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!NTRODUCCION 

Dentro del estudio del desarrollo de la personalidad diver 
sos autores han enfatizado la importancia de la etapa lla~ 
mada. adolescencia, como un periodo esencial para la forma
ción de la personalidad adulta, señalando que en esta eta
pa se dan cambios radicales en las esferas conductual, emo 
cional y cognitiva, siendo los sustratos biológicos y so-~ 
ciales los elementos que impulsan estP desarrollo. La ado
lescencia es una etapa definitiva ya que se encamina hacia 
la busqueda de la identidad. 
Durante este proceso se retoman las experiencias anterio-
res. mismas que son puestas a prueba para consecuentemente 
ser desechadas o consolidadas. la adolescencia es UP paso 
entre la infancia y la edad adulta, en que ya no se es un 
n1ño n1 un adulto todavfa. Este doble movimiento: la pérdf 
da de la infancia por un lado y la búsqueda de un estado= 
adulto estable por el otro} constituyen la escencia misma 
de la 1'crisis 1

' del proceso pslquico que todo adolescente -
atravieza. 
Una de las teorías vigentes que mejor explica este modelo 
de desarrollo bio-psico-social es la teoría Eriksoniana, -
que da énfasis no sólo a los aspectos biológicos tan am--
pliamente estudiados o a los aspectos intrapsiquicos sino 
también a las determinantes sociales. 
Para Erikson, el desarrollo humano es como ''un desenvolvi
miento gradual de la personalidad a través de crisis psico 
sociales en fases especificas" {Erfkson, 1956). -
Postula ocho etapas en el desarrollo del yo, cada una de -
las cuales se caracteriza en términos de polaridades de -
cualidades del yo. Estas cualidades o actitudes básicas, -
se desarrollan como un resultado de la interacción entre -
las potencialidades del desarrollo del individuo, y las de 
mandas y sanciones del medio ambiente social. En cada una
de las ocho etapas hipotetizadas desde la infancia hasta -
la vejez} se presenta una crisis particular que conduce a 
un componente del desarrollo que debe dominarse. 
El éxito relativo o el fracaso en la solución de cada cri
sis deja al individuo en una actitud de conocerse a si mis 
mo, que le ayudará a determinar un éxito relativo en las : 
etapas posteriores • Al concluir cada periodo de crisis, -
el componente de personalidad que está relacionado con ca
da etapa psicosocial específica, habrá desarrollado una -
característica de personalidad más o menos permanente. 
En la etapa de identidad vs difusión de identidad, el ado
lescente tiene que afrontar compromisos a largo plazo y se 
redefine a si mismo a la luz de sus nuevas metas. 
Erikson {1977} dice que el individuo que tiene un sentido 
firme de identidad del yo. se reconoce como una persona es 
pecial dentro de una sociedad particular, se da cuenta de
la unificación del pasado y del presente, lo cual indica -
algo acerca del futuro, Con esta unidad de personalidad, -
el individuo puede entonces dominar su medio ambiente y -
cumplir con las exigencias de la sociedad. 



B~sado en la teoría Eriksoniana, John Rasmussen en 1964 --~ 
elaboró una escala para cuantificar el grado de identidad -
del yo en adolescentes, aportando a la psicología clínica -
una herramienta más para el diagnóstico de un proceso tan -
definitivo en la conformación de la personalidad adulta. 
En la presente investigación se llevó a cabo la exploración 
de la versión castellana de la Escala de identidad del yo -
para conocer su estructura y características psicométricas, 
además del análisis conceptual del contenida de las reacti
vos que conforman la Escala. 
Dado que la teoría Eriksoniana fue la fundamentación a la -
validez de contenido de la Escala utilizada en esta investí 
gación, se consideró importante citar las palabras textua-7 
les del autor, y recopilar las citas más demostrativas de -
la teoría en cuanto al tema específico que nos ocupa: la -
identidad. 
De esta manera, en el capítulo primero el lector podrá i ni 
ciar conociendo, la relación entre la biograffa de Eriksan
Y su teoría; posteriormente se citan conceptos importantes 
sobre la formación de la identidad y la crisis de identi--
dad; en este mismo capítulo se muestran los antecedentes de 
investigación sobre la identidad del yo, realizadas tanto -
en Estados Unidos como en México. Las realizadas en estados 
Unidos, con la Escala elaborada por John Rasmussen (1964) -
demostrarán que el instrumento poseia características psico 
métricas de aplicabilidad; en México se encontró que solo '":: 
un instrumento había sido validado y confiabilizado en po-
blación nacional. 
En el capitulo segundo, se expone el ciclo vital conceptua
lizado en la teoría Eriksoniana, el cual es el fundamento -
del desarrollo psicosocial del hombre, así mismo se enfati
zan las contribuciones de cada estadio a la formación de la 
identidad. 
El tercer capítulo contiene la Metodología general, utiliza 
da en esta investigación, para la prueba de las hipótesis -:: 
planteadas. 
En el capítulo cuarto se describen los análisis estadfsti-
cos utilizados y la discusión de los resultados. Los hallaz 
gas más importantes en este estudio fueron en primer lugar: 
que la Escala tal como se concebi'a en la versión en inglés, 
no discriminó los seis estadios hipotéticos al ser traduci
da al español. 
En segundo lugar tras una depuración a través del análisis 
factorial y el análisis conceptual se conformó una Escala -
unidimensional de 38 reactivos, con un coeficiente de con-
fiabilidad de .88. 
Con esta Escala válida y confiable se probarán las hipóte-
s is. 
Se encontró que la edad es una variable determinante en el 
desarrollo de la identidad en cierto periodo de la adoles-
cenci.1 y que pueden presentarse a edades mayores (adolescen 
tes :.ardios) "estancamientos" debido a la aparición de un-: 
periodo de moratoria psicosocial o al infcio de una crisis 
de irlentidad . 



-Asi mismo fue evidente que tanto los hombres como las muje
res participan de igual manera en el ritmo de adquisición -
de este desarrollo. 
la Escala de identidad del yo propuesta en esta investiga-
ción {versión unidimensional) reune características esencia 
les que le permiten ser tomada en cuenta en subsecuentes _7 
investigaciones. 



CAPITULO 



ERJK H. ERIKSON. 

BIOGRAFIA 

Erfk H. Erikson innovador de la Teorfa Psicoanalftica 1 na 
ci6 en Frankfurt Alemania en 1898, hijo de padres Oaneses: 
Antes de nacer él su madre fue abandonada por su padre, -
posteriormente ella cas6 con Theodor Hamburger, Pediatra -
judfo Alemán; estableciéndose en Karlsruhe Baden 1 Alema--
nia. 
Durante sus primeros tres aHos, su vida transcurri6 vivien 
do solo con su madre y recibiendo la influencia de los amT 
gas de ella quienes eran artistas que trabajaban dentro ~ 
del estilo tradicional de Hans Thoma de la Selva Negra. 
Más tard~ su padre adoptivo se convierte en todo menos en 
el proverbial padrastro, d~ndole su apellido y esperando -
que se convirtiera en un doctor como él. 
Durante aquella época Erikson se complacfa tanto en parti
cipar del estudio de los pintores como del ambiente que se 
vivfa en el consultorio de su padre. 

Por otro lado, el ser Danés, vivir en Alemania y ser tacha 
do de judfo, aunado a su sentimiento de ser 11 diferente 11 ~ 
los otros ni~os, bien pudieron ser los factores que contri 
buyeron a la difusi6n de su identidad. 
Durante su juventud Erikson al igual que otros jóvenes con 
aspiraciones literarias o artfsticas, se volvi6 intensamen 
te enajenado de todo lo que su familia burguesa representa 
ba, el mismo refiere que querfa ser '1diferente 11

• -

Erikson no se distingui6 en la escuela formal, si bien mas 
tr6 talento artfstico en la escuela de humanidades de 
Karlsruhe. 
Tras su Licenciatura, decidi6 pasar un año viajando por la 
Selva Negra, Italia y los Alpes, pensando en la vida, dibu 
jando y tomando notas. Tras ese año de viaje tstudi6 arte 
en la ciudad de sus padres, Karlsruhe, y más tarde en 
Munich y Florencia. 
Sin embargo asistió a la Escuela de arte siempre partiendo 
de nueva cuenta para ser un artista errante. Esta etapa -
de su vida fue considerada por Erikson como una 11 MOkATO--
RrA11, ya que este tipo de vida le di6 por algQn tiempo una 
1'identidad 1

' transitoria, adem&s de que fue un periodo de -
desinterés total hacia los desastres militares, polfticos 
y econ6mi cos. 

Erikson considero que este narcisismo evidentemente podfa 
haber constituido su ruina, a menos que encontrase una 
idea que el sobrevalorara y el vigor para trabajar por 
ella. 
Fue su amigo de la infancia Peter Bles quien lo invit6 a -
participar como maestro en una pequeña escuela que la Señ~ 
ra Dorothy Burlingham habfa fundado para hijos de pacten-
tes y estudiantes Americanos e Ingleses del cfrculo Psico-



analftico de Viena, siendo ella una buena amiga de la fam! 
lia Freud. 
Erikson más artista que otra cosa enseñaba dibujo e histo
ria de otros pafses inclufda la cultura de los indios Ame
ricanos y Esquimales. 
Fue por este tiempo cuando Erikson estableció una estrecha 
relación con Ana Freud, quien lo aceptó como candidato be
cario del Cfrculo Psicoanalftico de Viena. siendo además -
con quien real·izó su análisis didáctico. Ana Freud habfa 
fundado la versión Vienesa de la Subespecialidad de análi
sis infantil y Erikson debfa ser primordialmente entrenado 
como analista de niños. 

Es ahora cuando Erikson comienza a dirigir cada vez más su 
atención hacia la infancia, tanto a la suya propia como a 
la de los niños que tenfa en su clase. 
Años después Erikson analiza los sentimientos, elicitados 
por esta circunstancia de verse involucrado con la persona 
de Sigmund Freud quien siendo médico revive la identifica
ción ambivalente con su padrastro y con la búsqueda de su 
propio padre mftico; ya que ál acepta esta ''adopción'' en -
el circulo psicoanalftico de Viena como una especie de --
identidad de 11 hijastro favorecido 1

' que le hacfa dar por -
sentado que debfa ser aceptado ahf donde no perteneció ple 
namente. -

Erikson continuó dando clases en la Escuela, al mismo tiem 
po que estudiaba Psicoanálisis y el Método Montessori. AT 
terminar su análisis didáctico (1929) contrae matrimonio -
con Joan Mowast Searson, can quien procreó dos hijos, eta
pa en la cual se convierte en uno de los miembros más in-
fluyentes de la sociedad psicoanalítica de Viena. 
En 1933 obtiene su Licenciatura en Psicoanálisis, poco --
tiempo antes obtiene también su diploma de Maestro Monte
ssori. 
Amenazado por el fascismo viaja junto con su familia a 
Copenhague Dinamarca para tratar de obtener su ciudadanfa 
Danesa y con la idea de establecer un centro Psicoanalft1-
co, al resultar esto irrealizable y por sugerencia de Hans 
Sachs y Otto Rank e~igra a Bastan, E.U. donde el afta ante
rior habfa sida fundada una sociedad psicoanalitica. Al -
graduarse Erikson se habfa hecho miembro de la Sociedad -
Psicoanal ftica Internacional, de tal forma que fue acepta
do en la Asociación Norteamericana de Psicoanálisis. 

Ya en Bastan, Erikson se convierte en el único analista in 
fantil de la ciudad, ah~ trabaj6 en la Medical School of ~ 
Harvard y en el General Hospital of Massachusetts, siendo 
consultor del Guidance Center del juez Backer y trabajando 
también en la práctica privada. 
En Harvard estaba también la Clínica Psicológica de Harry 
Murray, donde el estudio intensivo de los estudiantes le -
permitió descubrir las caracterfsticas y valores de la ju
ventud académica norteamericana, allf mismo se dió un flo
recimiento de grupos interdisciplinarios, lo que le hizo 



aprender a escribir para un público tan variado. 
Erikson en Cambridge se vi6 fuertemente influfdo por el -
Círculo de j6venes Científicos sociales, que contaba entre 
sus miembros a personalidades tales como Margaret Mead y -
Ruth Benedict 1 quienes le ayudaron a modelar sus teorfas -
acerca de la psicologfa infantil y su enfoque transcultu-
ral del desarrollo humano, ya que los psicoanalistas tradi 
cionales se habfan interesado fundamentalmente en la pato7 
log1a y en la gente con trastornos; Erikson se interesó ca 
da vez más en la personalidad normal y en aplicar sus pro~ 
pias observaciones acerca de la forma de actuar de los j6-
venes y la forma en que el juego infantil contribuye a la 
formación del carácter. 

Posteriormente de haber hecho algunos estudios de grado en 
Psicología en Harvard 1 que no terminó, la Facultad de Medi 
cina de Yale le otorg6 un nombramiento de investigador de 
tiempo completo. 
Gracias a su trabajo interdisciplinario en el lnstitute of 
Human Relations de la Universidad de Yale. Erikson pudo 
llevar a cabo su primera investigación de campo al lado de 
Scudder Mekeel, estudiando a los indios Sioux en Oakota 
del sur (1938), en la reserva de Pine Ridge. 
De lg4o a 1950 trabaj6 en Berkeley, Ca. analizando 
vestigaciones que se estaban llevando a cabo en un 
longitudinal con niños, bajo la conducción de Jean 
la ne. 

las in 
estudiO 
McFar--

su segundo estudio de campo lo realizó con Alfred Kroeber, 
estudiando a los indios Yurok en California. 
Dej6 Berkeley en 1950 tras negarse a firmar lo que él lla
m6 una vaga y temerosa adicción al juramento de lealtad d~ 
rante la era de MacCarthy. 
Más tarde fue a San Francisco donde trabajó en práctica 
privada y fue consejero de varias c11nicas públicas, inclu-
yendo la de Rehabilitaci6n de Veteranos al final de la se
gunda Guerra Mundial. 

En 1960 fue nombrado profesor en Harvard donde volvió ''pa
ra ensefiar'' su concepción global del ciclo vital (incluida 
la crisis de identidad) a personas interesadas en ella. 
En la actualidad está retirado pero prosigue sus estudios 
acerca de los niños Americanos; en especial de grupos min~ 
ritarios; acompañado de su mujer. 
(Erikson, 1982, pág. 36-46) (Kaplan, 1972, pág. 660-670). 

A través de este resumen biográfico, se muestran aspectos 
importantes de la vida de Erikson, tanto de su vida priva
da, como de su formación profesional. El punto esencial de 
esta biograffa se encuentra enmarcado en las experiencias 
par·ticulares de su vida. que influyer6n pn la gines is de -
su afamado concepto ''crisis de identidad'', 
Un padrastro, una religión y una cultura adop•ados desde -
su infancia- dice Erikson- contribuyerón a la difusión de 
su identidad. En su juventud un periodo de moratoria, es -



decir un periodo en el que pudo postergar compromisos defi 
nitivos para experimentar lo que quiso ser en ese tiempo.
le permitierón encontrar en su camino algo que él conside
ró un compromiso que deseó adquirir, que lo motivó y que -
engendró un sentimiento de identidad que empezaba a conso
lidarse. 
Finalmente al inicio de su adultez la inmigración hacia -
los Estados Unidos, promueve en él defender y/o rehacer -
una nueva identidad ada?tada a nuevos valores, costumbres 
y ritualizaciones que exigía su nueva nacionalidad norte-
americana. 
Tomar en cuenta la biografía de Erikson a leer su propia -
Teoría que se expone en las páginas siguientes, resultará 
interesante además de esclarecer la influencia de sus expe 
riencias personales en el inicio de sus conceptos. -



CONCEPTOS RELATIVOS A LA tnf.NT!OAO DEL YO 

"En el uso popular y científico los términos "identidad" 
y "crisis de identidad" suelen designar en ocasiones al
go tan vasto y aparentemente tan evidente por si, que P!! 
recería superfluo exigir una definición, mientras que -
otras veces define algo tan difícil de medir quo el sig
nificado general se pierde y podría denominarse de cual
quier otra manera. Un término que puede sugerir tantas -
cosas se ha prestado para su uso ritual izado". (Erikson, 
1977, pág. 14). 

"La conceptualización de la identidad, ha conducido a -
una serie de Investigaciones válidas que, si bien no es
clarecen que es la identidad, han mostrado la utilidad -
de esta noción para la psicología social; y puede que no 
carezca de importancia el hecho de que la palabra ''cri-
sis'' ya no tenga la connotacf6n de catástrofe inminente 
que en cierto momento pareció constituir un obstáculo pa 
ra la comprensión del término. Actualmente se está acep7 
tanda que designa un momento crucfal 9 un punto critico -
necesario en el que el desarrollo debe tomar una u otra 
dirección, acumulando recursos de crecimiento~ recupera
ción y diferenciación ulterior" (Eri\o'..!.on, 1977, pág.14} 
Antes de intentar comprender el significado de la identi 
dad, Erik Erikson~ {1977} narra a través de dos ejemploS 
lo que significa identidad a partir de William .lames y 
Sigmund Freud. 
William James, dice en una carta que escribe a su espo • 
sa: "El carácter de un hombre se puede discernir en la -
actitud mental o moral en la cual, cuando la asume se -
siente mas profundamente vivo y activo. En esos momentos 
una voz dentro de él dice: leste soy realmente yoi un -
elemento de tensi6n activa ,de sostener lo que me es pro
pio, por decirla asf, y de confiar en que las cosas de -
afuera cumplan su parte de modo tal que se logre una ar
monía total, pero sin ninguna garantía de que lo harán. 
Garantfcenmelo •... y la actitud inmediatamente deviene -
para mi conciencia algo estancado incapaz de estimular. 
Quitad la garantia y siento (siempre que yo esté ueber -
houft en un estado vigoroso}, una especie de bienestar -
profundo y entusiasta, de ruda disposición a hacer o su
frir cualquier cosa .... y que, si bien se trata de un me
ro estado de ánimo o una emoción a 1 a cual no puedo dar 
forma con palabras, se hace auntéritirn para 111i como el -
principio más profundo de toda la determinación a{';tiva y 
teórica que poseo". (Erikson, 1977, pág. 16 y17).· 
ttJames usa la palabra ''carácter'' 9 sin embargo describe -
un sentimiento de identidad de manera tal que en princi
pio puede ser expermientado por cualquier hombre. Para -
él es algo a la vez mental y moral en el sentido de la -
'
1 filosofía moral'' de aquellos dfas y lo experimenta como 
algo "que a uno le sobreviene, como un reconocimiento, -



casi una sorpresa, más q e como algo ~ue se ha ''buscado 1
' 

tenazmente. Es una tens ón activa (mas que un problema 
paralizante), una tensi n que, además, debe constituir 
un desafio 11 sin garantfa , y no una tensión que se malo
gra en el clamor por la certeza''. (Erikson, 1977, pág. 
17). 

