombre del primer alumno, el 

quinto, el décimo, etc; continuando en la misma .forma hasta 

que se obtuvo una muestra de 60 sujetos, dejando 'un margen 

para elimina.r a los que no se presentaran en alguna de las 

tres s&;siones. 

t, diferencia del gr'..lpO Ir se pusieron en una caja en dl 

fet'~ntee ~,:qpp.]e2 el total de grupos de 1°, 20 
t Y )0 indisti!l, 

o por grado, postf:riormente s€ registr6 la edad 
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de los alumnos, y se procedi6 a seleccionar en primer lugar 

los gr1J'Oos representativos', tomando un papel de cada una de 

las cajas para que quedaran en tot,al: un grupo de 10 ,20
, ,. 

3° , los sujetos se seleccionaron en la misma forma que en el 

grupo I. 

Por lo tanto presentamos una tabla con las caracter1st! 

cas de los grupos estudiados: 

Grupo I 

EDAD (años) HOMBIDl3 MUJERES TOTAL 

14- 2 4- 6 

15 6 12 18 

16 11 7 18 

17 2 3 5 

18 1 2 3 

Total 22 28 50 

Grupo II 

EDAD (años) HOl1BRES MUJERES TOTAL 

14- 2 4- 6 

15 6 12 18 

16 11 7 18 

17 2 3 5 

18 1 2 3 

Total 22 28 50 

6.- PROCEDHTTMfTO EXPERIMENTAL. 

La investigaci6n se llevó a cabo de la siguiente forma: 



- 83 -

una vez asignados los sujetos a los grupos, se procedi6 a d! 

vidirlos, por.ejemplo el grupo 1 se dividi6 en dos para apl! 

car el primer día a una parte la forma A y la vez siguiente 

a los dem!s sujetos la forma B, con un intervalo de ocho 

días para invertir la aplicaci6n o sea a los sujetos que en 

la primera sesi6n se les aplic6 la forma A, ahora se.les a

plic6 la forma B y al grupo que se le aplic6 la torma B aho

ra se les aplic6 la forma A; de igual manera se procedi6 con 

el grupo Ir. Ocho días mis tarde en la tercera sesi6n se 

les proporcion6 el perfil (hoja) para que se autovaloraran. 

(ap6ndice 1). 

Se us6 la prueba U de KANN-WHITNEY porque no podemos e~ 

tar seguros que los puntajes que se asigna cada sujeto en la 

hoja de perfil se den en una escala intervalar, por lo que 

preferimos utilizar un procedimiento estadístico no param~

trico m&s adecuado a niveles de medici6n ordinales. 

Para mejor comprensi6n de las tablas que presentamos v~ 

mos a hacer la siguiente aclaraci6n: denominamos prueba 1 a 

la comparaci6n de los puntajes obtenidos en la forma A y los 

puntajes asignados por los sujetos. Prueba 11 a los puntajes 

obtenidos en la forma B y los puntajes que se asignaron en 

la hoja de perfil. Prueba III a la suma de las formas A+B y 

los puntajes asignados por los sujetos en la hoja de perfil. 

7.- RESULTADOOo 
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TABLA I 

Resultados de la prueba U de MANN-WHITNEY. 
En los catorce factores de la prueba de 
Cattell aplicada a muj eres.' 

Factor A 
Z= .18 
p= .428 

Factor E 
Z=1.41 
p= .079 

Factor 1 
z= 020 
p= .. 42 

Factor Q3 
Z= .070 

Prueba I 
Factor B 

Z-1.88 
p= .0301 

1,=3.25 
%2=2.0 

Factor F 
Z=1.64 
p=.~ 

%1=0.25 
12=0.821 

Factor J 

Z= .416 
p= .340 

Factor Qq. 
Z=2.30 

p= .472 p= iQ1Q 
11=0.035 
%2=1.6785 

Factor C 
z= .283 
p= .3897 

Factor G 
z= .249 
p= .401 

Factor O 
Z=1.576 
p= .05 
X1=O.1428 
!2=1.25 

Factor D 
Z=1.73 
p=~ 

!1=1.82 
X2=0.3928 

Factor H 
Z=1.25 
p= .105 

Factor Q2 
Z=2.69 
Pe: .003 
11=1.357 
~=1.0 

Acotaciones: Prueba 1: Forma nA" del H .. S.P.Q. 
!1~ Media de la discrepancia entre el puntaje obteni

do en la prueba y el valor que el sujeto se asigna 
en el perfil del grupo con secuela poliomie11tica. 

12= Media de la discrepancia entre el puntaje obtenido 
en la prueba y el valo~ que el sujeto se asigna en 
el perfil del grupo sin secuela. 
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TABLA 11 

Resul tados de la prueba U de it~..NN-'1ffiITNEY. 

En los catorce factores de la prueba de 
Cattell aplicada a mujeres. 

Factor A 
z= .216 
p= .416 

Factor E 

Z'" .24 
p= .405 

Factor 1 

Z= .441 
p= .330 

Factor Q,3 

Z=2.32 

Prueba 11 
Factor B 

Z=1.20 
p= ~115 

Factor F 
Z=1.45 
p= Cl073 

Factor J 

z= .297 
p= .385 

Factor Q4 
Z=2.21 

p= 0010 p= .013 

%1=1.5 11 =0.107 
!2=301428 12=1.71 

Factor e 
z= .058 
Pa: .480 

Factor G 

Z=1.35 
p= 0088 

Factor O 
z= .23 
p= 0409 

Factor D 

Z=1.24 
p= .107 

Factor H 
Z=0.834 
p- .203 

Factor ~ 
Z=2.47 
p.. ,006 

~ .. Oo4285 

%2-1 • 5 

Acotaciones: Prueba 11: Forma "B" del H.S.P.Q. 
%1= Media de la discrepancia entre el puntaje obtenido 

en la prueba y el valor que el sujeto se asigna en 
el perfil del grupo con secuela pOliomie11tica. 

Y2= Media de la discrepancia entre el puntaje obtenido 
'~n la prueba y el valor que el sujeto se asigna en 
el perfil del grupo sin secuela. 
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TABLA III 

Resultados de la prueba U de MANN-WHITNEI. 

En los catorce factores de la prueba de 
Oattell aplicada a mujeres. 

Factor .a. 

z- .417 
p •• 340 

Factor E 
Z=1.28 
p •• 100 

:Jactor I 
Z= .440 
p., .330 

Factor "3 
Z-1.03 
p= .151 

Prueba III. 

:Jactor B 
Z=1.28 
p- .100 

Factor F 
Z-1.31 
P-.095 

Factor J 

z= .300 
F. .3821 

:Pactor .~ 
Z-2.6? 
p. .003 

f 1 -o.35 
~=1o?1 

:Jactor e 
z- .141 

p= .444 

Factor G 
Z •• 133 
P= .448 

Factor O 
Z= .890 
p •• 186 

:lactor D 
Z=1.?0 
Pa .0446 

%1-2 •60 

%2=1.42 
Factor H 

Z= .033 
p= .488 

Factor Q2 
Z=1.54 
P= .061 

Acotaciones: Prueba III: Forma "A" + 'lB" del H.S.P.Q. 
x1= Media de la discrepancia entre el puntaje obtenido 

en la sUIÍla de las Formas ftA" y "B" Y el valor que 
el sujeto se asigna en el per~il del grupo con se-
cuela poliomielitica. 

12= Media de la discrepancia entre el puntaje obtenido 
en la suma de las Formas "A If y "Bn y el valor que 
el sujeto se asigna en el perfil del grupo sin se
cuela. 
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TABLA IV 

.i:tesul tados de lti Il~"ueba U de M.i1.Iffi-WHITNli.'Y. 

En los catorce fact.ores de la prueba de 
Cattell aplicada a hombres. 

Factor .A 

z= .511 

p= ,,305 
Factor E 

z:. .155 
p= o41W 

Fa.ctor 1 

z= .77 
p", .220 

Factor ~~ ... 
Z= ",011 

p= .496 

Prueba 1 
Fact;or B 

z= .27 
p= 0393 

Factor F 

Z= .41 

p-= .340 

Factor J 

z= 051 
p= .. 305 

Factor ~ 
z= 0441 
p= .330 

Factor e 
z= .23 
p= .,409 

Factor G 

Z=1.97 
p= .024 

%1=1.18 
I 2=2.40 

Factor O 

z= .059 
p= .480 

Factor D 
z= 015 
p= .440 

Factor H 

Z= 080 

p= .211 

Factor ~ 
Z=2.85 
p= .002 

%1=0.0909 
12=2036 

Acotaci,ones: Prueba 1: Forma nA" del HoSoP.Q,. 

r1= 'Media de la discrepancia entre el puntaje obtenido 
en la prueba y el valor que el sujeto se asigna en 
el pcrfil del erupo con secuel~l pOliomie11tica. 
l',!eélj de la dtscrepancia entre el pun.taje obtenido 

eJ~ la rorll.eba y el va.lor que el sujeto se asigna en 
el perfil ~el grupo sin secuelao 
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TABLA V 

Resultados de la prueba U de JI'ANI'-WHITNEY. , 
En los catorce factores de la prueba de 
Oattellaplicada a hombres. 

Pactor A 

Z-0.75 
p. .226 

Pactor E 

Ze .54 
p- .294 

Factor 1 
Z •• 77 
p. .220 

Pru.eba 11 
Pactor 15 

z· .14-3 
p- .444 

Pactor :r 
Z-2.00 
p- .022 

.11-0.136 
12-1.172 ; 

Pactor J 

Z- .298 
p- .385 

Pactor ~ :ractor~ 

Z-1.21 z •• 095 
p= .113 P-.464 

Pactor e 
Z-1.40 
p- .oso 

:ractor G 
Z- .265 
p. .397 

h.ctor o 
z- .26 
p. .397 

:ractor D 
Z-2.14-
p- .016 

1w-2 •0909 
12-3.68 

PactoJ: H 
Z-1.27 
p •• 102 

!Pactor ~ 
Z •• 88 

p- .189 

Acotaciones: Prueba 11: Forma "B" del H.S.P~Q. 
1,- Kedia ae la discrepancia. entre el puntaje obtenido 

en la prueba 7 el valor que el sujeto se asigna en 
el perfil del grupo con secuela polionelitic ... 

12- :Media de la discrepancia entre el puntaje obtenido 
en la prueba y el valor que el sujeto se asigna en 
el perfil del grupo sin secuela. 
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TABLA VI 

Resultados de la prueba U de lUUfN-WHITNh~. 
En los catorce factores de la prueba de 
Cattell aplicada a hombres. 

Prueba III 
Factor A Factor B Factor e 

z= .55 
p= .291 

Factor E 
Z= .44 
p= .330 

Factor I 

z= .53 
p= .298 

Factor Q3 
z= 069 
p= .245 

Z= .059 
p= .480 

Factor F 

Z=2.06 
p. .019 

!1=0.545 
%2=2. 045 

Factor J 

z= 084 
p= .200 

Factor ~ 
z= 0143 
p= 0444 

z= .53 
p= .298 

Factor G 

z= .88 

p= .1d9 

Factor O 

z== .095 
p= .464 

Factor D 
z= .97 
p= .166 

Factor H 
Z=1.12 

p= .131 

Factor Q2 
Z=1.52 
p"" .064 

Acotaciones: Prueba 111: Forma itA" + "BH del H.S.P.Q. 
~ = Media de la d.iscrepancia entre el puntaje obtenido 

en la suma de las Formas nA" y "Bit Y el valor que 
el sujeto se asigna en el perfil del grupo con se
cuela poliomielitica. 

'f2= Media de la discrepancia entre el puntaje obtenido 
en la suma de las Formas "An y "B" Y el valor que 
el pto se asigna en el perfil del grupo sin se-
cuela,e 
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CAP 1 TUL O 111. 

ANALIBIB E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Continuaremos ahora con la interpretación de nuestros 

resultados. En el orden en que se presentaron anteriormente, 

se presentan nuestras hipótesis en seguida: 

H01.- No se encontrarAn diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo femenino, que pre

senta limitaci6n tisica (secuela pOliomielitica), 

y el grupo femenino que no presenta limitaciones 

, fisicas t en el puntaje obtenido en los catorce 

factores de ia prueba d.e Cattell y el perfil t t8.!!, 

to en la forma A como en la forma B. 