La vida de James permite considerar no solo una crisis ~ 
de identidad, sino también la emergencia de una identi~ 
dad lograda por los propios esfuerzos. 

La otra definict6n de identidad es una afirmacidn quema 
nifiesta una unidad de identidad personal y cultural eñ 
raizada en el destino de un pueblo antiguo. En un discuF 
so ante la sociedad de Bne Brit de Viena en 1926 Sig-~ 
mund Freud expresó: 

''Lo que me ligó al Judafsmo {me averguenza admitirlo) no 
fue la fe, ni el orgullo nacional, porque jamás he sido 
creyente y me educaron fuera de toda religión, aunque me 
inculcaron el respeto por las qae se denominan normas -
11 éticas 1

' de la cultura humana. Cada vez que s~ntía una 
inclinación hacia el entusiasmo nacional, me esforzaba 
por suprimirla considerándola perjudicial y errónea, -
alarmado y prevenido por el ejemplo de los pueblos entre 
los cuales vivíamos los judios. Pero había muchas otras 
cosas que hacian irresistible la atracción del judaísmo 
y de los judios: muchas oscuras fuerzas emocionales que 
eran tanto más poderosas cuanto menos se las podias ex
presar con palabras, asf como también una clara concien
cia de una identidad interior, la privacidad de una cons 
trucci6n mental común que proporcionaba seguridad. Y máS 
allá de esto existía una percepción de que solo a mi na 
turaleza judía le debía las dos características que se
me hicieron indispensables en el difícil camino de mi vi 
da. Porque era Judío me encontri libre de muchos prejui~ 
cios que restringían a otros en cuanto al uso de su inte 
lecto, y como judio estaba preparado para unirme a la -
oposición y para prescindir de cualquier acuerdo con la 
11 mayoría compacta••. {Erikson, 1977, pág. 17). 
11 Esta es la Onica vez que Freud uso el término identi-
dad, de una manera más que casual y, de hecho, con un 
sentldo étnico esencial para el caso. Como podía espera~ 
se de él inevitablemente señala algunos de esos aspectos 
de la cuestión que antes denominé oscuros y que son, sin 
embargo, vitales (tanto más vitales, por cierto, 11 cuanto 
menos se los puede expresar con palabras 1

'). Porque la -
••conciencia de identidad interior'' de Freud incluye un 
sentimiento de orgullo amargo que su disperso y con fr~ 
cuencia despreciado pueblo preservó durante toda una 



10 

larga historia de persecusión. Está anclado en un don par 
ticular (en este caso intelectual). que ha emergido victO 
riosamente de la limitación hostil de oportunidades. AT
mismo tiempo Freud contrapone la identidad positiva de 
una intrépida libertad de pensamiento con un rasgo negati 
va '1de los pueblos entre los cuales vivimos los judios 1

':-· 

''los prejuicios que restringen a otros en cuanto al uso -
de su intelecto". En consecuencia, uno empieza a compren 
der que la identidad de una persona o de un grupo puede~ 
ser relativa y definirse por contraste con la de otra per 
sana o grupo, y que el orgullo de lograr una identidad ~ 
ftrme puede significar una emancipación interior respecto 
a una identidad grupal dominante, como la de la mayoría -
compacta". (Erikson 1977, pág. 18). 
1'El problema de la identidad es tan ubicuo y sin embargo 
tan difícil de captar porque estamos considerando un pro 
ceso 11 ubicado 11 en el núcleo del individuo y sin embargo = 
también en el núcleo de su cultura comunal, un proceso 
que establece, la identidad de esas dos identidades. Acla 
rándose así la existencia de una identidad psicosocial. -

En términos psicológicos, la formación de la identidad 
emplea un proceso de reflexión y observación simultáneos 
que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento 
mental. Según este proceso, el individuo se juzga a si 
mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que 
Tos otros lo juzgan a él comparándolo con ellos y en los 
términos de una tipología significativa para estos últi
mos; por otra parte juzga la manera en que es juzgado, a 
la luz del modo en que se percibe en comparación con 
otros y en relación con tipos que han llegado a ser impar 
tantes para él. Por suerte, este proceso es necesariame~ 
te en su mayor parte inconciente, excepto donde se combi 
nao condiciones interiores y circunstancias exteriores 
para agrabar una 11 conciencia de identidad'1 dolorosa o 
exaltada. 

Además el proceso que estamos describiendo cambia ~ se -
desarrolla constantemente: es un proceso de progresiva 
diferenciación y deviene tanto más inclusivo a medida que 
el individuo se hace conciente de un círculo de otros si~ 
nificativos cada vez más amplio, que se extiende desde la 
madre hasta la ''humanidad 11

• El proceso comienza "en el -
primer encuentro verdadero entre la madre y el bebé como 
dos personas que se pueden tocar y reconocer mutuamente y 
no ''termina 11 hasta que desaparece el poder de afirmación 
mutuo de un hombre''. 

El desarrollo de la identidad tiene su crisis normativa 
en la adolescencia y est~ determinada de muchas maneras -
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por lo gue sucedió antes y condiciona gran parte de lo que 
ocurrira después. 

Por último ahora se ve que al examinar la identidad no se 
puede separar la crisis de identidad de la vida individual 
y las crisis contemporáneas en el desarrollo histórico, 
porque unas y otras contribuyen a definirse recíprocamente 
y están relacionadas entre si. En realidad, todo el ínter 
juego entre lo psicológico y lo social, lo referente al -
desarrollo individual y lo histórico, para lo cual la fo!: 
mación de la identidad tiene significación prototípica, po 
dría conceptualizarse solo como una clase de relatividad~ 
psicosocial. Estamos por lo tanto frente a una cuestión -
muy importante: los n1eros ''roles'' desempeílados de manera 
intercambiable, las simples ''apariencias'' autoconcientes o 
las '1 posturas'' forzadas no pueden explicar de manera ade
cuada el hecho real, a pesar de que es posible que existan 
en él aspectos dominantes. de lo que hoy se denomina la 
1'busqueda de identidad 1

'. 

Te ni en do presente todo es to, sería erróneo dejar que algunos -
términos de la personologfa y de la psicologia social, t~r 
minos que a menudo se identifican con la identidad o con 
la confusión de identidad (por ejemplo, autoconcepto, a~ 
toimagen o autoestima, por una parte y ambiguedad del rol, 
conflicto de roles o perdida de rol, por la otra), se apli 
quen y prevalezcan en el area que debemos estudiar. -

En consecuencia una condición metodológica preliminar para 
comprender la identidad es contar con una teoria psicoana
litica suficientemente refinada que incluya la consider~ 
ción del ambiente; también es necesaria una psicologia s~ 
cial que posea refinamiento psicoanalitico; obviamente, -
juntas establecerian un nuevo campo que tendria que crear 
su propio refinamiento para el anilisis histórico 11

• 

(Erikson, 1977. págs. 19 y 20). 

Erikson (1977), dice que hasta entonces únicamente podemos 
tratar de ver donde una instancia histórica, un pequeño 
trozo de desarrollo normativo, un fragmento de una histo
ria de caso, o un hecho de una biografia resultan esclar~ 
cidos si postulamos la existencia de algo como el ''desarr2 
llo de la identidad''. 

ºHay un periodo 11 natural 11 de desarraigo en la vida humana: 
la adolescencia. Al igual que un trapecista. el joven, en 
medio de un vigoroso movimiento, debe soltar la seguridad 
de la barra que significa la infancia y tratar de afirmar
se en la adultez y depende durante un expectante interva
lo de una relación entre el pasado y el futuro, y de la -
confiabilidad de aquellos de quienes debe desprenderse y -
de quienes ''lo recibirán''. Cualquiera que sea la combina-
ción de impulsos y defensas, de sublimaciones y capacidades 



12 

con que haya emergido de la infancia, debe ahora adquirir 
sentido en relación con sus oportunidades concretas en el 
trabajo y en el amor; lo que el individuo ha aprendido a 
ver en si mismo debe coincidir ahora con las expectativas 
y los reconocimientos que otros le confieren¡ los valores 
que se hayan vuelto significativos para él deben ahora 
concordar con alguna significación universal. 

Asi, la formación de la identidad va más allá del proceso 
de identificarse con los otros en la forma unilateral des 
crita al comienzo por el psicoanálisis. Se trata de un -
proceso basado en una mayor capacidad cognoscitiva y emo 
ctonal realzada para permitir que a uno se lo identifiqu~ 
como un individuo circunscripto en relación con un univer 
so previsible que trasciende las circunstancias de la iñ 
fancia. De ese modo, la identidad no es la suma de las 7 
identificaciones infantiles. sino más bien una nueva com 
binación de fragmentos viejos y nuevos de identificación7 
Por esta precisa razón las sociedades confirman en ese mo 
mento a un individuo en todo tipo de marcos ideológicos Y 
le asignan roles y tareas en los que puede reconocerse a 
si mismo y sentirse reconocido. Las confirmaciones ritua 
les, las tnici·aciones y los adoctrinamientos solo acen7 
túan un proceso indispensable, a través del cual las so 
ctedades sanas confieren fuerza tradicional a la nueva g~ 
neración y se aseguran así la fuerza de la juventud. Oe
este modo, las sociedades verifican al nuevo individuo y 
son ellas mismas históricamente verificadas, pues el indi 
yiduo se ve tnducido a poner a disposición de los proce:· 
sos soci·ales esa energía ''libre de conflictos'' que ha po 
dido salvar, por así decirlo, de sus conflictos infanti~ 
les. Con todo, este intrincado proceso que se ha dcsarrQ 
llado, tanto con la evolución del individuo como en la de 
la sociedad, no puede promoverse por medio de valores si~ 
téticos. ni es posible confirmar el producto con cerem~ 
ni·as vacias: aquí los credos debilitados de Occidente y 
las tdeologías manufacturadas del mundo comunista pueden 
encontrar un obstáculo común. 

Es aquí donde deberíamos prestar una atención por lo m~ 
nos pasajera a los jóvenes que se dejan reclutar en los 
rnovi·mientos y organi·zaciones que realizan la expulsión o 
los eltgen por propia voluntad. Con la misma incondicion! 
lidad con que odiamos a los líderes que los utilizan, d~ 
hemos indagar incesantemente mediante qué mecanismos in 
ternos es posible hacer que los jóvenes participen fanát! 
camente en actos de cobarde exterminación. La respuesta 
es que tambiin ellos est~n desarraigados~ como adolescen 
tes y como miembros adolescentes de naciones f clases a 
los que se les niega la promesa de una cierta inteqridad 
de identidad nacional y económica, y que recurren enton
ces a lo que cabria llamar ideologías totalistas. o se -
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dejan atrapar por Pl tas. 

ios jóvenes deben convertirse en personas totales por d~ 
recho propio, y ello durante una etapa del desarroll('I r.a 
racterizada por una divers1dad de cambios en el creci--
miento físico~ en la maduración genital y en la concien
cia social. la integridad que debe lograrse durante esa 
etapa es lo que constituye, en mí opfnión. un sentimien
to de identidad interna. A fin de experimentar integri-
dad, un joven debe sentir una continuidad progresiva en
tre lo que ha llegado a ser durante los largos años de -
la infancia y lo que promete llegar a ser en el futuro -
anticipado: entre la que crea ser y lo que percibe que -
que otros ven en él y esperan de él. En términos indivi
duales, la identidad incluye todas 1as identidades suce
sivas de esos primeros años en que el niño deseaba ser, 
y a menudo se veía obligado a ser. como aquellos de quie 
nes dependía; pero es más que la suma de todas ellas. Líl 
identidad constftuye un producto Qoico que ahora enfren
ta una crisis que solo pued~ resolverse a través de nue
vas identificaciones con los pares en edad y con l íder<>c; 
no pertenecientes a la familia. Quizas la busqueda ado-
lescente de una identidad nueva y, na obstante confid--
ble,puede percibirse con mayor claridad en el esfuerzo -
persistente por definir, por sobredefinir y redefinir al 
otro y a uno mismo~ a trav~s de una comparación a menudo 
implacable; mientras que la busqueda de una dirección -
confiable puede verse la incansable puesta a prueba de -
lo más nuevo en el campo de las posibilidades y lo más -
viejo en el mundo de los valores. Cuando la autodefini-
ción resultante, por razones personales o colectivas se 
hace demasiado diffcils aparece un sentimiento de confu
sión del rol: el joven establece un contrapunto antes -
que una síntesis entre sus alternativas sexuales, etni-
cas, ocupacionales y tipológicas, y a menudo se ve lleva 
do a decidfr en forma definitiva y total en favor de --= 
unas u otras. 

Al hablar sobre identidad, he utilizada 1os términos "in 
tegridad" y "totalidad''. Ambos significan un todo; sin -
embargo, permltaseme señalar sus diferencias. Jntegridad 
parece denotar una reunión de partes. incluso muy diver
sificadas, que participan en asociación y organizacfón -
fructi feras. 

Como una Gestalt entonces, integrfdad acentua una mutua
lidad progresiva, orgánica y firme entre funciones y par 
tes dfversiffcadas dentro de un todo, cuyos llmites son
abiertos y fluidos. Totalidad, por el contrario denota -
una gestalt en la que se acentua un limite absoluto: da
da una cierta delimitación arbitraria, nada de lo que --
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corresponde a su interior debe quedar afuera, y nada que 
deba estar afuera puede tolerarse adentro. Una totalidad 
es absolutamente inclusiva, tal como es completamente ex 
elusiva: sea que la categoría a la que ha de conferirse
un carácter absoluto sea lógica o no, o que las partes -
tengan realmente o no un anhelo las unas por las otras, 
por asi decirlo. 

Asi pues, es la necesidad psicológica de una totalidad -
sin otra elección o alternativa, aun cuando implique el 
abandono de una integridad muy deseada, lo que yo quisie 
ra invitarlos a considerar. Para decirlo en una sola fra 
se: cuando el ser humano, debido a cambios accidentalesº del desarrollo, pierde una integridad esencial, se rees 
tructura a si mismo y al mundo recurriendo a lo que podi 
mas llamar totalismo. Sería conveniente abstenerse de = 
considerar esto como un mecanismo meramente regresivo o 
infantil. Es una forma alternativa. aunque más primiti--

. va, de manejar la experiencia y tiene, por lo tanto, al 
menos en estados transitorios. un cierto valor de adapta
ción y supervivencia. Pertenece a la psicología normal. 

Con todo, la verdadera identidad depende del apoyo que 
el joven recibe del sentimiento colectivo de identidad -
que caracteriza a los grupos sociales que son significa
tivos para él: su clase, su nación. su cultura. Cuando -
los desarrolloshistóricos y tecnológicos inciden seria-
mente y en grañ escala sobre identidades profundamente -
arraigadas o que surgen con fuerza (esto es, agrarias, -
feudales, patricias}, los jóvenes se sienten en peligro, 
i'ndividual y colectivamente, lo cual los lleva a susten-

~~~n:~~!~i~;~t2~:c~f[~~~~o~~~i!~~e~~~~~m~~t~!c~~m~"~ con 
ciencia de clase} y una condena colectiva de un enemigO 
totalmente estereotipado de la nueva identidad. El temor 
a la pérdida de identidad que estimula tal adoctrinamie~ 
to, contribuye en forma significativa a esa mezcla de -
virtud y criminalidad que, bajo condiciones totalitarias 
se pone al servicio del terror organizado y del estable
cimiento de grandes industrias de la exterminación. Pue~ 
to que las condiciones que socavan el sentimiento de 
identidad también atrapan a individuos de más edad en al 
ternativas adolescentes, un gran número de adultos partT 
cipan de esa situación o quedan paralizados en su resis~ 
tencia. 

Aquí se establece un ciclo fútil y dañino. pues incluso 
cuando el crimen totalitario parece de hecho ''rendir" en 
cuanto a éxito y autoengrandecimiento, la orientación t~ 
talista no puede llevar a esa integridad relativa de ex
periencia gracias a la cual viven tanto las culturas c~ 
molos individuos. Pero tampoco quienes logran derrotar 
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al perseguidor alcanzan una sensac1on de paz a través de 
meros actos de justa venganza, con los cuales intentan 
eliminar, junto con los criminales. el recuerdo del cri 
men. En vista de los medios de destrucción a disposicióñ 
de los líderes del futuro, nuestra memoria histórica -
tiene evidente necesidad de una evaluación más responsa
ble del mal que amenaza. toda vez que se niega a nuevas 
generaciones otra identidad que no sea la de la autoafir 
mación a través del repudio total. -

Cuando la formación de la identidad es relativamente exi 
tosa en la juventud, el desarrollo psicosocial lleva, a 
través del cumplimiento de las fases adultas, a una inte 
gridad final, a la posesión de unos pocos principios = 
que, si bien apenas es posible entreverlos en medio de -
la experiencia cambiante, demuestran, sin embargo, ser -
inmutables en su esencia. Sin hombres viejos que posean 
tal integridad, los jóvenes que necesitan una identidad 
no pueden rebelarse ni obedecer. 

Asi pues, el problema clave de la identidad, es tal como 
el término lo denota, la capacidad del yo para mantener
se igual y continuo frente al destino cambiante. Pero el 
destino siempre combina cambios en las condiciones inte~ 
nas, que constituyen el resultado de las sucesivas eta-
pas de la vida, con modifica~iones en el ambiente, en la 
situacidn histórica. '1 ldentidad'1 denota la flexibilidad 
necesaria para mantener patrones esenciales a través de 
los procesos de cambio. Asi, por extraílo que parezca, h~ 
ce falta una identidad bien establecida para tolerar un 
cambio radical, pues la identidad bien establecida se ha 
formado en torno de los valores básicos que las culturas 
tienen en comOn 1'.fErikson, 1977. págs. 70-73}. 

CRISIS DE IDENTIDAD 

Stuart Hampshire (1968) dice que''Erikson deja sin defi-
nir su concepto del que tanto se ha abusado 11 porque pr! 
mordialmente sirve para agrupar una varied~d de fen6me-
nos que provechosamente po~rían ser investigados en con
junto. Erikson (1968) refiere a lo anterior,-comprendió 
él, segOn parece las dificultades que plantea determinar 
la naturaleza y posición de algo que es psico y social-. 

"Y es que todavia no poseemos una ciencia social compari 
blP a la variedad natural''. En cada una de las ciencias, 
de hecho, los efectos de la identidad aparecen dentro de 
contextos de diferente verificabilidad. 
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Decir entonces· que la cr1s1s de identidad es· psi ca y social 
sign~fica, en un enf~que psicoanalftico, que su aspecto 
psico: 

l) Es. parcialmente conciente y parcialmente inconciente. 
Es un sentido de continuidad e igualdad personal. pero 
es también una cualidad del vivir no conciente de si mis 
mo, como puede ser tan esplendidamente manifiesto en uñ 
joven que se ha encontrado a sí mismo a medida que ha -
encontrado su dimensión comunitaria. En él vemos surgir 
una unificación de aquello dado en forma irreversible 
(es decir, somatotipo y temperamento, talente y vulnera
bilidad, modelos infantiles y prejuicios enraizados} con 
elecciones que se le han proporcionado (roles disponi--
bles, posibilidades ocupacionales. valores ofrecidos, 
amistades hechas, encuentros sexuales) y todo esto den-
tro de pautas culturales e históricas. ya sean tradicio
nales o de nuevo cuño; 

2) Está acosado por la dinámica del conflicto, y especial-
mente en su climax puede conducir a estados mentales con 
tradictorios tales como un sentido de vulnerabilidad exa 
cerbado y, alternativamente, otro de grandes perspecti-= 
vas individuales; 

3) Posee su propio periódo evolutivo, antes del cual no po
dría llegar a una crisis, ya que las precondiciones somá 
ticas. cognoscitivas y sociales no están aún dadas; y 7 
más allá del cual no debe rezagarse, debido a que todos 
los desarrollos inmediatos y futuros dependen de él. Es 
te periódo del desarrollo es, por supuesto, la adolesceff 
cia y juventud, lo que también significa que la crisis -
de identidad depende parcialmente de factores psicobioló 
gicos, que aseguran la base somática a un sentido cohe-7 
rente de mismidad vital de un organismo; 

4) Se extiende tanto al pasado como al futuro; está enraiza 
do en las etapas de la infancia y dependerá para su pre= 
servactón y renovación de cada una de las etapas evolutj 
vas subsecuentes. 
El aspecto ''social'' de la identidad, por otra parte, d! 
be ser explicado dentro de esa dimensión comunitaria en 
la que un individuo debe encontrarse a si mismo. Ningún 
yo constituye una isla para si mismo. A lo largo de la -
vida el establecimiento y mantenimiento de esa fuerza 
que puede reconciliar discontinuidades y ambiguedades d~ 
pende del apoyo primero, de modelos parentales y, des-•
pués de modelos comunitarios. la juventud, en particular~ 
depende de la coherencia ideológica del mundo del que se 
supone debe hacerse cargo y en consecuencia se da perfecta 



17 

cuenta de si el sistema es lo suficientemente fuerte -
en su forma tradicional como para ser ucanfirmado" por 
el proceso de identidad o está lo suficientemente deb1 
litado como para sugerir su renovación, reforma o revO 
lución. La identidad psicosocial entonces, posee tam= 
bién un aspecto psicohistórico y las biografías están 
inextricablemente entretejidas con la historia. 

Todo esto suena bastante probable y, especialmente 
cuando se lo despoja de su dimensión inconciente, pare 
ce ser amplia y popularmente aceptable en nuestros = 
días. Las complejidades inconcientes generalmente igno 
radas están subrayadas en mi artículo para la enciela= 
pedia del cual parafraseo lo siguiente: 

1) La crisis en ocasiones es escazamente perceptible y en 
ocasiones lo es muy marcadamente: en algunos jóvenes, 
en algunas clases, en algunos per1ódos de la historia 
la crisis de identidad se presentará sin ningún ruido; 
en otras personas, clases y periódos, la crisis estará 
claramente señalada como un periódo crítico. una espe 
cte de "segundo nacimiento 11

, institucionalizado media~ 
te ceremonias, o intensificado mediante la disputa cO 
lectiva o el conflicto individual. -

2) La formación de la identidad, por norma posee un aspee 
to negativo que, a lo largo de la vida puede permane-~ 
cer como un aspecto rebelde de la identidad total. La 
identidad negativa es la suma de todas aquellas identi 
ficaciones y fragmentos de identidad que el individuo
tuvo que sumergir en su interior como indeseables o 
irreconciliables o mediante los cuales se hace sentir 
como 1'diferentes 11 a individuos atipicos o a ciertas mi 
norfas especificas. En el caso de las crisis exacerba:· 
das, un individuo {o incluso un grupo) puede perder la 
esperanza en su capacidad para contener a estos eleme~ 
tos dentro de una identidad positiva. Puede despertar
se una ira específica ~hí donde el desarrollo de la 
tdentidad pierda la perspectiva de una integridad tra
dtcionalmente garantizada: asi, un delincuente aún no 
comprometido puede volverse un criminal. Tal ira poten 
cial es también fácilmente explotada por líderes psicO 
patas, que se vuelven los modelos predestinados para -
una súbita rendición ante doctrinas y dogmas totalita
rios en los que la identidad negativa se vuelve la do
minante: los nazis cultivaban aquello que el occidente 
victorioso al igual que los alemanes refinados habían 
llegado a desacreditar como 11 tipicamente alemán'', La -
ira despertada por la pérdida de 1a identidad amenaza
da puede explotar en la destructividad arbitraria del 
populacho, o puede servir a la eficiente violencia de 
las maquinarias de la destrucción organizada. 
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3) La naturaleza del conflicto de ideni:idad depende a menu 
do del pánico latente infiltrado dentro de un perio1o -
histórico. Algunos periodos en la historia se vuelvPr -
vacios de identidad a causa de tres formas básicas 1P -
aprensi6n humana: miedos despertados por hechos nu~vos 
tales como descubrimientos e inventos (incluyendo ar--
mas) que cambian y expanden en forma radical la tota1i
dad de la imagen del mundo; ansiedades despertadas por 
peligros simbólicos percibidos como una consecuencia -
de la desintegración de las ideologías existentes~ y el 
temor de un abismo existencial desprovisto de significa 
do espiritual. -

En nuestro tiempo un estado de confusión en la identi-
dad no anormal en si mismo, parece a menurlo estar acom
pañado por todos los síntomas neuróticos o casi psicót! 
cos a los que la persona es propensa con base en su --
constitución, experiencias tempranas y cfrcunstancias -
malignas. De hecho, los individuos jovenes quo pasan -
por tal confusión están sujetos a un padecimiento más -
maligno del que pudiera haberse manifestado durante el 
resto de sus vidas, debido a que es una característica 
del proceso adolescente que el individuo ceda semi-del! 
beradamente a algunas de sus tendencias más regresivas 
o reprimidas para, así decirlo, poder llegar de ese mo
do hasta el fondo y recobrar algunas de sus fortalezas 
inf~ntiles aún sin desarrollar". (Erikson, 1982, pág. -
10-15) 

El citar las palabras de Erikson con respecto a los canee.e_ 
tos mas importantes de su teorfa como son "identidad': y 
''crisis de identidad'', hacen referencia a la fundamenta--
ción teórica de esta investigación. Estos conceptos han -
llegado a incluirse, como términos que se usan en el len-
guaje popular y están reflejando la escencia de una teoría 
vigente dada su relatividad psicohistórica. Los problemas 
que circundan a la ''identidad'' no son nuevos en la actuali 
dad, pero si particulares a cada periodo historico de la = 
humanidad y si hoy en dia han cobrado importancia epidemia 
lógica- como lo afirma Erik.son- bien vale la pena darles = 
la atención debida. Conocer el proceso que conlleva a la -
formación de la identidad es determinante y tenerlo presen 
te- como un parámetro del desarrollo de una personalidad= 
"saludable''- es definitivo. 
La''identidad" y la ''crisis de identidad'' son términos que 
no se pueden explicar aisladamente ya que mutuamente se -
complementan para describir un proceso. 
Su definición ha sido difícil por corresponder a algo que 
es psico y es social. además de ser parte conciente y par
inconc1ente. La definición mas próxima que refiere Erik.son 
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de la identidad es "un sentimiento de mismidad y conti 
nuidad vigorizantez", y lo ejemplifica en una carta -~ 
que escribe William James a su esposa, de donde se pue 
de destacar, la lucha de un l1ombre por lograr su irl~n~ 
tidad a través de sus propios esfuerzos, esto es 
"hacerse a uno mismo" (sel f made identity) en un país 
extraño a sus propias raíces. 
En el caso de Si gmund Freud, se hace evidente el uso -
del término identidad con un sentido etnico esencial,
casi al final de su vida reconoce, que aunque fue edu
cado fuera de toda re1igi6n ••oscuras fuerzas emociona
lesº lo ligaban a cuestiones características a su natu 
raleza judía, Este es un ejemplo de la influencia que
tienen los aspectos culturales en la formación de lil -
identidad; sfn embargo para comprender el proceso inte 
gral del desar" ,llo de la identidad deben puntualizar:
se dos aspect~s 1nas: lds ''crisis de identidad'' de la 
vida individual-<.:1ue se refieren a las cnndiciones par
ticulares en qu~ fueron resueltas las 1'crisis" anterio 
res a la adolescencia- y las crisis contemporáneas en
el desarrollo histOrico, que modifican a las socieda-
des en su conjunto y determinan la relatividad psico -
social en la formación de la identidad. 



ANTECEDENTES DE !NVESTIGAC!ON SOBRE LA IDENTIDAD DEL YO. 

En México, 1a identidad ha sido un tema abordado en diferentes 
investigaciones, como podrá verse en el siguiente cuadro: 

MIO T 1 T U L O Ss !NVESTIGACION TECNICA DE RECOLECCION 
DE 1 NFORMAC ION. 

1966 11 La identidad (algunos 12 Documental. Análisis de contmido 
aspectos teóricos y con 

1979 

1981 

1983 

1984 

1984 

1985 

19BS 

1988 

sideraciones psicológi-
cas) en 12 ado 1 escentes. 

"Identidad y Crisis en 17 
el adolescente margina
do". 

"La identid3d dr la Mu- 110 
j er en e 1 sector 1 abo--
ra l". 

"identidad en adolescen 36 
tes femeninos que viveñ 
en un hogar sus ti tuteº. 

"El proceso de identi-- 100 
ficación en dos grupos 
de ado 1escentes 11 

• 

"Identidad en niños pr!l 00 
adolescentes", 

11 Identidad, Sociedad y 349 
Lenguaje". 

"Identidad del estudian 349 
te de Psicologia, en re' 
lación a su fonnación :
profes 1ona1 11

• 

"Intento de validación 
el ínica de una Escala -
para cuantificar grados 
de identidad del yo". 

Campo 

Campo 

Campo 

Comparativo 

Documental 

Campo 

Campo 

Campo 

Cuestionario fundamen
tado en 1 a teorfa Eri k 
soniana. -

Cuestionario. 

Retoma cuestionario -
elaborado en 1979. 

Test 
Entrevista fundamenta
da en Eri k.son. 

An§l is is de contenido. 

Cuestionario. 

Cuestionario. 

Cuestionario fundamenta 
do en la Teoría Erikso:
niana. 



1989 "Siete Escalas para 
medir identidad 1

' 

11 32 Ca inoo 
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Cuestionario fun 
damentado en 1 a 
Teoría Eriksonia 
na. 

Como podrá observarse, de las die.1 tesis presentadas, cinco 
de ellas se encuentran relacionadas a la Teoría postulada :: 
por Erik Erfkson, dos son investigaciones documentales, y -
tres aplican instrumentos no específicos a la Teoría Eriksg_ 
ni a na .. 

De las cinco investigaciones relacionadas a la Teoría que -
nos ocupa, encontramos que tres de ellas intentaron formu--
1 ar un instrumento de medición en base a la Teoría Erikso-
niana, sin embargo ninguno fue validado, 

De las otras dos investigaciones (1988, 1989), la realizada 
en 1988 utilizó un instrumento elaborado por John Rasmussen 
{1964}. Dicho instrumento tiene antecedentes de validez de 
contenido y confiabilidades altas en diferentes estudios -
realizados en Estados Unidos. Sin embargo para corroborar -
la validez de contenido en población nacional, en la inves
tigación de 1988 se tomó como parámetro la validación clini 
ca, hecha por Paidopsiquiátras, encontrándose que no hay r~ 
lación alguna entre las calificaciones en el instrumento y 
el criterio clínico. Concluyendo que lo anterior se debió -
a las diferencias teóricas utilizadas por los Paidopsiquiá
tras al conceptual izar el cortejo de fenómenos a evaluar. 
A este punto, es importante referir que cuando se correla-
cionaron los puntajes obtenidos en el instrumento y las --
edades de los sujetos sanos, se encontró una correlación po 
sitiva. -

Referente a la investigación realizada en 1989, se utilizó 
un instrumento formulado exprofeso para medir la identidad 
del yo. Aunque este instrumento fue validado y confiabiliza
do en población nacional, su aparición fue extemporanea al -
inicio de la presente investigación. Motivo por el cual se -
consideró que el instrumento de John Rasrnussen utilizado en 
la in•1estigación de 1988 era el idónea, pü.ra los fines de es 
te estudio, debido a sus antecedentes teóricos y experimenta 
1 es. -

En Estados Unidos diversos autores han llevado a cabo inves
tigaciones consernientes a la progresión dP1 desarrollo de -
los adolescentes a través de esta etapa crítica:del orden de 
la identidad. 

J. Wil kerson; H. O. Protinsky, Jr, Ph. D.; J. W. Maxwell y -
Marvin Lentner, Ph. D. (1982). Realizarán una investigación 
en donde estudiaron la relación entre la identidad 
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del yo y la enajenación en los adolescentes. Se incluyó en 
la muestra a 147 estudiantes de 5 preparatorias del suroes 
te de Virginia, sus ~darles fluctuaron entre los 14 y 19 -
años. 

A cada estudiante se le administraron las escalas de: esca 
la de enajenación (Mackey, 1974) y la escala de identidad
del yo (Rasmussen, 1964). 

Los autores conceptual izaron el término enajenación como: 
un alto ausentismo escolar. bajas calificaciones, poca pa~ 
ticipación en actividades escolares (Beneke, 1970); Warner 
y Hansen (1970) revelaron que entre más enajenado esté un 
estudiante, más ansiedad sentirá y menos autoestima tendrá; 
Pulvino (1970) también encontró gue una fuerte ansiedad e1_ 
tá presente cuando hay enajenacion; Propper (1968), sugi-
rió que la falta de realización y logros entre los estu--
diantes brillantes, está relacionada con la enajenación; -
Hershoff (1978), descubrió que aquellos estudiantes que 
abandonan la escuela se sienten más aislados sin pauta al-

g~~:i~t!~~:~~n~~~f ~~~1:)u:~~~~n~~!u~~:n~;s e~~~~~~~~:m:~!= 
jenado tiene un pobre concepto de si mismo, se distrae f~ 
cilmente, rara vez participa en actividades escolares, -
Sscurri (1976) encuentra que los estudiantes de preparato
ria que son rebeldes se consideran más enajenados que los 
estudiantes con buena conducta; Flumen (1973), Stein, -
Soskin y Korchin (1975) y Tec (1978), encontraron que los 
sentimientos de enajenación se encuentran muy relacionados 
con el uso de drogas. 

La identidad del ego se asocia con la enajenación porque -
es factor primario para la determinación del lugar que to
mará un individuo en la sociedad, según White y Speisman -
(1977). Gallatin (1975) dice que el adolescente debe reu-
nir todo lo que ha aprendido de sí mismo y de la sociedad, 
para así poder tener una e~istencia significativa como -
adulto. Sin una identidad el ego estable y sana, una persQ 
na joven no podrá facilmente aceptar las normas y los valQ 
res de la sociedad, ni encontraría facilmente un lugar en 
el orden social establecido. 

Los datos indican que conforme incrementan las calificaciQ 
nes en las etapas Eriksonianas de identidad, tiende a ha-
ber una disminución moderada de los factores de la enajen~ 
ción. 

Concluyéndose que la falta de una identidad del yo estable 
y sana, impulsa a la persona joven hacia 1~ ~esignación s9 
cial, en la cual relega su destino a los demas. 

Howard O.Protinsky (1973). realizó una investigación en la 
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que puso a prueba el ''concepto epigenitico Erikson1ano'', 
de que los adolescentes mayores tendrían un grado mayor 
de desarrollo de la identidad del yo, que los adolescen
tes más jóvenes. Además de probar la contribuctdn de ca 
da una de las etapas de desarrollo hipotetizadas a la -
identidad total del yo, observando si los adolescentes -
más jóvenes y los mayores diferian en cada una de las 
etapas de desarrollo. 

La muestra constó de dos grupos: un grupo de adolescen-
tes jóvenes (52 hombres, 51 mujeres} cuyas edades fluc--

{~:~~~t:~t;:y~~!s 1f4§ ~g~b~:s ª;º~1' ~uj!~~s fr~~~a:ee~~~;~ 
f1 uctuaban entre 1 os 19 y 1 os 24 años. 

El instrumento aplicado fue la escala de identidad del -
yo, desarrollada por John Rasmussen (1964), obteniéndose 
con esto una calificación total. asi como una califica-
ción para cada una de las primeras cinco etapas psicoso
ciales, postuladas por Erikson. 

Los resultados fueron tratados mediante un análisis de -
varianza en dos direcciones con tres pruebas F; obtenién 
dose los siguientes resultados: -

1.- El sexo resultó no ser una variable significativa en 
la determinación de la identidad del yo, tal como lo 
plantea Erikson en su teoría. 

2.- La edad sin embargo resultó ser el punto esencial en 
la investigación encontrándose que los adolescentes may~ 
res calificaron significativamente más alto que los más 
jóvenes, probándose el concepto epigenético relativo a -
que a mayor edad habrá mayor grado de desarrollo de la -
tdentidad. Los puntajes más altos que pertenecieron a 
los adolescenl~s mayores no solo sP pres~ntaron en la e~ 
lificación total sino que el patrón se conserv6 tambi~n 
para cada una de las etapas de desarrollo anteriores a -
la adolescencia. 

Concluyéndose que tanto los adolescentes tardíos como 
los te1npranos demostraron un patrón de desarrollo psico
social esperado, confirmándose que la edad es una varia
ble definitiva para el desarrollo de la identidad. 

Stephen A. Anderson y William Michael Fleming (1986), 
llevaron a cabo una investigación en la que utilizaron -
una definición sobre abandono de hogar para predecir la 
identidad del yo en adolescentes v su adaptación a la 
universidad. 

La definición de abandono de hogar incluía cuatro varia
bles interrelacionadas: independencia económica, residen 
cia por separado~ control personal y apego hacia los p~ 
dres. 



-El estudio se realizó con 132 estudiantes, 89 mujeres:
Y 42 hombres, las edades fluctuarón entre los 18 y -tl • 
años, teniendo un 95% de estos entre los 18 y los 23 •• 
años. Se clasificó a los estudiantes en r"azón a cuatro 
años universitarios: estudiantes de primer año N= 24; -
estudiantes del segundo año N= 52; estudiantes del te•·
cer año N= 25; y estudiantes de cuarto año fl= 28. SP i!! 
cluyeron estudiantes de una gran variedad de carreras 
académicas. 

Se evaluó la independencia económica al pedirle a los -
participantes que reportaran el porcentaje (de 0-100) -
de su autosuficiencia, comparado con la ayuda recibida 
de 1 os padres. 

la residencia por separado, se analizó al pedirle a los 
participantes que indicaran su lugar actual de residen
cia. fueron clasificados como estudiantes que vfvian en 
una residencia por separado aquel los que no vivi'an con 
sus padres. 

El control perso"nal se midió de acuerdo con la Escala -
de Mastery (Pearlin Schooler, 1978) que consta de una 
Escala de 7 items contestados a través de una Escala de 
lickert;,.que evaluan el grado en que las personas consi 
deran que sucesos de la vida tienen bajo su control en 
oposición al punto de vista fatalista. 
El apego disociación emocional fue medido al emplear -
las subescalas de intimidad intergeneraciona1 del cues
tionario del sistema de autoridad personal en la fami-
lia (PAFS) que consta de una Escala de 26 items que se 
miden a través de una Escala de Lickert 1 que evaluan -
el grado de intimidad y satisfacción con los padres 
(Bray, 1984). 

la identidad riel yo se midió empleando la Escala de 
identidad del yo (Rasmussen, 1964). 

La adaptación a la Universidad fue medida de acuerdo -
con la Escala de inadaptación universitaria (Kleinmuntz 
196 o). 

Dentro de los resultados se observó una fuerte identi-
dad del yo en aquellos adolescentes con un mayor con--
trolsobre sus vidas. su independencia económica y resi
denCial y con sentimientos positivos de c'.lpego personal 
hacia con sus padres. Los resultados sobre la adapta--
ción a la Universidad fueron similares. 

S.M. Howard y J.F 1 Kubis (1964). Esta invE:stigación tra 
ta sobre el sentido de la autocontinuidad, llamada por
Erikson "identidad del yo" y la relación que tiene con 
la adaptación personal de mujeres universitarias. 



La adaptaci5n personal incluia tres aspectos funda~~nta 
les: la ansiedad manifiesta, la hostilidad manifiesta J 
los problemas madre-hija. La hipótesis postulada fué -
que a mayor identidad del yo menor inadaptación perso-
nal. 

El estudio incluyó 130 estudiantes de primer año de pre 
paratoria y 115 de segundo año, todos originarios de ~ 
los Estados Unidos y cuyas edades fluctuaron entre los 
17 y los 20 años de edad. 

Se realizaron cinco pruebas: una Escala de identidad 
del yo, (Howard, 1965); Escala de ansiedad manifiesta 
(MAS) obtenida por Taylor en 1953; una Escala de hosti-
1 idad manifiesta (MHS) (Siegel, 1956);· una Lista de pro 
blemas entre madre-hija {Dignan, 1963 ; Escala de por-7 
centajes sobre características de la identidad {Dignan, 
1963). 

Los estudiantes de primer año obtuvieron bajas califica 
cienes de identidad del yo y altas calificaciones de añ 
siedad y hostilidad, no así los de segundo año que mas~ 
traron calificaciones más altas en la identidad del yo 
y más bajas en ansiedad y hostilidad, pareciendo que -
muestran con esto una soluci6n más efectiva a su crisis 
de identidad. 

Los resultados indicaron que entre más coherente la es
tructura de personalidad del estudiante (es decir entre 
mayor identidad del yo menor ansiedad llega a manifes-
tarse), En cuanto a la hostilidad manifiesta, se encontró 
una correlación significativa, pero muy baja, lo cual -
indica que no está tan estrechamente relacionada a la -
identidad del ego como la ansiedad. 

En relación a la Lista de problemas madre-hija, se en
contró una correlación inversa con la identidad del yo. 

Considerando los resultados de esta investigación es 
evidente que el grado de identidad del yo que adquieren 
las mujeres jóvenes en sus últimos años de adolescencia, 
se refleja en su adaptación personal. incluyendo las in 
teracciones satisfactorias con sus madres. -

Howard Protinsky y Jackle Wilkerson (1982), Adams (1976) 
refiere que el proceso de identidad del yo requiere 
del pensamiento abstracto de las operacion s formales y 
de la habilidad de los adolescentes para d ferenctar 
sus sentimientos de los otros {no egocentr smo). con lo 
anterior Adams sugiere una relación entre dentidad del 
yo 1 egocentrismo y operaciones formales. 
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Dentro de esta investigación se utilizaron tres instrumen 
tos: 1) prueba de operaciones formales: Piagetian Objetive 
Formal Instrument, (Borney, 1974); 2) La Escala de egocen 
trismo-sociocentrismo del adolescente (Enright, Shulka, ~ 
Lapsley, 1980); 3) Ident1dad del yo que se midió mediante 
una entrevista semiestructurada, que fue desarrollada por 
Archer (1980) y es muy similar a la que diseñó Marcia 
( 1966). 

La muestra constó de 15 hombres y 15 mujeres para cada uno 
de los siguientes grados escolares: segundo de secundaria, 
primero y tercero de preparatoria y segundo de Universi-
dad. 

Se realizó un estudio de Correlación Producto-momento arra 
jando datos significativos entre las calificaciones de Ope 
raciones formales y la identidad del yo 1 con lo anterior
se confirmó el supuesto teórico de que conforme se incre
mentan las operaciones formales se tncrementa la tdentidad 
del yo. (Erikson, 1968; Piaget, 1972). 

Respecto al egocentrismo no se encontró correlacidn signj, 
ficativa con respecto a la identidad del yo 1 a pesar de 
que Erikson y Elkind en 1978 sugieren una correlación neg~ 
tiva importante. 

El grado escolar res11ltó tener una correlación positiva y 
significativa con respecto-a la identidad del yo. apoyando 
con esto el descubrimiento de que la identidad se determi 
na más durante los últimos años de la adolescencia, tal ca 
mo lo refiere (Erikson 1968; Lavoie, 1976; Meelman, 1979,
Protinsky, 1975; Stark y Troxler, 1974; Wagner, 1976 y 
Archer, 1980). 

El sexo fue una variable que no tuvo correlación signific~ 
tiva con la identidad del yo; aunque un dato interesante ~ 
sería que Wagner (1976) encontró que la mujer en los años 
medios de la adolescencia, tiende a tener mayor identidad 
del yo. sin embargo conforme pasa el tiempo, entre los 16 
y los 18 años, el hombre tiende a sobrepasar en este aspe~ 
to a la mujer. 

Alan. S. Waterman y Caro11ne K. Waterman {1981)~ realiza-
ron un estudio longitudinal en el cual analizaron a 92 es 
tudiantes varones durante el primer año universitario, el 
estudio evaluó el patrón de cambios de identidad durante -
ese primer año. Asi mismo se estudiaron las posibl!s condi 
cienes que tuvieron lugar anteriormente y que podr1an es-
tar asociadas. Estas ''posibles condiciones~ mostraban ca
racterísticas de personalidad que probabilizaban que ocu
rriese algunos de los cambios de estado observados. 
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Basándose en la Teoría de Erikson, Marcia (1966) diseñó 
una técnica de entrevista para analizar cuatro posibles 
posiciones en el continuo identidad-difusión de identi 
dad: logro de identidad. prórroga, exclusi6n y difusi6~ 
de identidad. Estos diferentes estados de identidad se 
pueden definir con base en dos dimensiones: crisis y -
compromiso. El término crisis se usa para definir un 9e 
riada de lucha o cuestionamiento activo con la finali-7 
dad de conseguir un conjunto de creencias y una elec
ción vocacional. El compromiso se definió como una desi 
ción firme y resuelta con respecto a los planes ocupa~ 
cionales y sistemas de creencia. 

Una persona que logra identidad es alguien que ha pasa
do por un periodo de crisis y que ha desarrollado com
promisos relativamente firmes. 

Prórroga se refiere a una persona que se encuentra en -
un estado de crisis y que está considerando alternati
vas para lograr llegar a una elección. 

Se clasifica a una persona como en exclusión si jamás 
ha sufrido una crisis pero no obstante está comprometi
da en cuanto a sus creencias y ocupación. 

Difusión de identidad incluye a los infividuos que no -
se comprometen a nada y quienes no intentan hacerlo. 

Los aspectos evaluados en la entrevista (Marcia, 1966) 
fueron ''ideologfa'' y 11 ocupación'1

• 

Para poder predecir posibles cambios en los estados de 
identidad se llevó a cabo un estudio preliminar, que 
consistió en la aplicación de dos Escalas: 11 independen 
cia familiar'' y ttsofisticaci6n cultural 1

' (Peterson, = 
1965). 

La aplicación de las Escalas se llevó a cabo durante la 
primera semana del Semestre de Otoño; las primeras en 
trevistas sobre el estado de identidad se llevaron ~ ci 
bo durante las primeras cinco semanas del semestre dé 
otoño y las entrevistas posteriores se realizaron duran 
te las últimas ocho semanas del semestre de primavera.-

Dentro de los resultados más importantes se encontró -
una correlación significativa entre las Escalas aplica 
das y los estados de identidad antes descriptos. Por 7 
ejemplo, el estado de identidad ~exclusión 1 ' calific6 ba 
jo en ambas escalas en comparación son los estudiante$ 
ubicadas en la categorfa de qlogro de identidad''. Con -
esta, se acepto el punto de vista de que los cambios en 
la identidad no se realizan al azar. ya que están orde 
nadas en cuanto a las características de persanalidad
de aquellos individuas que cambian y aquellos que perm! 
necen estables. 
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Por otro lado los resultados apoyaron el patrón de creci 
miento descripto por Erikson, ya que en el aspecto de~ 

11 ocupación 11 hubo un aumento en la categorfa de ''pr6rro-
ga~ y una disminución de la categorfa de ''difusi6n de -
identidad". Sin embargo en el aspecto de ideologfa los -
resultados no fueron los esperados, cuestionándose si -
realmente el ambiente universitario estimula crisis ideo 
16gtcas. -

Constantinople (1969), realizó una investigación para ca 
nacer por medio de una prueba de autoconcepto (Wessman i 
Ricks, 1966) modificada, las diferencias relacionadas a 
la edad entre estudiantes de cuatro grados de Bachillera 
to de acuerdo a la teorla del desarrollo psicosocial de 
Erikson. El instrumento que utilizaron, como ya semen 
cieno, se extrajo de un Cuestionario de personalidad ti7 
po Q, escogiªndose únicamente aquellos reacti~os que r1 
flejaran aciertos y desaciertos en cada una de las prim~ 
ras seis etapas del desarrollo psicosocial de Erikson. 
Primeramente se realizó un estudio transversal en 1965, 
posteriormente se llevaron a cabo dos estudios longitudi 
nales (1966, 1967) con la finalidad de verificar los re 
sultados qae se encontraron en el estudio de 1965. -

Los resultados más importantes demostraron un constante 
incremento en las resoluciones exitosas en el aspecto de 
identidad desde el primero hasta el último año, así como 
tambiªn de un año a otro dentro de los mismos sujetos. 



CAPITULO 11 



CONCEPTOS BAS!COS DE LA TEORIA EPIGENETICA DEL 
DESARROLLO PSICOSOCIAL DE ERIK. H. ERIKSON: 

CICLO VITAL: EPIGENESIS DE LA IDENTIDAD. 

Es a través de la experiencia apoyada en historias de casos 
y de vida~ como Erikson (1982) supone que la existencia de 
un ser humano depende en todo momento de tres procesos de -
organización que deben complementarse entre st. Sfgase el -
orden que se prefiera, existe el proceso biológico de orga
nizacion jerárquica de los sistemas orgánicos que constitu
yen un cuerpo (SOMA)¡ el proceso psfquico que organiza la -
experiencia individual mediante la sintesis del yo (Psyche) 

~ee~api~~:~de~~~~~~~i=x~~t~~!ep:~s~~a~r{~~~~~)~ón cultural 

Se trata pues de una teorfa de desarrollo psicosocial en la 
que Erikson (1987} introduce su concepción de un desarrollo 
psicológico que evoluciona en forma epigenética, esto es 
con una secuencia y vulnerabilidad predeterminadas, el cual 
se ve contrapunteado con la influencia ejercida por la rea
lidad social sobre el individuo. Su punto de partida es el 
desarrollo del yo, y retoma el patrón del desarrollo psico
sexual señalado por Freud, aun cuando continúa más allá de 
las clásicas viscisitudes de la libido y abarca la totali-
dad de la vida humana. 

Erikson (1982) utiliza el principio ''epigenético'' como mode 
lo conceptual para explicar el desarrollo· psicosocial y ps! 
cosexual, abarcando los tres procesos de organización ya -
descritos. 
El término ''epigénesis 11 lo tom6 de la Embriologfa e implica 
que cada órgano tiene su tiempo de origen, si el órgano se 
frustra en el momento de su desarrollo ascendente no solo -
esta condenado como entidad si no gue al mismo tiempo pone 
en peligro a toda la jerarquía de organos. De esta manera -
el resultado del desürrollo normal es la adecuada relación 
de tamaño y función entre todos los órganos del cuerpo. 
Es asf como la Embriología ha llegado a conocer mucho acer
ca del desarrollo normal partiendo de los accidentes evolu
tivos, al igual que Freud llegó a reconocer las leyes de la 
pregenitalidad infantil normal, a partir de la observación 
clínica de la distorción que sufría la genitalidad'1

• (Erik
son, 1902, pág. 33). 

Para Ertkson (1982) todo crecimiento y desarrollo seguirá -
pautas análogas al desarrollo epigenético embrionario. 
11 Dentro de los trabajos sobre el desarrollo del niño se de~ 
cribe como el organismo en maduración sigue evolucionando -
después del nacimiento en forma planificada y desarrollando 
una secuencia prescrita de capacidades físicas, cognociti-
vas y sociales¡ en el desarrollo psicosocial lo esencial es 
comprender que '1en la secuencia de experienci~s significati 
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vas, el niño sano, si sel e guía en forma adecuada. logra
rá adaptarse a las leyes epigenéticas del desarrollo. pues 
estas van creando una sucesi·ón de potenci·ali·dades para la 
interacción significativa con un número creciente de indi~ 
viduos y con las modalidades de conducta que los rigen. 
Aunque tal interacción varía ampliamente de cultura a cul
tura, todas las culturas deben garantizar algOn "ritmo ade 
cuado 11 y "alguna secuencia adecuada" esenciales; es decir-;
lo que es necesario y manejable para todos los seres huma~ 