H02.- No se encontrarán diferencias estadisticamente 

significativas entre el grupo masculino (con se

cueia poliomie11tica), y el grupo masculino (sin 

secuela), en el puntaje obtenido en los catorce 

factores.de la prueba de Cattell, en las formas 

A y B Y el perfil. 

ANALISIS I.- Se realiz6 el análisis estadístico utili

zando la prueba U de MA]ITI-WHI~NEY para cada diferencia que 

arrojaron los factores de la prueba con el per:fil proporcio

nado a los adolescentes para que se calificaran; este proce

dimiento se llevó a cabo en la poblaci6n femenina y masculi

na, para detectar los factores que fueran signi:ficativos y, 

de este modo, aceptar o rechazar nuestras hipótesis plantea-
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dase 

Según los resultados que se obtuvieron con la prueba U 

de MANN-\VHITliEY, los factores que arrojaron diferencia con 

un nivel de significancia de 0.05 o mayor, son los siguien

tes: 

Prueba a~licada amu~eres: 

PRUEBA FACTORES: 

1 B D F O Q2 Q4 

11 ~ ~ ~ 
Prueba a~licada a hombres: 

PRUEBA FACTORES: 

1 G Q2 

11 D F 

Al obtener estos datos podemo·s rechazar nuestras hip6t! 

sis nulas en lo que se refiere a los factores B, D, F, O, 

Q2' í~4 de la prueba de· Cattell en la Forma A, para la Forma 

B en los factores Q2' Q3' Q4 del grupo de mujeres. 

En la prueba aplicada al grupo de hombres, rechazamos 

nuestras hip6tesis nulas en los factores G, Q2 para la Forma 

A, par'a la Forma B, los factores D y Fe En los demás facto

res, el grupo 1 y el grupo Ir no presentaron diferencias 81& 

nificativas, por lo cual, aceptamos nuestras hip6tesis nulas. 

AUALISIS 11. - Despu~6 de obtener difli}rencias significa-

tivas en las form.2s A y B$ quisimos saber si el número de di 

feJ'encia::; ~\'-l:!r:en~:ar:!e !) ti:; sminuiria al sumarse las formas A+B 
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y sacar la diferencia de ésta con el perfil, utilizando la 

prueba U de MANN-WHITNEY. Por lo tanto realizamos el segun-

9.0 análisis utilizando las hip6tesis enunciadas con a.nterio

ridad y que ahora presentamos: 

H03 .. -, No existen (I,iferencias estad1sticamente signific!, 

t:ivas· entre el grupo femenino (con secuela) y el 

grupo femenino (sin secue1a), en el punta;}e obte

nido en la suma de las formas paralelas de la 

prueba de Cattell (A+B) y el perfil. 

Ho4.- No existen 4iferencias estadísticamente signific,! 

tivas entre el'grupo masculino (con secuela) y el 

grupo masculino (sin secuela), en el puntaje arrS! 

jado de la suma de las formas (A+B) y el perfil. 

Del presente análisis obtuvimos los siguientes resulta

dos, tomando en cuenta únicamente los factores que arrojaron 

diferencie,s significativas al 0;.05" o mAsi. 

Prueba a~licada a mujeresJ 

PRUEBA FACTORES: 

III D Q4 

Prueba a;elic'ada a hombres: 

PRUEBA FAC.!'ORli'S : 

III F 

Podemos decir que al realizar nuestro segundo análisis 

se rechaza nuestra hip6tesis nula en la prueba aplicada a m~ 

jeres en los factores D y ~, aceptándola en el resto de los 
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factores. 

Para la prueba aplicada al grupo masculino, se rechaza 

nuestra hip6tesis en el factor ., y se acepta en el resto de 

los factores. 

Antes de proseguir con la interpretac16n de nuestros r~ 

sultados, presentaremos los factores que no arrojaron difere~ 

cias significativas en las pruebas aplicadas al grupo temen! 

no y al grupo masculino: 

PRUEBA 
I 

II 

III 

PRUEBA 

I 

II 

II! 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Habiendo 

Prueba aplicada a mujeres: 

FACTO.REp: 
C 

B C 

E G H I 

I 

1 B" e 

D E 

E 

F G 

F G 

Prueba aplicada 

FACTORm: 

B e D E F 

B e E G 

B e D E G 

H 

H 

a hombres: 

H 1 

H I 

H I 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

o 

o 

o 
o 

o 

realizado nuestros análisis podemos 

Q3 ~ 
Q2 Q3 Q4 

Q2 Q3 ~ 
concluir 

que mientras se tomen en cuenta las diferencias de los punt,! 

jes ohtenidos en la prueba de Cattell formas .A y B por sepa-

rado con el perfil t se presentaron ma,yor número de valores 

significativos, pero al efectuar nuestro segundo análisis, 

se ,observa una di .e r1:i.n1.lC ión de los puntaj es si.gnificativos, 
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cia con el perfil, lo cual nos puede conducir a decir que, 

al sumar estas formas, la prueba de Cattell nos proporciona 

¡a imagen de lo que el adolescente es y hay más similitud 

con lo que el adolescente cree ser. 

A). - INTEBPRETAOION DE BESULT.A.DOO. 

Prueba I, mujeres. 

Factor B: Oapacidad mental baja - Inteligencia general. 

Oomo se puede observar en la Tabla I, hay una diferen-

cia estadísticamente significativa en las diferencias entre 

el punta~e obtenido por. los sujetos de los grupos y. sus pun

tajes asignados. La diferencia entre estos puntajes es ma

yor para el grupo de sujetos con secuela poliomielitica. El 
to nos indica que estos sujetos tienen una imagen de si mis

mos respecto a su inteligencia, que estA muy alejada de su 

inteligencia real. Mientras que el Grupo II (adolescentes 

normales) tienen una idea _'s cercana a la realidad respecto 

a qué tan inteligentes son. Pareciera ser que al individuo 

pueden sucederle una de dos cosas: a) O tiende a subestimar 

su inteligencia, de la misma manera en que su problema f1si

co puede hacerle subestimarse 'en general o; b) tiende a so

brestimar Su nivel intelectual, hecho que pudiera explicarse 

como un proceso de compensaci6n frente a su limitaci6n. 