~~~·~.P(~ri~~o~~e 1 ~~~~e~á~. e~ 3~~rsonalidad y pautas cultur~ 

Así al aplicar Erikson (1982) el principio epigenético al 
desarrollo psicosexual y psicosacial nos habla de una pro~ 
gresión a través del tiempo de una diferenciación de zonas 
eróticas, modos y cualidades sociales. Cada zona, modo o -
cualidad existe de alguna manera antes de que llegue su 
crisis normativa y estar3 presente v1ncul3da con todas las 
otras zonas, modos o cualidades de modo que todo el conjun 
to depende del adecuado desarrollo y de su adecuada secuen 
cía, -

A partir del desarrollo epigen~tico de la sexualidad, Erik 
son vincula el desarrollo psicosocial; en la niñez el de:
sarrollo sexual pasa por tres fases, cada una de las cua-
les marca la fuerte libidinización de una zona vital del 
organismo, por lo tanto se les denomina habitualmente 
''oral", "anal'1 y ''fálica 11

• 

Las experiencias eróticas del niño, ubicadas en cada una 
de estas zonas libidinizadas, se les llama pregenitales 
ya que la sexualidad solo cobra primacía genital en la p~ 
bertad. 
Esta secuencia de libidinizaciones tendrá fuertes repercu
ciones en la sexualidad humana, pero su tmportancia no s~ 
lo subsiste en una genitalidad madura ya que la pregenit~ 
lidad está vinculada a otro tipo de desarrollo y capacid~ 
des sociales. 

Erikson postula ocho etapas en el desarrollo del yo, cada 
una de las cuales se caracteriza en términos de polarida-
des de cualidades del yo. Estas cualidades o actitudes bá
sicas, se desarrollan como un resultado de la interacción 
entre las potencialidades del desarrollo del individuo. y 
las demandas y sanciones del medio ambiente social. En ca 
da una de las ocho etapas hipotetizadas desde la infancia 
hasta la vejez, se presenta una crisis particular que con 
duce a una tarea de desarrollo que debe dominarse. -
El éxito relativo o el fracaso en la solución de cada cri 
sis, deja al individuo en una actitud de conocerse a si 
mismo y al mundo, que le ayudará a determinar un éxito r~ 
lativo en las etapas posteriores. 
Al concluir cada periodo de crisis, el componente de la 
personalidad que está relacionado con cada etapa psicoso-p 
cial específica, habrá desarrollado una característica de 
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personalidad más o menos permanente. 
El diagrama epigenético utilizado por ErH:.son (1985} repre 
senta la secuencia normativa de adquisiciones psicosocia-= 
les (un nuevo criterio de fortaleza humana acumulada); los 
supuestos subyacentes a tal diagrama son: 
1) Que la personalidad humana se desarrolla en principio -
de acuerdo con pasos predeterminados en disposición de la 
persona en crecimiento a dejarse llevar hacia un radio so
cial cada vez más amplio, a tomar conciencia de él y a in 
teractuar con ~l. -
2) Que la sociedad tiende en principio a estar constituida 
de tal modo que satisface y provoca es~a sucesi6n de po-
tencial idades para la interacción de intentos para salva-
guardar y fomentar el ritmo adecuado y la secuencia adecua 
da de su desenvolvimiento. -

''En lo referente al rango de edad apropiado para todos es 
tos estadios, es razonable pensar que están circunscriptoS 
por el primer momento en que, teniendo en cuenta todas las 
condiciones necesarias, una cualidad evolutiva puede co--
brar relativo predominio y producir una crisis significati 
va, y por el último momento en que, en bien del desarro--7 
llo general, debe ceder ese predominio crítico a la cuali
dad siguiente. En esta sucesión, son posibles rangos tempo 
rales bastante amplios, pero la secuencia de los estadios
sigue estando predeterminadaº. {Erikson, 1982, pág. 84). 