De cualquier manera el grupo con secuela no tiene una 

percepci6n de s1 mismo, respecto a su nivel intelectual, muy 

cercana a la realidad (como lo mide esta prueba en estefac-
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tor). 

Factor D: Temperamento flemático y excitabilidad. 

Este factor se distingue por su cualidad temperamental, 

o sea que está cargado de emoci6n. 

En este factor encontramos resultados semejantes a los 

encontrados en el anterior, en el sentido de que es mayor la 

discrepancia en el Grupo 1 (secuela poliomie11tica). Pare

ciera ser que estos sujetos tienden a percibirse o más exci-

tables o más flemáticos de lo que en realidad son, en compa

raci6n con el Grupo 11 (normales) que se perciben más de 

acuerdo a como son. Esto puede deberse a que los chicos in

válidos, o sienten que su es tado los retrae mucho, .0 su mis

mo estado les produce demasiada excitaci6n, según ellos, y 

de esta manera su percepc~6n de slmismos, estA alejada de 

la realidad (tal y como lo mide esta prueba en este factor)o 

Factor F: Pausado - Apresurado. 

En este caso, podemos observar que los resultados pre

sentados en la Tabla I, nos indican que sucede algo contra

rio a lo sucedido en los Factores anteriores.o Aquí hay una 

mayor discrepancia entre lo que los individuos creen ser y 

lo que son en el Grupo 11 (normales)q 

Podría ser que los sujetos del Grupo 11 (normales), se 

peI'niben o r1ás apresurados o más lentos de lo que en reali

dad son, a diferencia del Grupo 1 con secuela poliomie11tica 

que se perciben nás de acuerdo a como son, esto puede oc1.,1-
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rrir por la limitaci6n fisica que tienen y por lo tanto es

tan más de acuerdo con la imagen de si miemos. 

En cambio el Grupo 1 (normales) la discrepancia se pue

de deber a que en realidad no conocen su capacidad en rela

ci6n a qué tan pausados o apresurados son, por lo cual la i

magen que tienen de si mismos está alejada de la realidad 

( tal y como lo mide esta prueba en este factor). 

Fac'tor o: Oonfía y es seguro de si mismo ... Tlmido, in~ 

seguro. 

Observando los resultados de este Factor en la Tabla 1 

encontramos que el grupo 11 presenta mayor discrepancia en 

relaci6n con lo que creen ser y lo que son, la imagen que 

tienen de si mismos en relaci6n con su seguridad y confianza 

en si mismos y la inseguridad y timidé.z está alejada de lo 

que son. Sin embargo, ·el Grupo 1 (con secuela poliomiel1ti

ca) tienen una idea más cercana respecto a qu~ tan seguros 

de si mismos son o que tan inseguros son. Parece ser que el 

Grupo 11 (normales) tiene mayor dificultad en saber c6mo son 

y no as1 los sujetos del Grupo 1 que están más de s.cuerdo 

con lo que son y lo que creen. ser. 

Esto puede ocurrir porque el Grupo II (normales) parece 

ser que tiende a sobrestimar su potencial de energ!a fisica 

y lo sobrepone a su capacidad de sociabilidad COMO un rneC;1-

nismo de compensaci6n a su tjTaidéz e inseGuridad, por lo 

cual la imaóen que tienen de si mismos está alejaoa de la 
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realidad (t~l COl!lO lo mide eEta prueba en este factor) o 

Pactar 'q!.2: Depend.eJ~cia del· grupo - Autosuficiencia. 

Nuevamente en este Factor en la Tabla 1 encontramos que 

el Grupo 1 (con secuela poliom.ielltica), presenta una mayor 

diE'erepancia entre lo que cree ser y lo que es; esto pOdría 

ocurrir porqu.e dentro de ese mismo grupo se sienten m§.s aut2, 

suficientes o más dependientes del grupo de lo que son en 

realidad, a diferencia del Grupo 11 (normales) que estln más. 

de acuerdo con lo que son y c6mo se perciben. 

Cabe señalar que lOE sujetos con secuela poliomielitica 

~or su limitaci6n necesari~mente tienen que depender del g~ 

pO o que esta limitaci6n no les impide ser autosuficientes 

dentro de su mismo grupo; de este modo su percepci6n de sí 

mismos se encuentra alejada de la realidad (tal como lo mide 

esta prueba en este factor). 

Factor Q,4: Baja tensión "ergics" - Tensión "ergica ff 

alta. 

A diferencia del Factor anterior, encontramos en la Ta

bla 1 que el Grupo 11 (normales) presenta un puntaje en el 

que la discrepancia es mayor en relaci6n con lo que cree ser 

y lo que es) por un lacto o presentan más relajamiento "!/ com

postura, o presentan más tensión, excitabilidad y frustra

ción, a diferencia del Grupo 1 (con secuela poliomielítica) 

que se perciben más de acuerdo a como s6n en rflalidad (tal 

como lo cicle (:sta. prueba en este factor). 
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Prueba 11, mujeres. 

Factor Q2: Dependencia del grupo - A.utosuf-iciencia. 

Observando la Tabla 11 encontramos que el punta~ e en el 

tOe factor presenta una mayor discrepancia en el Grupo II en 

relaci6n a lo que creen ser ,. lo que son, parece ser que •• 

perciben o .'s autosuficientes o mAs dependientes del grupo 

de lo que son en realidad, a diferencia del Grupo I (con se

cuela poliomie11tica) que se perciben mis de acuerdo a como 

son. 

Podr1a ser porque los sujetos del Grupo II (noraales) 

a) dependen de los dem's, porque necesitan la aprobaci6:n del 

grupo para aceptarse a si mismos, o b) desean ser autosufi

cientes y no estar subordinados al grupo y no esperar su a

probaci6n para aceptarse a s1 mismos, de cualquier modo la 

discrepancia que encontramos en este factor señala que está 

alejada la percepc16n que tienen de s1 mismos de lo que en 

realidad son (tal como lo mide esta prueba en este factor). 

Factor Q.3: Pobre f'ormaci6n del "Selfn - Fuerte senti

miento del "Selí". 