Las ocho etapas descritas por Erikson, son explicadas a 
través de una serie de conceptos que se vinculan durante -
el desarrollo evolutivo y dan por resultado el conocimien
to pleno del desarrollo psicológico. 
A continuación se describen algunos de estos conceptos: 

MODOS PSICOSEXUALES. Los modos psicosexuales surgen de e~ 
da una de las zonas libidinizadas en cada etapa del desa-
rrollo psicosexual y se les denomina modos orgánicos. 

MODOS 

Incorporación 
(obtener l 

Retención-el imi nación. 
(retener-dejar ir) 

lntrusión-inclus ión. 

ZONA 

boca 

ano, uretra 

pene, vagina 

SIST .ORGANICOS EN DESARROLLO 

respiratorio, sensorial 

muscular 

locomotor. 

CRISIS PSICOSOCIALES. t1En un sentido evolutivo ''crisis" se 
usa aquí para connotar no una amenaza o catástrofe sino un 
momento decisivo, un periodo crucial de vulnerabilidad n
crementada y potencial, y por lo tanto fuente ontogenét ca 
de fuerza y desajuste generacional. AQUÍ se da la elecc ón 
entre el progreso y la regresi6n~ la integración y el r 
tardo". (Erikson, 1977, pág. 79). 
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RADIO DE RELACIONES SIGNIFICATIVAS. "A través de la secuen 
c1a de experiencias significativas, el niño sano logrará 7 
adaptarse a las leyes epigenéticas en desarrollo, que per
mitirán la creación de una sucesión de potencialidades -
para la interacción significativa con un número creciente 
de individuos y con las modalidades de conducta que los ri 
gen". (Erikson, 1982, pág. 33). 

POTENCIAL SINTONICO V DISTONICO. 

''Para cada estadio psicosocial se incluye una crisis bási
ca, durante la cual el desarrollo de un potencial sintóni
co específico (desde la confianza básica a la integridad) 
debe exceder el de su antítesis distónica (desde la deseo-o 
fianza básica hasta la desesperanza senil)º. (Erikson, -
1982, pág. 104). 

FUERZAS 8ASICAS (poder simpático). 

Erikson (1977) llama •'virtud a ciertas cualidades humanas, 
y las relaciona con el proceso mediante el cual la fortale 
za yoica puede desarrollarse de una etapa a otra e impar-~ 
tirse de una generación a otra. 
La resolución de cada crisis da por resultado la emergen-
cía de una 11 virtud" o cualidad del yo. 

ANTIPAT!AS (patología básica). 

''Cada ''virtud'' tiene una contraparte antipática como un -
proceso normativo en el desarrollo psicosocial f sin embar
go cuando las tendencias distónicas y antipáticas superan 
a las sintónicas y simpáticas ("virtudes") se desarrolla -
una patología básica especifica que van desde el retrai- .. -
m1ento psicótico hasta la depresión senil 1

'. (Erikson, 
1982' pág. 104). 

Erikson (1982) dice que tanto los potenciales stnt6nicos y 
distónicos como los simpáticos y antipáticos son necesa--
rios para la adaptación humana, porque el ser humano no 
comparte el destino del animal. de desarrollarse de acuer
do con una adaptación instintiva a un ambiente natural cir 
cunscripto que permite una división neta e innata de reac~ 
ciones positivas y negativas. Mas bien, el ser humano debe 
ser guiado durante una larga niñez para que desarrolle pa~ 
tas de reacción instintiva de amor y agresión a las que -
pueda recurrir en una variedad de ambientes culturales am
pliamente distintos en lo que respecta a tecnología, esti
lo y cosmovisidn 1 aunque cada uno sirva de base a lo que -
Hartmann (1939) ha llamado ciertas condiciones "esperables 
en promedioº. 

RITUAL!ZAC IONES. 

Erikson (1987) lo describe como la forma cotidiana en que 
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hacemos las cosas. Es un proceso que conlleva un valor 
adaptativo para todos los participantes y para la vida gr~ 
pal. 
Las ritualizaciones de cada uno delos estadios mas impor-
tantes de la vida corresponden a una de las instituciones 
fundamentales que existen en Ta estructura de las socieda
des. 
''Dicho de otra forma. las ritualizaciones de la vida coti
diana proporcionan el vinculo entre el desarrollo indivi-
dual y la estructura social, relacionando los poderes espe 
ciales que nacen de la confianza y la esperanza con la re~ 
ligión, de la autonomía y la voluntad con la ley, de la 
iniciativa y la fidelidad con las artes, de la industria y 
la competencia con la tecnologla, y de la identidad y la -
fidelidad con el orden ideol6gico". (Erikson, 1982, pág. -
104). 

RITUALISMOS. Erikson (1982) refiere que las ritualizacio-
nes pueden llegar a degenerar en sistemas de creencia y v~ 
lores extremos (desde el idolismo hasta el dogmatismo); -
convirtiéndose entonces en dimensiones sociales desvirtuan 
tes que se originan ante la desintegración de la adecuada
interrelación entre el yo y el ethos. 



l INFANCIA. ESTADIO-ORAL-RESPIRATORIO-SENSOR!AL
KINESTESICO. (CONFIANZA BASICA VS DESCONFIANZA BASICA) 

El componente b~sico de la personalidad saludable es aqu! 
llo que Erlkson {1977) denomina un sentimiento de confia~ 
za básica, una actitud penetrante hacia uno mismo y hacia 
el mundo derivada de las experiencias del primer año de -
vida. Por "confianza" se entiende una esencial seguridad 
plena en los otros y también un sentimiento fundamental -
de la propia confiabilidad. 

''Al describir el desarrollo de una serie de actitudes bá
sicas alternativas, entre ellas la identidad, recurrimos 
a la expresión ''un sentimiento de'', Debe quedar en claro 
que 11 sentimientos 11 como los de salud o vitalidad, o de la 
falta de cualquiera de ellos. penetran la superficie, son 
profundos e incluyen lo que experimentamos como concien-
tes 10 que es apenas conciente o completamente inconscie~ 
te. Como experiencia conciente, la confianza es accesible 
a la introspección. Pero es también una manera de compor
tarse que puede ser observada por los otros y, por ultimo 
es un estado interior veri ficub1e solo por el exámen y la 
1nterpretación psicoana1ftica. Estas tres dimensiones es
tan presentes cuando hablamos de manera vaga de "un senti 
miento de". (Erikson, 1977, pág. 80). -

"En los adultos, un deterioro radical de la confianza bá
sica y un predominio de la desconfianza básica ~e expresa 
en una forma particular de extrañamiento grave que carac
teriza a los individuos retraidos cuando se disgustan con 
sigo mismos o con los demás. Dicho retraimiento es muy nO 
table en individuos que hacen una regresi6n a estados psf 
c6ticos durante los cuales algunas veces se encierran, -~ 
rehusan aceptar alimentos y comodidades y llegan a olvi-
darse de la compañia de los demás. 

El objetivo terapéutico con este tipo de pacientes sería 
el convencer1 os de que pueden confiar en el mundo y de -
que pueden confiar en ellos mismos. Así 1 sobre la base -
del conocimiento de tales regresiones extremas y de las -
motivaciones mas profundas infantiles en pacientes no tan 
enfermos, es que se ha aprendido que la confianza básica 
es la p1edra angular de la personalidad saludable. 

Cuando e1 recien nacido es separado del cuerpo de su ma-
dre, su habilidad innata y mas o menos coordinada para ma 
mar se encuentra con la mas o menos coordinada habilidad
e intención de la mndre de alimentarlo y atenderlo con -
gusto. 
En este momento el bebé vive y ama a través de su boca y 
su madre vive y ama a través de sus pechos o con cualquier 
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parte de su cuerpo que transmita su vivo deseo de propo~ 
cionar a su hijo lo que necesita. 
El logro de una adecuada actitud de la madre hacia el ni 
ño, dependerá de su propio desarrollo como mujer, de 16 
actitud inconscier,te hacia el niRo, de la forma en que 
ha vivido el embarazo y el nacimiento, de la actitud de 
su sociedad hacia la crianza y de la respuesta del re
cién nacido. 
Para el la boca es el elemento central de su primer acer 
camiento a la vida, a través del modo incorporativo; haY 
entonces un ansia de alimentación y estimulación de los 
6rganos sensoriales y de toda la superfi~ie de la piel. 
Además de su necesidad de alimento el be~é es receptivo 
en muchos otros aspectos~. {Erikson, 1953, págs. 190 y -
191). 

''De la misma forma en que el bebé toma el alimento de su 
madre, ''toma'' a través de los sentidos; con sus ojos 
cualquier cosa que este dentro de su campo visual; con 
su sentido del tacto ''toma'' aquello que siente bien, es 
en este sentido que uno puede hablar de una etapa incor
porativa, ya que hablando relativamente el bebé rectbe 
lo que se le ofrece. 
Si se le proporciona estimulas sensoriales así como ali
mento en la intensidad apropiada y en el momento adecua
do, se estará ayudando a coordinar la respiración, su me 
tabolismo y el ritmo circulatorio, sin embargo si se le
sobre estimula, el bebé puede pasar de la ''aceptación' 1 a 
una ''defensa difusa''. 
Ahora mientras es claro que debemos hacer para mantener 
a un bebé vivo {los insumos mínimos necesarios) y lo que 
no debe suceder a menos que se lastime físicamente o se 
produzca una molestia crónica (el m~ximc de fru5traci6n 
temprana tolerable) existe un incremento en las diferen
cias culturales de lo que se considera usual y aún nece
sario en la crianza de los niños. 

Algunas personas piensan que un bebé, a menos que se 
quiera que se rasguñe un ojo; debe envolverse completa-
mente la mayor parte del día durante su primer año o que 
debe cargirsele o alimentirsele al emitir el menor queji 
do. Otros piensan que el bebé debe sentir la libertad de 
sus movimientos tan pronto como sea posible, asi como 
que debe ser forzado a llorar fuertemente hasta ponerse 
morado antes de ser alimentado. Todo esto dependerá de -
la finalidad de la cultura en general''. {Erikson, 1953, 
pág. 191). 

'
1 He conocido la existencia de una tribu de Indios Ameri

canos que enfáticamente rechazaron la forma en que se 
permite a los bebés llorar,{por la creencia de que esto 
hará sus pulmones fuertesl sin embargo esta tribu se 
enorgullece de la forma en que sus infantes durante el -
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segundo año de vida se ponen morados y furiosos cuando 
se les retira repentinamente del pecho de su madre, 
pues piensan que esto los hará buenos cazadores. 
Pareciera que existe cierta sabiduría intrínseca, o 
cierta planeación inconsciente y mucha supertición en 
las disímbolas y arbitrarias variedades de crianza: 
11 10 que es bueno para un nifio 1 lo que debe sucederle'' 
depende de lo que se espera que él llegue a ser y don
de lo llegue a ser. 
la más simple modalidad social es ''obtener'' no en el -
sentido de ''ir y tomar'' sino en el sentido de rectbir 
y aceptar lo que se dá. Al conseguí r 1 o que se 1 e dá y 
al aprender a conseguir que alguien haga por él, lo 
que él desea que se haga, el bebé también ct"sarrolla -
la base necesaria "para llegar a ser 11 el dador (esto -
es, para identificarse con la madre y convertirse en -
una persona que dá)". (Erikson, 1953, pág. 192). 
11 La experiencia de una regulaci6n mutua entre sus capa 
cidades cada vez más receptivas y las técnicas materna 
les de abastecimiento, lo ayudaran gradualmente a con~ 
trarrestar el malestar provocado por la inmadurez de -
la homeostasis con que ha nacido. 
En algunos individuos especialmente sensibles, o cuya 
frustración temprana nunca fue compensada, una falla -
en dicha regulación mutua puede ser la raiz de una 
perturbación en su relación con el mundo en general, y 
especialmente con las personas significativas. 
Por supuesto, hay maneras de mantener la reciprocidad 
saciando otros receptores que no sean los orales: el -
placer que el bebé experimenta cuando se le tiene en -
brazos, se le demuestra afecto, se le sonríe, se le ha 
bla, se le mece en su cuna, etc.". {Erikson, 1977, pá§". 
82). 

ºDurante la etapa de la segunda modalidad soci·al {mor
der) maduran las Cdpacidades para disfrutar de un ace~ 
camiento incorporativo mas activo y dirigido. Se desa
rrollan los dientes, y con ellos, el placer de morder 
objetos duros, de atrvesar los objetos mordténdolos y 
de arrancarles partes. Este modo activo-tncorporati~o 
caracteriza una variedad de otras actividades, lo mis
mo que el primer modo incorporativo (mamar). Los ojos, 
que al principio eran aparentemente pasivos, al acep-
tar las impresiones a medida que estas se presentaban, 
aprender a enfocar. a separar, a "asir 11 los objetos, -
aislándolos de su fondo más vago, para después seguir
los. De manera semejante, los órganos de la audici6n -
aprenden a distinguir los sonidos significativos, al~ 
calizarlos y a lograr mediante ellos cambios apropia-
dos en la posición, como levantar y girar la cabeza, o 
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levantar y girar la parte superior del cuerpo. 
Los brazos aprenden a extenderse y las manos a asir con 
firmeza 11

• (Erikson, 1977, pág. 82}. 

"Durante esta segunda fase se establecen pautas inter
personales que se centran en la modalidad social de to
mar y retener los objetos (que se le ofrecen y dan al -
niño más o menos espontáneamente, y objetos que presen
tan cierta tendencia a escapar). A medida que el recién 
nacido aprende a cambiar de posición, a darse vuelta, -
etc. deberá perfeccionar los mecanismos de asir, obte-
ner y retener, así como también de masticar todo lo que 
encuentra a su alcance. (Erikson. 1977, págs. 82, 83). 
11 La crisis de la segunda modalidad social (morder) es -
difícil de determinar y aún más diffcil de verificar. 
Parece consistir en la coincidencia en el tiempo de 
tres desarrollos: 
1.- EL FISIOLOGICO, que es una tensión que se asoci·a 
un impulso más violento para incorporar, apropi·arse y -
observar en una forma más activa (tensión a la que se 
suma la molestia de la dentición y otros cambios en los 
órganos de la fonación). 
2.- EL PSICOLOGICO¡ donde se inicia el proceso de una -
conciencia cada vez mas clara de ser una persona disti~ 
ta. 
3.- EL SOCIAL, se refiere a el gradual alejamiento de -
la madre, que vuelve a actividades que habfa abandonado 
durante los últimos meses del embarazo y el cuidado po~ 
natal. Estas actividades incluyen su completo retorno a 
la intimidad conyugal y quizás a un nuevo embarazo''. 
(Erikson, 1953, pág. 193). 

1'Al parecer en esta fase generalmente se presenta el 
destete, dada la incomodidad o el dolor que la madre 
pueda sentir al ser mordida, sin embargo esto no es una 
regla general, ya que los aspectos culturales dar§n con 
notaciones ampliamente distintas en el contexto del de~ 
tete precoz o tardío y de la dependencia mas o menos 
prolongada. Parece ser que aún en las condiciones mas -
favorables, este estadio introduce en la vida psíquica, 
un sentimiento de división y una nostalgia difusa pero 
universal por el paraíso perdido. la confianza básica -
debe establecerse y mantenerse contra la combinación de 
estas impresiones de haber sido privado, dividido, aba~ 
donado, que dejan un residuo de desconfianza básica''. 
(Erikson, 1977, pág. 83). 

"Lo que aquí se denomina ''confianza" (trust) coincide 
con lo que Therese Benedek ha denominado ''seguri·dad'' 
{confidence}. Si se prefiere la palabra ''confianza'' es 
porque en ella hay mas ingenuidad y reciprocidad; se 
puede decir que un recién nacido es confiado~ pero 
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seria excesivo suponer que tiene seguridad. El estado ge 
neral de confianza, además, implica no solo que uno ha ~ 
aprendido a apoyarse en la mismidad y continuidad de los 
proveedores externos, sino también que puede conf 1ar en 
si mismo y en la capacidad de los propios órganos para -
hacer frente a las necesidades; que se es capaz de consi 
derarse a si mismo lo suficientemente merecedor de con-~ 
fianza, como para que los proveedores no necesiten poner 
se en guardia o alejarse". (Erikson 1985, pág. 222 y 22!) 
11 En la literatura psiquiátrica se encuentran frecuentes 
referencias a un 11 caracter oral 11

, que destaca los rasgos 
representativos de los conflictos no resueltos de este -
estadio. Cuando el pesimismo oral se hace dor.dnante y 
exclusivo, los temores infantiles como el rl~ 1 naber sido 
vaciado••, o simplemente "haber sido abandonatiu'', y tam-
bién de haber sido privado por falta de estim1Jlación, se 
vuelven el antecedente de las formas depresivas de 
••sentirse vacio 11 o 11 inadecuado 11

• 

Dichos temores, a su vez, pueden dar a la oralidad esa -
particular avidez que en psicoanálisis se denomina sadis 
mo oral, esto es, una necesidad cruel de conseguir y to=
mar de manera dañosa para los otros y para uno mismo. 
Pero también existe un carácter oral optimista que ha -
aprendido a hacer del dar y del recibir la cosa mas im-
portante de la vida. Existe la 11 oralidad 11 como sustrato 
normal en todos los individuos, como un residuo perdura
ble de este primer periodo de dependencia de proveedores 
poderosos. 
Normalmente se expresa en nuestros estados de dependen-
cía y nostalgia y en nuestros estados de demasiada espe
ranza y de demasiada desesperanza. 
La patología e irracionalidad de las tendencias orales, 
dependen por completo del grado en que están integradas 
con el re~to de la personalidad, y del grado en que se -
adecuan a las pautas culturales vigentes, y utilizan 
para su expresi6n técnicas interpersonales aceptadas•'. 
(Erikson, 1977, pág. 84). 

"Aquí, por lo tanto, debemos poner a discusión la expre
sion de los impulsos infantiles dentro de patrones cultu 
rales, en los que podrían o no considerarse como desvi·a=
ciones patológicas, en algunos sistemas económicos o mo
rales de una cultura o nación particular y hablar por 
ejemplo de una 1'vigorizante creencia en la oportunidad». 
A veces se puede observar que esta creencia degenera, en 
el juego en gran escala o en la actitud de "confiar en -
la suerte••, que toma diversas formas: la provocaci6n a~ 
bitraria y con frecuencia suicida del destino, o la in
sistencia en que uno no solo tiene el derecho a una opor 
tunidad igual, sino también el privilegio de ser preferI 
do entre todos los otros. 
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De una manera semejante, todos los reaseguramientos placen 
teros que se pueden derivar (especialm~nte estando en bue~ 
na compañía) de sensaciones gustativas pasadas y nuevas, -
de inhalar y sorber, de masticar energéticamente y de tra
gar y digerir, pueden transformarse en adicciones masivas, 
que ni expresan, ni conducen a la clase de confianza bási
ca, que se está considerando. 

Obviamente aquí, se está palpando un fenómeno cuyo análi-
sis llamaría al entendimiento sobre la personali·dad y la -
cultura. Esto podría afirmarse con estudios epidemiológi-
cos acerca de los problemas sobre el carácter oral o esqui 
zoide y sobre las enfermedades que aparentemente expresan
una debilidad al autoengaño en el reaseguramiento oral y -
la confianza básica. 
Así mismo se discute la creencia que establece que un sen 
timiento de confianza básica en la más temprana infancia~ 
hace de un adulto menos dependiente a cierto tipo de adic
ciones y a la necesidad de una apropiación avariciosa. So 
bre esto poco se conoce, pues el problema está en si la.:: 
oralidad saludable hace una cultura saludable o si la cul
tura saludable hace una oralidad saludable, o si son ambas" 
(Erikson, 1953, págs. 194, 195). 

11 El grado de confianza que se extrae de la experiencia in
fantil mas temprana, no parece depender de las cantidades 
absolutas de alimento o de demostraciones de afecto, sino 
mas bien de la calidad de la relación con la madre. Las ma 
dres crean un sentimiento de confianza en sus hijos, me--~ 
diante ese tipo de dirección que combina en su calidad. la 
satisfacción sensitiva de las necesidades individuales del 
bebé, con un firme sentimiento de confianza personal, den
tro del marco confiado del estilo de vida que caractertza 
a su comunidad. 
Esto constituye la base del sentimiento de identidad del -
niño, que posteriormente se combinará con un senti·mtento -
de estar ''muy bien", de ser fil mismo y de llegar a ser lo 
que otras personas esperan que llegue a ser. 
Los padres no solo tendran normas paro gui~r mediante la -
prohibición y el permiso, sino que también deben estar ca 
pacitados para inculcar al niño la convicción profunda d~ 
que lo que están haciendo tiene sentido. 

En este sentido un sistema tradicional de crianza es el 
factor que favorece la confianza. aún cuando ciertos aspee 
tos de esta tradición puedan parecer innecesariamente crue 
les. Aquí todo depende de qué aspectos son trasmitidos aT 
niño por los padres, con la firme creencia de que esta es 
la única forma de hacer las cosas, o si los padres abusan 
de su autoridad ante el bebé o el niño, con la finalidad -
de elicitarsu enojo, aliviar su miedo o sostener sus pun-
tos de vista con el niño o alguien más. Esta situación es
ta referida a la explotación de la desigualdad entre adul
to y niño". (Erikson. 1953, págs. 195, 196). 
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''En tiempos de cambios una generaci6n difiere de otra en 
aspectos tradicionales que con frecuencia se vuelven ino 
perantes, por ejemplo entre la forma de hacer las cosas
de la madre y las de uno mismo. asl como entre las suge
rencias de los expertos y las creencias de la madre, to 
dos estos aspectos pueden debiliar la confianza de lama 
dre en si misma mis alli de las transformaciones masivai 
de la vida Americana, tales como la inmigración, la emi
gración, la americanización, la industrialización, la ur 
banización, la mecanización y otras, pueden hacer dudar
a las madres jovenes en cuanto a aspectos que parecen 
ser muy simples y que sin embargo son diffciles de alean 
zar". {Erikson, 1953, págs. 195, 196). -

'
1 El mas temprano e indiferenciado sentimiento de i·denti

dad es el que surge del encuentro de la madre con el fn 
fante, un encuentro que implica confianza y reconocimi·ei 
to mutuos. Esto en toda su simplicidad infantil, consti~ 
tuye la pri1~era experiencia de lo que en posteriores in
cidentes de amor y admiración solo puede denomi·narse -
sentimiento de ''presencfa reverenctada''~ cuya necesidad 
permanece como algo b~sico en el hombre. Su ausencia o -
deterioro pueden limitar peligrosamente la capacidad de 
sentirse '1 identico 1

', cuando el crecimiento adolescente -
obliga a la persona a abandonar su infancia y a confiar 
en la adultes, y de este modo, puede quedar limitada la 
busqueda de incentivos y de objetos de amor por uno mis
mo. 

A este punto debe agregarse a la lista una dimensión adi 
cional, la contribución de cada estadi·o a un esfuerzo h~ 
mano muy importante que en la adultes se hace cargo de~ 
la protección de esta fuerza peculiar originada en este 
estadio y del apaciguamiento ritual de su particular ex
traílamiento {idolismo)'1

• (Erikson, 1977. pág. 86). 

11 Cada estadio y cada crisis susecivas, tienen una rela-
ción especiaJ con alguno de los esfuerzos b5sicos del 
hombre, por la simple razón de que el ciclo vital y las 
instituciones humanas han evolucionado juntos. 
La relación entre ambos presenta dos aspectos; cada gen~ 
ración aporta a estas instituciones, los remanentes de -
las necesidades infantiles y el fervor juvenil y recibe 
de ellas (mientras estos últimos consigan mantener su vi 
talidad institucional), un refuerzo específico de vitalI 
dad de tipo infnatil. 

Si bien, considero que la religión es la institución, 
que a lo largo de toda la historia del hombre, se ha es
forzado por consolidar la confianza básica, desapruebo -
cualquier intento de llamar religión al comportamiento 
infantil o regresivo en sí a pesar de que es obvio que 
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4a infanti1ización en gran escala no es extraíla a la pras 
tica, ni a los propósitos de la religión organizados. 
La confianza se convierte en la capacidad de tener fe, -
una necesidad vital para la que el hombre debe encontrar 
alguna confirmación institucional y parece que la reli--
gión es la institución mas antigua, que ha perdurado en -
la función de servir a la restauración ritual de un senti 
miento de confianza en forma de fe", (Erikson, 1977. pág-:-
87.). 

''Por lo tanto, parecerfa que cuando una religión pierde -
su efectivo poder de presencia en una época debe encontrar 
otras formas de respeto• colectivo para la vida, cuya vitA 
lidad procede de una imágen compartida del mundo, puesto -
que solo un mundo razonablemente coherente proporciona la 
fe, que las madres transmiten a los infantes de una manera 
tal que conduzca a la fuerza vital de la esperanza". {Erik 
son, 1977, pág. 87). -



11 NlílEZ TEMPRANA - ESTADIO ANAL - URETRAL - MUSCULAR. 
(AUTDNOMIA VS VERGUENZA Y DUDA). 

''En el segundo y tercer año de la vida, el periodo que Freud 
denomina fase dnal, el niño aprende a andar, alimentarse y • 
hablar, y solo a partir de los dos años podrá controlar los 
músculos del esfínter anal para desprenderse de las heces a 
voluntad. Entonces tiene una elección entre dos formas socia 
les ''retener'' y ''eliminar", modos que deben llegar a ser d~ 
minados de forma alternativa. El que esta elección sea vi·vi= 
da con ansiedad durante el control de esf1nteres depende del 
expectro de conductas interiores, de la tolerancia higiénica 
y de la informalidad externa de la sociedad. 

El conflicto entre retención o eliminación no solo tiene lu
gar en la fase anal. El niño que anda y explora, quiere prac 
ticar y dominar sus nuevas habilidades. Si los padres son ci 
paces de permitirle que actue con cierta autonomía, si con-~ 
fian en su propia capacidad de control y si le ayudan sin 
ser super protectores, hacia los 3 años de edad el niño con
sigue cierta confianza en su autonomfa. Siente un predominio 
del amor sobre el odio, de la cooperación sobre la volunta-
riedad y de la autoexpresión sobre la supresión. 
Se siente bien por dentro¡ anda con confianza, usa sus ojos 
y sus manos de forma coordinada, y habla. Se desarrolla de -
forma independiente y viqorcisa. La autonomía desborda a la -
verguenza y a la duda, y el niño siente no solo que puede a~ 
to controlarse, sino que, además, tiene cierto control sobre 
su mundo". (Kaplan, 1972, pág. 665). 

''Los esfínteres solo constituyen una parte del sistema muscu 
lar que presenta una dualidad general de rigidez y relaja--~ 
ci6n de flexión y extensión, sin embargo, esta nueva dimen-
sión no se limita a los esfínteres, sino que se desarrolla -
también una habilidad general, una necesidad violenta de al
ternar la '1retención y la ''expulsión" voluntarias y en gene
ral de ''asir'' con firmeza y arrojar intencionadamente todo -

~~ ~~~n~~i~~~i6n total de este segundo estadio de la tempra
na infancia, se encuentra en los rápidos logros, en cuanto -
a la maduración muscular, la verbalización y la discrimina-
ción, con la habilidad consecuente para coordinar varias pa~ 
tas de acción altamente conflictivas, de esta y de muchas 
otras maneras el niño que aún es sumamente dependiente co--
mienza a experimentar su voluntad autónoma''. (Erikson 1977, 
pág. 88). 

'
1 La totalidad de este estadio por lo tanto se transforma en 
una batalla por lograr autonomía. 
Porque no bien el recién nacido se siente apto para pararse 
con mayor firmeza sobre sus pies, tambi~n aprende a esquema
tizar su mundo en 1'yo'' y 1'tü'1 ,''mi'' y 1'mio'', Todas las madres 
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saben que durante este estadio el niño es asombrosamente dó 
cil, siempre y cuando haya decidido que quiere hacer lo que 
se espera de él, aunque es extremadamente difícil encontrar 
la fórmula justa que lo lleva a comportarse de ese modo. To 
da madre sabe que durante este estadio el niño se acurruca 
cariñosamente junto a ella, para después tratar de rechazar 
la cruel y bruscamente. Al mismo tiempo, se muestra dispueS 
to tanto a acumular objetos como a descartarlos, a aferrar 
se a las posesiones que atesora como a arrojarlas por laS 
ventanas de la casa. Tendencias aparentemente contradicto
rias que quedan inclufdas dentro de los modos ya descri--
tos". (Erikson, 1977, pág. 89). 

''Todas las modalidades b§sicas se prestan a expectativas y 
actitudes tanto hostiles como benignas. De esta manera 
''asir" puede ser una retencidn, restricción cruel o conver 
tirse en una pauta de cuidado: ''tener'1 y ''retener 1

'. 
11 501-= 

tar 11 a su vez puede llegar a ser un liberar fuerzas destru~ 
tivas o un relajado 11 dejar pasar 11 y 11 dejar ser 11

• Cultural-
mente hablando, dichas modalidades no son ni buenas, ni ma 
las, su valor depende de la manera en que se estructuran = 
dentro de las pautas de afirmación y rechazo que exige una 
cultura. 

La regulación mutua entre el adulto y el niño se pone a 
prueba e11 este momento del modo mas serio. Si el control ex 
terno en forma de una educación demasiado rígida o precoz.
insiste en apartar al niño de sus intentos graduales de 11~ 
gar a controlar sus intestinos y otras funciones, mediante 
su voluntad y libre albedrío, el niño deberá enfrentarse a 
una rebelión y a una derrota. Indefenso frente a su propia 
instintividad anal o temeroso a veces de sus propios excre 
mentas e indefenso también frente a lo externo se verá foF 
zado a buscar la satisfacción y el control sea mediante la 
regresión o mediante el progreso fingido. En otras pala-
bras1 o bien el niño retrocedera a un control primitivo y -
oral 1 por ejemplo: comenzará a succionar su pulgar y se vo! 
verá doblemente exigente u hostil o testarudo, y con fre--
cuencia utilizará sus excrementos como muni·ciones para ata
car a la gente (como usará mas tarde sus tnsultos), o simu':" 
lara ser autónomo y hacer las cosas sin la ayuda de nadie -
cuando en realidad no se encuentra capacitado para ello. 

Este estadio es decisivo para lograr el equilibrio entre la 
cariñosa buena voluntad y la autoinsistencia odiosa entre -
la cooperación y la terquedad y entre la manifestación de -
st mismo y la restricción compulsiva o el consentimiento d~ 
cil, Un sentimiento de autocontrol sin pérdida de la autoes 
tima constituye el origen del sentimiento del libre albe--~ 
drio. A partir de una sensación inevitable de perdida del -
autocontrol y de un control excesivo por parte de los pa--
dres, se desarrolla una propensión duradera hacia la duda y 
la verguenza 11

• (Erikson, 1977, págs. 89 y 90). 
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"El desarrollo de la autonomia supone el firme estableci 
miento de una confianza temprana. El infante debe llegar~ 
sentir que su fe en si mismo y en el mundo se verán com
prometidos por el violento deseo de hacer una e1ecci6n, de 
apropiarse exigiendo y de eliminar testarudamente. 
Solo la firmeza de los padres puede protegerlo contra las 
consecuencias de su hasta ahora poco ejercitado sentido de 
la discriminación y la circunspección. Pero también~ su am 
biente debe respaldarlo en su deseo de ''pararse sobre sui 
propios pies 1

' 1 al mismo tiempo que lo protege contra dos 
nuevas experiencias de extrañamiento que surgen en este mo 
mento: la sensación de haberse expuesto prematura y tonta 
mente, que se denomina verguenza, o esa desconfianza secu~ 
daria, que es una vacilación en la respuesta entre lo nO 
usual que se denomina duda (duda acerca de uno mismo y du 
da acerca de la firmeza y lucidez de los educadores)''. -
(Erikson, 1977, pág. 90). 

1'La verguenza es una emoción insuficientemente estudiada 
porque en nuestra civilización se ve muy temprana y facil 
mente absorvida por la culpa. La verguenza supone que unO 

~~!ª p~l~b~~~a~~~~~i~~~~e~~ 0u~oc~~~~~~n~~od:ss~is~~l~doy ~~ 
está preparado para ello; a ello se debe que soñemos con 
la verguenza como una situación en la que nos observan fi 
jamente mientras estamos desnudos, con ropa de dormir o: 
''con los pantalones bajos 11

• La verguenza se expresa desde 
muy temprano en un impulso a ocultar el rostro, a hundir
se, en ese preciso instante en el suelo. 

Erikson piensa que se trata en esencia de rabia vuelta ca~ 
tra el si mismo. La verguenza visual precede a la culpa -
auditiva que es un sentimiento de maldad que uno experime~ 
ta en total soledad, cuando nadie observa y cuando todo es 
tá en silencio excepto la voz del Super yo. Esa verguenza 
explota un creciente sentimiento de pequeñez, que puede d~ 
sarrollarse solo cuando el niño es capaz de ponerse de pie 
y percibir las medidas relativas de tamaño y poder. 
La provocación excesiva de verguenza no lleva al niño a 
una corrección genuina, sino a una secreta decisión de tra 
tarde hacer las cosas impunemente, sin que nadie lo vea.
cuando no trae como resultado una desafiante desverguenza. 
(Erikson, 1985, pág. 227). 

''La duda es la hermana de la verguenza y segGn Erikson -
tiene que ver con la conciencia de tener un "reverso'' y un 
''anverso'' sobre todo un ''detrás''; el detrás es el continen 
te oscuro del pequeño ser, una área del cuerpo que puede -
ser mágicamente dominada y efectivamente invadida por -
quienes se muestran dispuestos a atacar el propio poder de 
autonomía, y quienes califican en términos duros esos pro 
duetos de los intestinos que el niño sintió como buenos aT 
expulsarlos. Este sentimiento básico de duda con respecto 
a todo lo que ha dejado uno atrás, constituye un sustrato 
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para formas posteriores y mas verbales de duda compulsiva; 
encuentra su expresión adulta en temores paranoicos de per 
seguidores ocultos o persecuciones que vienen de atr!s. -
(Erikson, 1985, pág. 228). 

"La confianza es el reflejo de la fe de los padres; de ma 
nera semejante el sentimiento de autonomía es el reflejo ~ 
de la dignidad áe los padres como seres autónomos, puesto 
que no importa lo que hagamos en detalle, el niño percibi 
ra fundamentalmente cuales son las pautas por las que noS 
regimos para comportarnos como seres cariñosos, cooperati 
vos y estables; y que es lo que nos hace odiosos. ansiosos 
y disociados 11

• (Erikson, 1977, pág. 93). 

"Clinicamente sabemos cuales son los resultados pato15gi
cos cuando ocurre una perturbación decisiva en este esta
dio. Se trata otra vez de una falla de las ritualizaciones 
que definen el ámbito de libertad del pequeño individuo de 
manera que se garantizan algunas elecciones basicas a la -
vez que entregan ciertos sectores de la autovoluntad. Y 
así, la aceptación ritual izada de la necesidad de diferen
ciar entre correcto o incorrecto, bueno y malo, mTo y tu
yo, puede degenerar en una sumisión francamente compulsi-
va, o si no, en una impulsividad compulsiva. Los mayores -
demuestran, a su vez, su incapacidad para producir una ri
tualizaciOn productiva, pues se entregan ellos mismos a ri 
tualizmos compulsivos o impulsivos, a menudo muy crueles. 