El puntaje de la Tabla 11 en este Factor nos muestra 

una discrepancia mayor en el Grupo 11 (normales) en relaci6n 

a lo que qreen ser y lo que son, a diferencia del Grupo 1 

(con secuela poliomielitica) en donde observamos que su per

cepci6n de sí. mismos est§. más de acuerdo a lo que son. Esto 

puede ocurrir porque los sujetos del Grupo 1 (normales) se 
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pueden sentir o mAs incoLtrolables o más controlados, lo 

cual viene 3. i:lfluir en la percepci6n que tienen de si mis

moc .,. le que son en real~de.d, (ta~ como lo mide esta prueba 

en este factor). 

Factor j~4: Baja tensi6n Ifergica" - Tensi6n "ergics" 

alta. 

En este Factor el Grupo 11 (normales) presenta en la T,! 

bla 11 un puntaje en el que la discrepancia es mayor, en re~ 

laci6n con lo que creen ser y 10 que son, por un lado pueden 

actuar con más compostura, o pueden ser m!s excitables, esto 

viene a deformar la realidad en relaci6n a como se perciben. 

a si mismos y como son (tal como lo mide esta prueba en este 

factor)o A diferencia del grupo I (con secuela poliomielit! 

ca) que se perciben m~s de acuerdo a como son. 

Prueba 111, mujeres. 

Factor D: Temperamento flemático - Excitabilidad. 

Este Ft:h:-tor se di stingue por su cualidad temperamental, 

o sealue esta cargado de emoci6n. 

Observ&!do la Tabla 111 encontramos que el Grupo 1 (con 

sec.uela polionielítica) presenta una mayor discrepancia 

entre 10 ltH:'! sc'n Y lo que creen ser, pudiera ser que por su 

"!:::.!2l::8. lirilitélci6n se sient'L"1 o más excitados, o ~sta los re-

t u~ái3, ~n co<r;p::trf:l.('.i6n con el Grupo II (normales) que se 

W:'lE dE' g.cu(>l'do 3. como son. Esto pued.e deberse él. 

la J. ¡';"'::.;(~i6r: rle los si:jet0s (~el ::7r:.lJ}o I sea IDl fe.ctor impo!: 
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tante para que la percepci6n que tienen de s1 mismos se ale

je de la realidad (tal como lo mide esta prueba en este fac

tor). 

Factor~: Baja tensi6n "ergica" - Tensi6n "ergica" 

alta. 

En la Tabla 111 observamos en el Grupo 11 (normales) 

una mayor discrepancia respecto a la percepci6n que tienen 

de s1 mismos y lo que son, en lo que se refiere al Grupo 1 

tienen una idea que se acerca más a lo que son y como se per 

ciben. 

Esto puede deberse a que en determinadas circunstancias 

los j6venes del Grupo 11 (normales) se muestran o m's tensos 

o mAs relajados, situaci6n que influye para que el concepto 

que tienen de sí mismos no este de acuerdo con la realidad, 

(conforme lo mide esta prueba en este factor). 

Prueba 1, hombres. 

Factor G: Falta de aceptaci6n de las normas morales -

Carácter o fuerza del "Súper Yo". 

En la Tabla IV encontramos que el Grupo 11 (normales) 

presenta mayor discrepancia entre como se perciben a 51 mis

mos y como son, a diferencia del Grupo 1 (con secuela po~io

mielítica), que esta mAs de acuerdo con la realidad en cuan

to a como se perciben a sí mismos y como son. Esto pOdría 

explicarse de la siguiente manera a) los sujetos Clel Grupo 

11 (normales) presentan las características comunes a su 
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ed~l.d, ,?ue:;;, tO:..iue po!' U .. Tl lado se pueden encontrar más en con

tra. de lo establecido, y se muestran más irresponsables, y 

por otro lado probablemente sean má.s responsables y acaten 

las normas; esto podría producir la discrepancia existente 

entre lo que son y como se perciben a si mismos, (tal y como 

lo mide esta prueba en este factor), en cambio los alumnos 

del Grupo 1 (con secuela poliomle11tica) están más de acuer

do con la realidad. 

Factor Q2= Dependencia del grupo - Autosuficiencia. 

En este Factor encontramos en la Tabla IV que los chi

cos del Grupo 11 (normales) presentan mayor discrepancia en

tre lo que son y como se perciben, a ~iferencia del Grupo 1 

(con secuela poiiomie11tica) que esta mAs de aeuerdo a la 

realidad. 

Esto podría explicarse de la siguiente manera, en la 

adolescencia el joven puede percibirse o más dependiente o 

más autosuficiente de lo que es en realidad, y puede ser 

'Porque se perciben como individuos que no necesitan ayu~a de 

nadie y se v8.1en por si mismos, o que dependen demasiado de 

los demás, y por eso se presenta la discre~ancia entre la 

percepción de sí mismos y como son. 

Prueba 11, hombres. 

Fa.ctor.' D: Temperamento Flemátic() - Excitabilidad .. 

Este fe::;t,n' f\e distl.ngue por su cualidad. temperamental, 
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Observando la Tabla V encontramos que el Grupo 11 (nor-

males) presenta una mayor discrepancia entre la percepci6D 

que tienen de si mismos y lo que son, a diferencia del Grupo 

1 (con secuela poliomiel!tica) que est! m!s de acuerdo con 

la realidad respecto a como se perciben y como son. Los ch! 

cos del Grupo 11 (normales) se muestran o mis excitabl,es O 

mis flemiticos, de lo que en realidad son (tal y como lo mi

de esta prueba en este factor). 

Factor F: Pausado - Apresurado. 

En la Tabla V encont~amos que el Grupo 11 (normales) 

presenta una mayor discrepancia en este Factor entre lo que 

percibe que esy lo que en realidad es, en comparaci6n.con 

el Grupo 1 (con secuela poliomiel1tica) que est! m!s de 

acuerdo con lo que cree ser y lo que es. 

Esto puede ocurrir porque los adolescentes normales, no 

tienen impedimento para desenvolverse de manera mAs apresur~ 

do o mAs pausado, y por eso se presenta la discrepancia, y 

su concepto de s1 mismo est! alejado de la realidad (tal y 

.como lo mide la prueba de Cattell en este factor). 