Este estadio es el terreno en el que se establece otro 
gran principio de ritualización. Es llamado Juicioso pues 
combina "la leyº y ''la palabra": estar dispuesto a aceptar 
el espfritu de la palabra que trasmite la legalidad~ lo -
que es un aspecto importante de este desarrollo. Aquí r~ 
side, entonces, el origen ontogenético de esa gran preoc~ 
pación humana por los problemas del libre albedrio y la au 
todeterminación, así como la definición legal de la culpa 
y la trasgresión. 
Hemos relacionado la confianza básica con la institución 
de la religión. La necesidad perdurable del individuo de 
que su voluntad este reafirmada y delineada dentro de un -
orden adulto de cosas que al mismo tiempo reafirma y deli 
nea la voluntad de los otros 9 y que tiene una salvaguardii 
institucional en el principio de la ley y el orden. En la 
vida diaria tanto como en los tribunales superiores de jus 
ticia -nacionales e internacionales- este principio asigni 
a cada uno sus privilegios y limitaciones, sus obligacio
nes y sus derechos, 

Así el elemento juicioso es otro elemento intrinseco de 
la adaptación psicosocial del hombre, pues tiene sus rai 
ces en el desarrollo ontogenético. Pero ta1nbién aquí ac~ 
cha el peligro del ritualismo, oue es el legalismo -a ve 
ces demasiado indulgente y otraS demasiado estricto- que
es la contra partida burocrática de la cornpulsividad 
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individual'. (Erikson, 1982, págs. 59 j 60). 

'
1 Es por esto que un sentido de dignidad apropiada y de in
dependencia legitima por parte de lps adultos que rodean -
al niño, proporcionan a este la expectativa confiada de 
que la clase de autonomía promovida en la infancia no lle
vará a una duda o verguenza indebida en la vida posterior'' 
(Erikson, 1985, pág. 229). 



111 EDAD DE JUEGO. ESTADIO- GENITAL-INFANTIL-LOCOMOTOR 
(IN!ClATIVA VS CULPA)· 

''Habiendo encontrado solución a su problema de autonomfa, 
el niño de 4 y 5 años se encuentra ante una nueva etapa, -
y con la siguiente crisis. Está convencido de que es una -
persona y debe descubrir que clase de individuo puede lle
gar a ser. Está, por supuesto profunda y exclusivamente -
identificado con sus padres, quienes le parecen poderosos 
y hermosos la mayor parte del tiempo, aunque a veces los -
ve irrazonablemente peligrosos. 
Tres desarrollos respaldan este estadio, al mismo tiempo -
que sirven para provocar su crisis: 1) El niño aprende a -
moverse mas libre y violentamente, y por lo tanto estable
ce un radio de metas mas amplio y para él ilimitado. 2} Su 
conocimiento del lenguaje se perfecciona, hasta el punto -
de que comprende y puede preguntar sin cesar acerca de in
numerables cosas, con frecuencia oyendo justo lo suficien
te, para interpretarlas de manera completamente erronea. 
3) El lenguaje y la locomoción le permiten expandir su ima 
ginación, hasta abarcar tantos roles que no puede evitar= 
asustarse de lo que él mismo fantasea. Sin embargo, de to 
do esto debe emerger con un sentimiento de iniciativa que 
constituye la base de un sentido real is ta de ambición e in 
dependencia". (Erikson, 1953, pág. 205). -

''En todas las etapas hay en cada ni~o un nuevo milagro -
de desenvolvimiento vigoroso, que constituye una nueva es
peranza y una nueva resposabilidad para todos. Tal es el -
sentido y la cualidad esencial de la iniciativa. Los crite 
rios para todos los '1 sentimientos 1

' y '1 cualidades'1 que se= 
estudian aqui, son los mismos: una crisis más o 1nenos 
caracterizada por tanteos y temores, se resuelve en tanto 
el niño parece repentinamente ''integrarse'', tanto en su 
persona como en su cuerpo. Parece ''más el mismo'1

, mis cari 
ñoso, relajado y bri1lante en su juicio, más activo y actl 
vador. Está en libre posesión de un excedente de energía~ 
que le permite olvidar rápidamente los fracasos y encarar 
lo que parece deseable (aunque también parezca incierto e 
incluso peligroso). con un sentido direccional integro y -
más preciso. La iniciativa agrega a la autonomía la cuali
dad de la empresa, el planeamiento y el "ataque" de una ta 
rea por el mero hecho de estar activo y en movimiento, -
cuando anteriormente el empecinamiento inspiraba las más -
de las veces a actos de desafio o, por lo menos, protestas 
de independencia''. {frikson, 1985, p~g. 229). 

"Se acerca el final del tercer año, momento en que la mar
cha llega a ser un medio para tranquilizarse y fortalecer
se. Los libros dicen que un nifto puede caminar 1nucho an--
tes, pero la acción de caminar y de correr lleqa a consti
tuirse en un factor en su esfera de dominio, cuando siente 
la gravedad como algo interno y puede olvidarse de que esta 
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caminando, y en su lugar le es posible ocuparse de que es 
lo que puede hacer con esa acción, solo entonces sus pier 
nas llegarán a ser parte significativa de él. en vez de: 
constituir un apéndice ambulatorio. Solamente entonces des 
cubrirá en circunstancias ventajosas lo que ahora puede hi 
cer, junto con lo que es capaz de hacer, y a partir de eS 
te momento, está preparado para visualizarse como alguiei 
que es tan grande como los adultos que caminan. Comienza a 
hacer comparaciones, y tiende a desarrollar una curiosidad 
infatigable acerca de las diferencias de tamaño y clase en 
general 1 y acerca de las diferencias en lo que respecta al 
sexo, y a la edad en particular. Trata de comprender los -
posibles roles futuros 0 1 al menos, de entender que roles 
vale la pena imaginar. Puede establecer contacto mis ráp! 
damente con los niños de su misma edad, y bajo la guia de 
niños mayores o de maestras especializadas, se incorpora 
gradualmente a la política infantil del jardín de infan-
tes, de la esquina y del patio de juegos. Durante esta et~ 
pa su aprendizaje es eminentemente intrusivo y vigoroso, y 
lo aleja de sus propias lin1itaciones llevándolo hacia p~ 
sibilidades futuras'. (Erikson, 1977, pSg. 95). 

''La etapa ambulatoria y la de la genitalidad infantil su-
man al inventario de modalidades sociales básicas, la de -
11 conquistar 11

, primero en el sentido de 11 buscar el propio -
beneficio'', no hay para expresarlo ninguna palabra mis si~ 
ple y más intensa; sugiere placer en el ataque y la con--
quista. En el varón, el acento permanece puesto en los mo 
dos fálico-intrusivos; en la niña, se vuelca a modos de -
11 atrapar 11 con una actitud más agresiva de arrebatar o en -
la forma más sutil de hacerse atractiva y despertar afee-
to". (Erikson, 1985, págs. 229 y 230). 

''El modo intrusivo, que domina gran parte de la conducta -
de este estadio, caracteriza una variedad de actividades y 
fantasías que son 11 similares 11 configuracionalmente. Inclu
ye: 1) La intrusión en el espacio mediante la locomoción -
vigorosa; 2) La intrusión en lo desconocido por medio de -
una curiosidad devoradora; 3) La intrusión en los ofdas y 
mentes de otras personas medtante la voz agresiva; 4) La -
intrusión en otros cuerpos mediante el ataque físico, y 
5) con frecuencia, de manera sumamente amenazadora, el pe~ 
samiento del falo penetrando el cuerpo femenino 11

• (Eriksan 
1977, pág. 95). 

''El peligro de esta etapa radica en un sentimiento de cul
pa con respecto a las metas planeadas y a los actos inicia 
dos en el propio placer exhuberante experimentado ante eT 
nuevo poder locomotor y mental: los actos de manipulación 
y coerción agresivas que pronto van mucha más allá de la -
capacidad ejecutiva del organismo y la mente y, por lo ta~ 
to, requieren una detención enérgica de la iniciativa pla
neada. Mientras que la autonomía tiene como fin mantener -
alejados a los rivales potenciales y, por lo tanta, puede 
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llevar a una rabia llena de celos dirigida la mayoria de -
las veces contra los hermanos menores, la iniciativa trae 
apareada la rivalidad anticipatoria con los que han llega-

~~rf~~m:íºcim~~e~!~iaP~f ~~e t=~~á'di~i~~~ac~~ ~~o~{~i~~i~~ 
ciativa. Los celos y la rivalidad infantiles, esos inten-
tos a menudo amargos y no obstante esencialmente inútiles 
por delimitar una esfera de privilegio indiscutido, alcan
zan ahora su culminación en una lucha final por una posi-
ción de privilegio frente a la madre¡ el habitual fracaso 
lleva a la resignación, la culpa y la ansiedad. El niño 
tiene fantasías de ser un gigante y un tigre, pero en sus 
sueños huye aterrorizado en defensa de su vida. Esta es en 
tonces la etapa del 11 complejo de castraci6n", el temor in= 
tensificado de comprobar que los genitales, ahora enérgica 
mente erotizados, han sufrido un daño como castigo por laS 
fantasias relacionadas con su exitaci6n 1

'. (Erikson, 1985, 
pág. 230). 

11 En la Teoria de la sexualidad infantil esta etapa se deno 
mina estadio fálico. Es el estadio de la curiosidad infan~ 
til, de la excitabilidad genital y de una ocasional preoC.!! 
pación y un excesivo interés por cuestiones sexuales. -
Freud (1914) denominó periodo de "latencia'' a la larga d! 
mora que separa la sexualidad infantil (oue en los anima-
les se fusiona con la madurez) de la maduraci6n sexual fl 
sica. Se acompaña con el reconocimiento del hecho de que a 
pesar de todos los esfuerzos que haga el niño para imag1-
narse como alguien tan capaz como la madre y el padre, y -
que no podrá siquiera en un futuro remoto ocupar, el lugar 
del padre en las relaciones sexuales con la madre, o el de 
ésta, en las relaciones sexuales con el padre. Las profun
das consecuencias emocionales de la comprensión de este he 
cho y los temores mágicos asociados con él, estructuran 10 
que Freud (1914), denominó el complejo de Edipo. Este se 
basa en la lógica de la evoluci6n que determina que los ni 
ñas depositan sus primeros sentimientos genitales en las -
figuras maternas adultas, que son las que proporcionaron -
bienestar a sus cuerpos, y desarrollan su primera rival1-
dad sexual, en contra de los individuos que son los pose~ 
dores sexuales de esas personas maternas. La niña pequeña 
a su vez, se fija a su padre y a otros hombres importantes 
y tiene celos de su madre, un proceso que le puede causar 
mucha ansiedad, puesto que esto parece impedirle el refu-
gio que en un momento determinado puede requerir de la m~ 
dre". (Erikson, 1977, pág. 95). 

"El niílo desarrolla de este modo los requisitos previos de 
la iniciativa masculina o femenina y. sobre todo, algunas 
autotm§genes sexuales, que se convertirán en componentes -
esenciales de los aspectos positivos y negativos de s~ f~ 
tura i·dentidad. En el camino. sin embargo. el enorme 1ncr~ 
mento de la imaginación, por decirlo asl, la intoxicación 
producida por los crecientes poderes locomotores. llevan a 
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· fantasias secretas de proporciones gigantescas y terrorifi 
cas. Se despierta un profundo sentimiento de CULPA, un señ 
timiento extraño puesto que parece implicar siempre que eT 
individuo ha cometido cr1menes y ha realizado actos que -
después de todo, no solo no ha llevado a cabo, sino que hu 
bieran sido biológicamente imposibles''. (Ertkson, 1977, ~ 
pág. 97). 

''La sexualidad infantil y el tabü del incesto, el complejo 
de castración y el superyo, se unen aquí para provocar -
esa crisis especfficamente humana durante la cual el nifio 
debe dejar otra vez su apego exclusivo y pregenital a los 
padres e iniciar el lento proceso de convertirse en un pr~ 
genitor y un portador de la tradici6n. Aquí se produce la 
mas terrible división y transformación en la central ener
gética emocional, una división entre la gloria humana po-
tencial y la destrucción total potencial pues aquí el niño 
queda dividido para siempre en su interior. los fragmentos 
instintivos que antes habian fomentado el crecimiento de -
su cuerpo y su mente infantiles ahora se dividen en un 
grupo infanti·l que perpetua la exhuberancia de los poten-
ci·ales del crecimiento y un grupo correspondtente a los pa 
dres que sustenta e incrementa la auto-observación, y aut~ 
castigo''. {Erikson, 1985, pág. 230). -

11 La conciencia es el gobernador de la iniciatiya. El ni~o 
a partir de este momento, no solo tiene miedo de ser dese~ 
bierto ante cierta acción, sino que tambien escucha la -
••voz interioru de la auto-observación, la autodirección y 
el autocastigo, que lo divide radicalmente dentro de si -
mismo: un nuevo y poderoso extrañamiento. Esta es la pie-
dra fundamental en la ontogénesis de la moralidad~ Pero 
desde el punto de vista de la vitalidad humana, debemos s~ 
ñalar que el hecho de que este importante logro se vea s~ 
brecargado por adultos demasiado ansiosos, puede resultar 
perjudicial para el espíritu y para la moralidad misma. -
Porque la conciencia del niño puede ser primitiva, cruel e 
intransigente, como es posible observar en los casos de nj_ 
ñas que aprenden a sobrecontrolarse y sobrerrestringirse, 
hasta llegar a un punto de anulación total; desarrollan -
una obediencia más literal de la que los mismos padres qui 
sieron establecer, o hacen regresiones profundas, y experI 
mentan resentimientos permanentes, porque los mismos pa--
dt·es parecen no regirse por la conciencia que han instaur~ 
do en el hijo. Uno de los conflictos más profundos de la -
v~da es el odio hacta uno de los padres, el que ha servido 
in+ctalmente de modelo y de ejecutor de la conctencia, a -
quien se descubre de pronto tratando de '1 evadtr'' las mis-
mas transgresiones, que ya no resulte posible continuar -
tolerando en uno mismo. De esta manera, el niño llega a 
sentir que no se trata de una cuestión de bondad universal 
sino mas bien de poder arbitrario. La sospecha y la condu~ 
ta evasiva que asi se agregan a la cualtdad de todo o nada 
del superyo, hace que el hombre moralista sea un peligro -
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potencial muy grande para si mtsmo y para su pr~jimo. La -
moralidad puede transformarse en stn5ntmo de un carácter -
vengativo y de la supresfdn de otros". (Ertkson, 1977, 
págs. 97 y 98). 

''La edad del juego es el escenarto que descrt~e 1as r~tua-
1 izaciones del último estadio de la vida preescolar. Desde 
el punto de vista psicosexual 1 la edad del juego debe re-
solver la tríada edípica que rige a la familia básica, -
mientras los apegos extrafamiliares intensivos quedan pos 
puestos para una época posterior, la edad escolar, cual--~ 
quiera que sea el método de primera escolaridad de la so-
ctedad en cuesti6n'. {Erikson, 1982, pág. 61). 
1'El elemento básico de la ritualtzaci6n aportado por la 
edad del juego es la forma i·nfantil de lo dram3t+co que -
p~rmite al niílo, primero manipular los objetos·e imágenes 
disponibles en un juego solitario. y después unirse a sus 
compaíleros en juegos que tienden a poseer un argumento 
coherente, giros dramáticos y una conclusión climática. 
Aunque la segunda ritualización, ''judicial~', fue caracterj, 
zada por la internalización de la voz parental. la edad de 
los juegos ofrece al niílo una microrrealidad en la que pu~ 
de escapar a la ritualización adulta y preparar su papel -
como futuro ritualizador. En el juego puede ahora revivir, 
corregir y recrear experiencias pasadas y anticipar roles 
y acontecimientos futuros con la espontaneidad y repetiti
vi·dad que son parte de toda ritualización. Sus temas, sin 
embargo, a menudo están dominados por la usurpación e imi
tactón de roles adultos; de ahí que el principal extraíla-
mtento tnterno que encuentra tanto exacerbación como reso-
1 uctón dentro del juego sea el sentimiento de culpa. 
se podría pensar que este sentimiento deberla quedar com-
prendtdo en la esfera Judicial. Sin embargo, la culpa es -
un sentimiento inevitable de autocondenaci6n no limitado -
al grado de culpabilidad pública. 
De hecho, a travis de la 11 Terapia de juego'' se ha aprendi
do que existe un ai~lamtento potencial en todo juego soli
tario que en consecuencia -con todo y su riqueza interior~ 
no llega a adquirir la calidad de una verdadera ritualiza
ción en toda la extensi6n de la palabra, excepto en la me 
dtda en que conduce a la comunicaci6n l~dica , a la agrup~ 
ctdn en los juegos y -finalmente- al trabajo del niílo, eT 
aprendtzaje".(Ertkson, 1g07, págs. 100 y 101). 

''El elemento dram§ttco de la edad del juego, de acuerdo 
con el desarrollo epigen~tico, se unirá a los elementos n~ 
mtnoso y judicial, asi como tambiªn anticipar~ los elemen
tos próximos a definirse en los siguientes estadios; ya. 
que ningün ritual, rito o ceremonia adultos puede prescin
dir de ninguno de estos elementos. 
Las instituciones correspondientes a la esfera del juego -
del niílo son el escenario-o-pantalla que se especializa -
en la expresión espantada o humorística de lo dramático, 
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u otros terrenos circunscriptos (el foro, el templo, el 
tribunal, los cuerpos deliberativos} en los que se desplie 
gan acontecimientos dramáticos. -

~~ ~!~t:~!º a d~n~;;~~~!~~6n e~~~:l~.~~a e~ 1.~h~gi~a d~! i~e~·~i--
ciati"va lüdica en aus-enci'a de maneras creattvamente ritua 
lizadas de canalizar la culpa. Moralismo es la palabra que 
describe este ritualismo". (Erikson, 1982, p§.g. 61). 

11 Al aparecer la triada edfpica que incluye al o a los pa-
dres, se dan las condiciones 11 canflictivas 11

, es decir, un 
fuerte deseo instintivo de poseer al progenitor del otro -
sexo para siempre, y el consiguiente odio celoso contra el 
progenitor {tambiªn amada) del mismo sexo. Sin embargo, se 
debe aftadtr aquf 1 que estos deseos apastonados están cuida 
dosamente dispuestos en el tiempo de modo que su pico coiñ 
cida con el momento en que las posibilidades somáticas -= 
para su consumación faltan totalmente, mientras está flore 
cien do la imaginación lt'ldica . Así, los deseos instint1--= 
vos primarios y también las correspondientes reacciones de 
culpa ocurren en un periodo de desarrollo que combina el -
conflicto infantil más intenso con el máximo progreso de -
la ludic1dad mientras que los deseos fantásticos -y los -
sentimtentos de culpa" que lleguen a florecer están ordena 
dos de modo que se sumerjan en el estadto ~tgutente, que = 
corresponde a la 11 latencia'' y a la edad escolar. 