Prueba 111, hombres. 

Factor F: Pausado - Apresurado. 

Observamos en la Tabla VI que este Factor al igual que 

en la prueba 11, la discrepancia es mayor en el Grupo 11 

(normales) la percepci6n que tiene de si mismo y lo que es 

se aleja de la realidad, y al contrario el Grupo 1 {con se.-
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cuela poliomiel1tica) tiene un concepto de si mismo más cer

cano a la realidad, porque sabe que tan apresurado o pausado 

es, y se percibe a si mismo más de acuerdo a lo que es, en 

tanto que el Grupo 11 (normales) el concepto o la percepción 

que tienen de si mismos no está de acuerdo con lo que son 

(tal y como lo mide esta prueba en este factor). 

B).- LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Las limitaciones con las que nos encontramos para la 

realización de este estudio fueront 

En primer lugar la imposibilidad de obtener una muestra 

representativa que tuera más grande, puesto que la escuela 

en donde seleccionamos el Grupo 1 (con secuela polioneliti

ca) contaba con' una poblaci6n pequeña. 

El horario para la aplicación de la prueba era a las 2 

P.M. Y únicamente se nos permit1a trabajar con ellos una ho

ra, porque a las tres ,de la tarde ten1an que abordar el aut2 

bús para conducirlos a sus hogares. 

Los chicos del Grupo 11 (normales), colaboraron con re

servas en la primera aplicación porque pensaban que el test 

les iba a perjudicar. 

Debemos tomar en cuenta que nuestros resultados solo se 

pueden generalizar a las muestras estudiadas. 

Otra limitaci6n se refiere a la definición que nosotros 

hicimos de identidad y concepto de sí mismo, en el sentido 

de que al hacerlo operacionalmente, obviamente podemos estar 
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eliminando aspectos importantes de las conceptualizaciones 

presentadas por los diversos te6ricos. 

Pudiera ser que la descripci6n de los extremos de las 

variables que mide la prueba, fueran mal interpretados por 

los adolescentes al hacer su perfil; es decir no sabemos, si 

el lenguaje empleado en estas descripciones fué comprensible 

para ell08. 

C).- SUGERENOIAS DI FUTURA INVESTIGACION. 

Seria interesante trabajar con sujetos que no se encon

traran en una esc~ela d. rehabilitaci6n, sino con personas 

que asistan a escuelas comunes "corrientes, presentando se

cuela poliomielitica. 

~e la muestra con la que se trabaje sea mayor. 

Tambi'n se sugiere que se trabaje en un horario matuti

no, " que se pueda contar con _'s tiempo para la contesta

ci6n de la prueba, puesto que no tiene limite de tiempoo 

Pilotear el perfil antes de la aplicaci6n del mismo du

rante la investigaci6n t para determinar qu6 palabras son am

biguas, y modificarlas para que los sujetos las comprendan 

y no se presenten malas interpretaciones. 
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CAPITULon 

SUMARIO Y CONCLUSIONES. 

El ob'jetivo de este trabajo fué encontrar la discrepan

cia entre el conocimiento que tenia el adolescente de si mi! 

mo y sus resultados obtenidos en la prueba de Cattell; para 

este fin, fueron expuestos conceptos de diversos autores que 

se refieren al concepto de identidad, identificaci6n, al pr2 

blema de identidad e identificaci6n en sujetos desaventaja

dos, a los cambios que ocurren en la adolescencia y los cam

bios que sufre el sujeto desaventajado. 

Brevemente se expuso la teoria de Cattell porque es el 

autor de la prueba qüe utilizamos para la realizaci6n de 

nuestro trabajo; dicha prueba se denomina "Jr. Sr. High 

School Personality Questionaire" (H.S.P.Q). 

Esta prueba (H.S.P.Q.) fué aplicada a 100 adolescentes 

divididos en dos grupos, 50 adolescentes con desventaja fis! 

ca Grupo I (con secuela poliomielitica) y 50 adolescentes 

que no presentaban desventaja flsica, Grupo II (normales), 

los dos grupos pertenecen a escuelas secundarias oficiales, 

cuyo nivel socioecon6mico es medio bajo. 

Utilizamos, como dijimos anteriormente, la prueba de 

Cattell con una variante: proporcionamos a los alurunos en la 

tercera sesi6n la hoja del perfil de la prueba (apéndice I) 

para que ellos se calificaran, según creian que eran; poste

riormente cO"Ylpar¡:unos los puntajes obtellidos en la prueba, 
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torma A, forma B, ,. la suma de las fol."lll8.s Á+B, con el punta

je que señalaron en la hoja de perfil, y de la diferencia o~ 

tenida realizamos nuestro ~álisis estadístico, optando p~r 

la prueba U de ..... -WHI~. 

Para la rea11zaci6n de nuestro trabajo elaboramos las 

siguientes hip6tesis nulas: 

H01.- No se encontrarAn diferencias estad1sticamente 

signiticativas entre el grupo femenino que presea 

ta limitaei6n fisica (secuela poliomiel!tica), 7 

el grupo t •• enino que no presenta limitaciones t! 
aicas, en el puntaje obtenido en los catorce fac

tores de la prueba de Cattell y el perfil, tanto 

en la forma A como en la forma B. 

Ho2.- No se encontrarán diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo masculino (con se

cuela poliomie11tica), y el grupo masculino (sin 

secuela), en el puntaje obtenido en los catorce 

factores de la prueba de Cattell, en las formas A 

y B, Y el perfil. 

Ho3.- No existen diferencias estadísticamente signific! 

tivas entre el grupo femenino (con secuela) y el 

grupo femenino (sin secuela), en el puntaje obte

nido de la suma de las formas paralelas de la 

prueba de Cattell (A+B) y el perfil. 

Ho4.- No existen diferencias estadísticamente signific~ 
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tivas entre el grupo masculino (con secuela) y el 

grupo masculino (sin secuela), con el puntaje 

arrojado de la suma de las formas (A+B) y el per-

file 

Las hip6tesis fueron rechazadas en la prueba aplicada a 

mujeres en los siguientes factores: B, D, F, O, ~, Q4 t para 

la prueba 1; para la prueba 11 el factor Q2' ~t Q4' y el D 

y Q4 para la prueba 111. 

Nuestras hip6tesis se aceptan en los dem's factores que 

no presentan diferencias estadísticamente significativas. 

En el caso de los hombres, nuestras hip6tesis se acep

tan para la prueba 1 ·en los factores que no presentan dife

rencias signific'ativas, as! como en las pruebas Ir y 111. Y 

se rechazan en los factores G y ~en la prueba 1, D Y F en 

la prueba 11, y en el factor F para la prueba IIIo 

En este trabajO presentamos las tablas de los resulta

dos que se obtuvieron en nuestra investigaci6n, y 18. prueba 

estadística que se emple6, ya que puede ser útil para la re~ 

lizaci6n de investigaciones posteriores que estén interesa

das en el mismo problema. 

Nos interesa hacer varias observaciones del porqué pro

bablemente obtuvimos los resultados presentados con anterio-

ridad o 

En primer lugar los adolescentes con limitaci6n rísica 

(secuela 90liomielítica) se encuentran en una escuela a la 
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cual ingresaron, algunos desde la primaria, por lo cual ya 

se encuentran adaptados a la misma. La escuela a la que a

siste la poblaci6n presenta limitaciones físicas; adamAs es

tA acondicionada para sus necesidades. Esto puede hacernos 

pensar que por esta raz6n se encuentran conscientes de sus 

limitaciones 7 no tienen problemas para aceptarlas, pu~sto 

que uno los obse~a dentro del plantel 'y se desenvuelven con 

naturalidad, sin importarles que uno los observe. 

Sin embargo t seria interesante saber qu' ocu.:rre cuando 

no estAn en ese medio, c~do tienen que realizar tareas o 

desenvolverse en donde no todos son iguales a ellos. Pode

mos pensar que son adolescentes adaptados a su escuela y nos 

llevaría a generalizar que se comportan igual fuera da la 

misma, planteandose la interrogante ¿realmente, así serA? 

Respecto a esto voy a presentar una experiencia que tuve, y 

sabemos de antemano que no todos reaccionan igual, pero 

¿cuantos si lo harAn? 

Logré entablar buenas relaciones con algunos alumnos 

del Grupo I, por lo cual después de la última sesi6n dos 

alumnas me invitaron a ir a tomar un café, a una cafetería 

cercana a la escuela. Ah! pude observar la siguiente condu5? 

ta en/una de ellas, al llegar a la puerta repentinamente se 

resisti6 a entrar (a pesar de que en un principio tenía mu

chos deseos de ir), porque había personas 'adentro, la mayo

ría j6venes (que no tenían limitaciones físicas); y me pidi6 
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que mejor regresásemos a la escuela. Le respondi que era 

preferible entrar, puesto que ya estAbamos ahi, (continuaba 

resistiendose sin decirme el porqué), entonces le dije que 

no se preocupara, que si hab!a gente notenian porqué fijar

se en nosotros, puesto que estaban muy ocupados platicando, 

accedi6 y estuvimos ahi aproximadamente una hora. 

De ello se desprende que seria interesante realizar un 

estudio con adolescentes que presentaran la misma limitaci6n 

fisica pero que no se encontraran en una escuela en donde t2 

dos son iguales, sin embargo creemos que seria dificil obte

ner una muestra para realizarlo. 

Tambi6n pOdemos'suponer que estos adolescentes han eBt~ 

do en relaci6n con la aplicaci6n de tests psico16gicos por

que en el tiempo que han permanecido en la escuela se les 

han aplicado. En la primera sesi6n se mostraron reacios a 

colaborar, y no falt6 el comentario de uno de los alumnos 

que se .levant6 de su lugar para preguntar, ¿para que le ser

vir!a a él y a sus compañeros contestar esa prueba, puesto 

que en varias ocasiones se les habian aplicado otro tipo de 

pruebas y hasta esa recha no se conocian los resultados? 

Se le eontest6 que probablemente para él y sus compañeros no 

obtendrian ningún beneficio, porque ya iban a salir de la el 

cuela (eran alumnos del tercer año), pero que con la aplica

ci6n de la prueba y los resultados que se obtuvieran de nue! 

tra investigaci6n pOdriamos ellos y nosotros, en alguaa forma 
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ayudar a sus compañeros que estaban en otros grados. Pareci6 

ser entonces que estuvo de acuerdo, puesto que se sent6 nue

vamente y colabor6. El grupo recuper6 la compostura para la 

realizaci6n de la prueba. En las sesiones posteriores cola

boraron con agrado. 

A diferencia de los adolescentes que no presentan limi

taciones físicas (normales), quienes mostraron cierta reser

va en la primera sesi6n para la realizaci6n del test que 

aplicamos, en las sesiones posteriores se mostraron colabor! 

dores. 

Otro punto que seria interesante conocer es: ¿hasta qu~ 

grado es conveniente que los adolescentes con limitaciones 

flsicas est~n conscientes de la misma? Si ésto les ayuda a 

su adaptaci6n en la sociedad seria positivo, pero si no ocu

rriera as1, ellos mismos se limitarían y se quedar1an al 

margen de la misma. 

En la segunda sesi6n al terminar, una alumna me coment6 

al salir, que la pregunta de la prueba que m!s .le habla gus

tado era una que dice: "¿Ha deseado, alguna vez, no haber n! 

cido?". Esto me llam6 la aten~i6n y al pregun~arle por qué 

le gustaba, su respuesta fu~: ¡Ay, maestra! ¿Qué no ve? Es

tuve hablando un largo rato con ella tratando de hacerle co~ 

prender que su limitaci6n le permitiría aprender alguna pro

fesi6n o el desempeño de tareas con las cuales podrla subsi~ 

tir y no ser una carga para su familia, como habla dicho ella. 
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Ojal~ pudiera proporcionárseles tanto a los adoléscen

tes del grupo 1, como a los adolescentes del grupo 11, la -

ayuda que reqllieren para su desarrollo. En el caso del gru

po 1, con loe breves ejemplos presentados y con los resulta

dos obtenidos, nos hace pensar que es muy loable la labor 

qu.e se lleva a cabo en el lugar al que asisten, ya que se 

les proporciona un lugar adecuado para efectuar sus estudios, 

ayuda fisioterapéutica e incluso intervenciones quirúrgicas 

cuando es necesario, y ayuda pSicoterapéutica. Pero nos 

agradaría sugerir, si se nos perlnite, que es muy importante 

ahondar en el último punto, porque es necesario ayudarles 

un poco mAs, no solo con la aplicaci6n de tests pSlco16gi-

cos, sino con p~icoterapia individual o de grupo, observ!nd~ 

los en el patio de la escuela o en sus clases. Seria positi

vo también el que fuesen de visita a otras escuelas durante 

el tiempo que sus maestros considerasen necesario, en donde 

la poblaci6n fuera de chicos normales, para que de este mo

do se les ayudara a adaptarse a ambos grupms. Ya en el mo

Hento en que abandonan la escuela al terminar su tercer año, 

probablemente sean pocos los que continúen estudiando: algu

nos por falta de recursos econ6micos, otros porque no puedan 

ser transportados, o porque no se adapten a la escuela que -

ingresen. De esta manera ¿cuántos continuarán estudiando y 

cuántos no lo harán? 

Sin eiü'bargo, pode,:os decir (.jue la adolescencia es la 
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etapa que atraviesa el individuo, en la cual intenta adqui

rir su sentimiento de identidad, y es cuando se presenta la 

continua búsqueda de saber quién es realmente 61. En. esta -

etapa él se forma un ideal de sI mismo, osea lo que quisie

ra ser. El logro de la madurez;' de la adaptaci6n, es el al

canzar y obtener su sentimiento de identidad y su ubicaci6n 

en el mundo que le rodea. 

En los resultados obtenidos de la prueba estadística 

utilizada, observamos en el grupo 1 (mujeres con secuela), 

en la forma A, B, Y A+! Y e~ perfil, cuatro factores que di! 

crepan mds entre lo que san y lo que creen ser: Prueba 1: 

Factor B, D, Q2; Prueba 11: ningún factor; Prueba 111: Fac

tor D; y en los siete factores restantes se encontr6 menor 

discrepancia en comparaci6n con el grupo 11 (mujeres sin se

cuela), que presentaron mayor discrepancia en: Prueba 1: FaE, 

torF, O, ~; Prueba 11: Factores~, Q3' Q,4; Prueba 111: 

Factor ~. 

En los resultados de los hombres encontramos que el g~ 

po 1 no presenta discrepancias mayores .en ninguna de las 

tres pruebas, en cambio el Grupo 11 presenta ~inco discrep~ 

cias entre lo que creen ser y lo que son, en la prueba I en 

los factores G, Q2; en la prueba 11 en los factores D, F; en 

la prueba 111 en el factor F. Con lo cual podemos decir que 

el grupo 1 femenino (con secuela), o se percibe más inteli

gente, m~s excitable, y m!s dependiente del grupo, el prime-
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ro como un mecanismo compensatorio ante su incapacidad f1sica 

el segundo y el tercero coma una consecuencia dé su misma l~ 

mi ta.ci6n y esto viene a deformar su percepci6n de si mismo y 

'coma son realmente, o se perciben menos inteligentes, con te~ 

peramento flemático y autosuficientes. 

El grupo 1 masculino (con secuela), na presenta discre

pancias en ningún factor de las tres pruebas aplicadas, esto 

nos lleva a suponer que la percepci6n que tienen de sí mismo 

estl de acuerdo con la realidad, por lo cual no presentan dl 
ficultades' en esta etapa de la adolescencia. 

En el grupo 11 femenino que presenta siete discrepancias 

entre lo que creen ser y lo que son, en primer lugar 'observ! 

mos que a diferencia del grupo I el nfunero de discrepancias 

es mayor, o sea tienen mis dificultad para que la percepci6n 

que tienen de si mismo esté acorde con lo que son, en cuanto 

a percibirse m~s pausados o apresurados, confiados y seguros 

de s1 mismos, o m!s timidos e inseguros, mAs dependientes 

grupo o más autosui:icientes, con pobre formaci6n del "self" 

o con un fuerte sentimiento del "self", o más relajados o 

más excitables .. 

El grupo II (normales) hombres, la discrepancia entre 

lo que creen ser y son se encuentra en relación a su .temper~ 

mento que es o más excitable o flemático, o son más pausados 

o más apresurados, o no aceptan las normas morales, o cuen-

tan con fuerza del "super yo", o son más autosuficientes, o 
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mls dependientes del grupo. 

En conclusi6., podemos decir que, a diferencia de lo que 

pensábamos al inicio de este trabajo: que una liaitaci6n fl

sica dificultarla mis el conocimiento de sI ~is.o, en campar! 

ci6n con aqu'l que no tiene limitaciones físicas, obserYaaoe 

que por lo menos en nuestro .trabajo no ocurri6 asl, puesto -

que el grupo de adolescentes (con secuela) femaniDo, presen

ta aenor n6aero de discrepaacia. y nos puede conducir a pen

sar que, por su II1s_ 11ll1taci6a, su percepci6n de al miSIlOS 

estl ala 4e acuerdo con.lo'que son, 7 el grupo 1 (con secue

la) aa8cul~0, que no presenta ninguna discrepancia,todavía 

e.ti m'~ consciente ae lo qme cree ser ylo que es. Bnton-

ces, la limitaci6n tísica en el caso de nuestro grupo estu

diado, no les dificult6 el conocimiento de sI mismos en el 

grado que creíamos. Pero ojal!, como 7a dijimos con anterig, 

ridad, que este conocimiento de s1 mismo sea constructivo, y 

que no haya estado influenciado por la familia y la sociedad, 

al grado de que ~stosest6n tan conscientes de su lilllitaci6n 

q~e 6sta les impida actuar en el futuro. 

El grupo 11 (normales), tanto femenino como masculino, 

presenta mayor nPmero de discrepancias, y podemos decir que 

éstas se deben a que por una parte, ellos se perciben de una 

manera, tal vez como les gustaría ser, y no se perciben como 

son, probablemente porque no teniendo necesidad de comparar

se con otros en cuanto a su potencialidad, realmente no la 

conocen. 
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