Con el advenimiento, a su vez, de la maduración genital en 
la adolescencia y su eventual dirección hacia compañeros -
sexuales, los remanentes de las fantasias infantiles de 
conquista y competición edípica se vinculan con los de los 
pares de edad que comparten héroes y líderes idealizados " 
(que ~obiernan áreas y terrenos de competencia concretos y 
tambien 11 teatros 11 y mundos) 
Todos estos están dotados de energías instintivas con los 
que debe contar el orden social para su renovación genera
ciona 1. 
Aquí se puede observar, otro atributo esencial de todo -
despliegue evolutivo. A medida que aumenta el alcance de -
los contra actores, graduando al ser en creci,mi·ento para -
que vaya asumiendo roles siempre nuevos dentro de farmacia 
nes grupales más amplias, ciertas configuraciones básicas
como la díada {lo. estadto) o la tr1ada ortgi'nal tienden a 
encontrar una nueva representación dentro de contextos po~ 
teriores. Esto, no da el derecho, sin una prueba muy espe
cial, a considerar tales reencarnaciones como un mero sig
no de fijaci6n o regresidn a la simbiosis inicial. Pueden 
muy bien ser, en cambio. una recapitulación epigenética en 
un nivel evolutivo superior y, quizás, sintonizada con los 
principios y necesidades psicosociales vigentes en ese ni
vel". (Erikson, 1982, págs. 62, 63 y 64). 

11 ftnalmente, en la patologfa adulta, el confltcto restdual 
relativo a la inictativa se expresa en la negaci·ón hist~r! 
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ca, que provoca la represión del deseo o la anulación de 
su órgano ejecutivo mediante la parálisis, la inhibición o 
la impotencia; o bien el exhibicionismo sobrecompensato--
rio, en el que el individuo atemorizado, tan ansioso por -
"ocultarse'', ''asoma la cabeza", en cambio, hoy en dia, -
también es común una sambullida en la enfermedad psicosomá 
tica. Es como si la cultura hubiera llevado al hombre a sO 
brepublicitarse e identificarse así con su propia propagañ 
da, en el sentido de que solo la enfermedad puede ofrecer= 
le una vla de salida. 

Pero tampoco en este caso debemos pensar exclusivamente en 
la psicopatologia individual, sino en la central energéti
ca interna de rabia que debe estar sumergida durante esta 
etapa, tal como algunas de las esperanzas más caras y las 
fantasias más desenfrenadas quedan reprimidas e inhibidas. 
La sensación de 11 virtud 11 resultante -a menudo la principal 
recompensa para la bondad- más tarde puede volcarse intole 
rantemente contra los demás, bajo la forma de una supervi= 
sión moralista permanente, de modo que, el empeño predomi
nante llega a ser la prohibición y no la orientación de la 
iniciativa. Por otro lado, incluso la iniciativa del hom-
bre moral tiende a rebasar los límites de la autorrestric
ción permitiéndole hacer a los demás, en su pafs o en otro 
lo que no haría ni toleraría en su propio hogar. 

En vista de los peligros potenciales inherentes a la pro-
longada infancia del hombre, conviene volver a examinar 
las primeras etapas de la vida y las posibilidades de 
guiar a los jóvenes mientras aún lo son. Y aqut observamos 
que, de acuerdo con la sabiduría del plan básico, el niño 
no está en ningún otro momento tan dispuesto a aprender rá 
pida y ~vidamente, a hacerse más grande en el sentido de 7 
compartir la obligación y la actividad, que durante este -
periodo de su desarrollo. Está ansioso y es capaz de hacer 
las cosas cooperativamente, de combinarse con otros niños 
con el propósito de construir y planear, y está dispuesto 
a aprovechar a sus maestros y emular los prototipos idea-
les. Desde luego, permanece identificado con el progenitor 
del mismo sexo, pero por el momento busca oportunidades 
donde la identificación en el trabajo parece prometer un -
campo de iniciativa sin demasiado conflicto infantil o cul 
pa edipica, y una identificación más realista basada en un 
espíritu de igualdad, experimentada en el hecho de hacer -
cosas juntos. 

De cualquier manera, la etapa 1'edfpica 11 trae apareada no -
solo el establecimiento opresivo de un sentido moral que -
limite el horizonte de lo permisible, sino que también de
termina la dirección hacia lo posible y lo tangible que -
permite que los sueños de la temprana infancia se vinculen 
a las metas de una vida adulta activa. Por lo tanto las -
instituciones sociales ofrecen a los niños de esta edad un 
.ethos económi'CO, en la forma de adultos tdeales a los que 
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es posible reconocer por sus uniformes y sus funciones, y 
que resultan lo suficientemente fascinantes como para reem 
plazar a los héroes del libro ilustrado y el cuento de ha~ 
das". (Erikson, 1985, págs. 231 y 232). 



1V EDAD ESCOLAR (INDUSTRIA VS INFERIORIOAÓ) 

•
11 Este es el periodo escolar, que abarca aproximadamente -
de -1os 6 a los 11 años 1 y que corresponde a 1a fase de ·
"latencia'' de Freud. 
El primer ciclo escolar es una moratoria psicosexual pues 
se caracteriza por un cierto adormecimiento de la sexuali 
da·d infantil y una postergación de la madurez sexual, poY: 
el momento; los conflictos y confusiones del romance fami 
liar. dominantes en la fase ante·rior, pasan a un segundo 
plano". (Erlkson, 1982, pág. 96). 

"El niño debe olvidar las esperanzas y deseos pasados, a1 
tiempo que su exhuberante imaginación se ve domesticada -
y sometida a las leyes de cosas impersonales. 
Por primera vez, el niño puede ahora razonar de forma de
ductiva, puede utilizar las herramientas que usan los --
adultos: el lenguaje, los instrumentos y las máquinas de 
diverso t1po, los objetos de toda suerte. 
La actividad es la clave de este periodo porque el niño -
de esta edad suele ocuparse en construir, crear y real izar 
cosas, iniciandos ejecutando y acabando tareas. Erikson -.~ 
describe esta actividad como un "sentido de ser capaz de -
hacer cosas. de hacerlas bien e incluso perfectas". (A. -~ 
Freedman, 1982, p~g. 643). 

"En ningUn momento de la vida está el niño mas dispuesto -
a aprender rápido y ávidamente, a hacerse grande en el sen 
t1do de compartir obligaciones, discip11na y actuación, --= 
que al final del periodo de 1a imaginación expansiva. Tam
bién esta ansioso por hacer cosas junto con otros, de com
partir tareas de construcción y planeamiento, en vez de -
tratar de obligar a los demás ni~os o de provocar restric
ción. En este momento, los nif\os también otorgan su afecto 
a los maestros y a los padres de otros niños, y desean ob
servar e imitar a la gente que desempeña ocupaciones que -
ellos pueden comprender (bomberos. policias, jardineros, -
plomeros y recolectores de basura). Durante esta época ere 
c~n rodeados de gente ocupada y de muchos otros niños de 7 
todas las edades, de manera que pueden observar y partici; 
par a medida que sus capacidades y su iniciativa maduran -
mediante grandes y sGbitos esfuerzos de ensayos". (Erik--
son, 1977, pág. 100). 

uAún cuando todos 1os nii'\os a veces necés1tan que se les -
permita jugar solos o~ posteriormente que se les deje en -
compañia de libros, da la radio, de pelfculas o de la tele 
visión. y aún cuando todos los niños necesitan sus horas Y 
dlas para fantasear en los juegos, tarde o temprano; todos 
ellos llegan a sentirse insatisfechos y descontentos• con 
la sensación de no ser capaces de hacer cosas y de hacer~-
1as bien y aún perfectas: esto es lo que he denominado el 
sentimiento de laboriosidad. Stn esto, aUn el niño con mas 



56 

oportunidades de estar entretenido pronto actua como si s~ 
le negara la posibilidad de ampliar su campo de acciOn. Es 
como si tanto él como su sociedad, supieran que ahora que 
ya es psicológicamente un padre rudimentario, debe comen-
zar por ser un trabajador y un proveedor potencial, antes 
de convertirse en un padre biológico. 
En consecuencia. al manifestarse el periodo de latencia, -
el nino que se·está desarrollando olvida, o mejor dicho --
11sublima"-esto es, aplica a objetivos concretos y a metas 
probadas- los impulsos que lo han hecho fantasear y jugar. 
Ahora aprende a ganar reconocimiento produciendo cosas. 
Desarrolla perseverancia, se adapta a las leyes inorgáni-
cas del mundo de los utensilios y puede llegar a ser una -
unidad ansiosa y absorta de una situaci6n productiva'' ---
(Er1kson, 1977, pág. 101). 

~Está claro entonces, que en este periodo se presenta la -
crisis psicosocial de la industria vs la inferioridad- sien 
do la primera un sentimiento básico de actividad competente 
adaptada tanto a las leyes del mundo instrumental como a -
las reglas de cooperación en procedimientos planeados y dia 
gramados- . Y1 otra vez podemos decir que un niño, en este
estadio, aprende a amar el aprender y también el jugar- y a 
aprender con máximo afán las técnicas coherentes con el --
ethos de producción-. La imaginaci6n del niño que juega y ~ 
aprende, ya ha sido penetrada por una cierta jerarquia de -
roles de trabajo, a través de ejemplos ideales, reales o mí 
ticos que entonces se presentan en las personas de los aduT 
tos que lo instruyen y en los héroes de la leyenda, la his7 
toria y la ficción. 
Para antltesis del sentimiento de industria, he postulado -
un sentimiento de inferioridad, de nuevo un sentimiento dis 
tónico necesario 1 que ayuda al impulso en los mejores, ast
como puede paralizar (temporalmente)a los menos dotados''. -
(Er1kson, 1982, págs. 96 y 97). 

''Por lo tanto, el peligro en este estadio reside en el desa 
rrollo de una sensación de extrañamiento frente a si mismo
Y a sus tareas. Es posible que esto tenga su origen en la -
deficiente resolución del conflicto previo; el niño puede -
todavta querer mas a su mamá que al conocimiento, puede pre 
ferir ser el bebé del hogar mas que un niño grande en la eS 
cuela, aún sigue comparándose con su padre, y la compara--~ 
ción origina sentimientos de culpa y de inferioridad, Su vi 
da familiar puede no haberlo preparado para 1 a vida en 1 a : 
escuela, o esta última puede ser incapaz de mantener las -
promesas de estadios anterinres. haciendole sentir que nada 
de lo que él ha aprendido a hacer hasta ahora, parece te-
ner importancia para sus compañeros o su maestra. 
Y nuevamente, puede ser potencialmente apto para descollar 
en modos de obrar que están latentes en él y que, si no se 
les hace surgir ahora pueden desarrollarse tardiamente o 
quizá nunca. 
En este momento es cuando la sociedad global llega a ser -
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significativa para el niño, enseñándole los roles que lo 
preparan para la realidad de la tecnologfa y la economfa. 
Sin embargo, cuando intuitivamente descubre que el color de 
su piel, o los antecedentes de sus padres; y no su propio 
deseo y voluntad de aprender, son los factores que deciden 
su valor como alumno o aprendiz, la propensian humana a sen 
tirse indigno puede agravarse de modo muy perjudicial como 
determinante del desarrollo del caracter". (Erikson, 1977, 
págs. 101 y 102). 

"Volviendo nuevamente al ientimiento de industria que debe 
dominarse en este estadio, me he referido a los obstaculos 
exteriores e interiores en el uso de nuevas capactdades, 
pero no a la circunstancia agravante de que aparezcan nue-~ 
vos impulsos, ni a la cdlera reprimida que resulta de su .. 
frustración. Este estadio difiere de los anteriores en que 
no se trata de una oscilacian desde una conmocidn interior 
a la adquisición de una nueva destreza, Freud lo denomtna ~ 
periodo de latencia porque en circunstancias normales los -
impulsos violentos permanecen inactivos. Pero solo se tr~ 
ta de un momento de calma, antes de la tormenta de la p~ 
bertad, cuando todos los impulsos anteriores reemergen en 
combinaciones nuevas. Por otra parte. se trata de un esta
dio decisivo en lo que respecta a la actividad social; pue~ 
to que la industria implica hacer cosas junto a y con 
otros, en esta época se desarrolla un primer sentido de la 
división del trabajo, y de las oportunidades diferentes (es 
to es, un sentido del ethos tecnol6gico de una cultura). -
Por lo tanto, las configuraciones de la cultura~ y las mani 
pulaciones b8sicas para acceder a la tecnolog1a dominante
deben llegar hastd la escuela plenas de sentido, proveyendo 
a todos los ni~os de un sentimiento de competencia, {esto 
es, el libre ejercicio de la destreza y de la tnteligencia 
en el cumplimiento de tareas importantes, sin la interfere~ 
cia de los sentimientos infantiles de inferioridad}, Esta 
constituye la base perdurable para la participaci6n coopera 
tiva en la vida adulta productiva•, (Erikson 1977,p&g.108)7 
11 En este sentido, la ritualizaci6n. en este periodo de 19 
vida del nifto abarca toda la estructura llamada ••escuela~, 
es decir, el interjuego social y las tareas prescrttas es
tructuradas segan la tecnología dominante; está ritualiza
ción, como todas las anteriores, traera un elemento tmpor 
tante en el desarrollo de un sentimier1to de industria: la = 
perfecciOn en la ejecuciOn. 
La capacidad mental y emocional para tal exactitud surge so 
lo en la edad escolar; o más bien debido a que puede surgir 
entonces, los niftos son enviados a las 11 escuelas 11

, lugar 
donde el juego es transformado en trabajo, el jugar en 
cooperaci6n y la libertad de imaginación en el deber de 
prestar completa atención a los detalles que integran una 
ejecuci6n satisfactoria". (Erikson, lgs7, pag. 102). 
11 Asi es entonces cuando al llegar a la edad escolar los ni-
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ñas de todas las culturas reciben alguna instrucción siste 
m&tica, a pesar de que esto no se realiza siempre en el tT 
po de escuela que organizan las personas instruidas con 
maestros que han aprendido a enseñar a leer y escribir. 
En los pueblos prealfabetos y en las actividades que nada 
tienen que ver con leer y escribir, se aprende mucho de -
los adultos que se convierten en maestros a través de un -
don y una tncltnactón y no de un nombramtento, y quiz&s la 
mayor parte se aprende de los niRos mayores. Así se desa-
rrollan los elementos fundamentales de la tecnologfa, a me 
dida que el ntño adqutere capaci·dad para manejar los uten= 
silios, las herramientas y las armas que utili·za la gente 
grande. 
Los individuos educados, con carreras más especializadas, 
deben preparar al niño ensenándole fundamentalmente a leer 
y escribir, la educación más amplia posible para el mayor 
número de carreras posible. Cuanto más confusa se vuelve -
la especialtzación, sin embargo. más indistintas son las -
metas eventuales de la iniciativa. y cuando más complicada 
es la realidad social, más vagos resultan en ella los ro-
les del padre y de la madre. La escuela parece ser una cul 
tura por si sola, con sus propias metas y límites) sus la-= 
gros y sus desencantos'', {Erikson, 1985, pág. 233 . 
11 Los buenos maestros que sienten que la comunidad confia -
en ellos y los respeta, saben como alternar el juego y el 
trabajo, los deportes y el estudio. Saben reconocer los es 
fuerzas especiales y estimular las aptitudes espectficas.
También conocen la manera de dar tiempo a un niño y de ma
nejar a aquellos para quienes la escuela, durante un cier
to periodo, es algo sin importancia que debe soportarse y 
donde no se disfruta, o aún al niño que, durante un lapso, 
considera a los otros niños más importantes que al maes--
tro, Los buenos padres, por su parte, sienten la necesidad 
de hacer que sus hijos confíen en sus maestros, y por lo -
tanto desean que los maestros sean personas en las que se 
pueda confiar. Puesto qae lo que está en juego es nada me 
nos que la posibilidad de que los niños desarrollen y con7 
serven una identificaci6n positiva con aquellos que saben 
cosas, y saben como hacer cosas. Una y otra vez, indivi--
duos dotados y muy talentosos afirman durante las entrevis 
tas, con una vehemencia especial, que fué un maestro quieñ 
avivó en ellos la llama del talento escondido. A esto se -
contraponen las pruebas abrumadoras de gran negligencia y 
descuido en este aspecto. 

De paso, es importante examinar aquí el hecho de que la ~ 
mayoría de los maestros de nuestras escuelas primarias 
sean mujeres, porque esto puede conducir al nifto a una 
identificación conflictiva de lo masculino con lo no inte
lectual, como si el conocimiento fuera femenino Y la ac--
ción masculina. La afirmación de Bernard Shaw de que aqu~ 
llos que pueden, hacen, mientras que los que no pueden, 
~nseñan, es todavía válida para muchos padres y para sus -
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hijos. En consecuencia, la selecct n y el entrenamtento de 
los maestros es de vital importanc a para evitar l~s peli
gros de este estadio. El desarr!lll del sentimtento de i·n 
ferioridad, del senti·miento de que uno nunca ·.,servirá para 
nada", es un peligro que puede ser reducido a su mfnima ex 
presión por un maestro que sabe como destacar, lo gue un ~ 
niño puede hacer y que reconoce un problema psiquiatrico -
cuando lo ve. Obviamente, aquf reside la mejor oportunidad 
para prevenir la particular confusi6n de identi·dad que re 
trocede hasta la incapacidad de aprender, o de permttirse
ias oportunidades de hacerlo. Por otra parte, puede darse 
el caso de que el naciente senttmtento de ident+dad del ni 
ño permanezca prematuramente fijado en no ser stno un bueñ 
pequeño trabajador o un buen pequeño colaborador, lo que -
de ninguna manera representa todo lo que él podrfa 1legar 
a ser. Por último existe el peligro, probablemente el más 
común de todos, de que durante los largos a~os en que el -
niño concurre a la escuela, no adquiera jamás la capacidad 

~:a~~~~~~t~ie~ 8 !1t~:~~~ 0 e~iu~ 1 t~~iiu~!ºt~~e~~~e(t~~~~~~. -: 
1977, págs. 102 y 103). 

Dos tendencias opuestas de la educactdn escolar primaria, 
pueden servir para ilustrar la contribución de la edad es 
colar al problema de la identi·dad. Existe ·el extremo trad"í 
cional de hacer de la temprana vida en la escuela, una ex~ 
tensi5n de la inflexible adultez, destacando la autorres-
tricci6n y un rfgido sentido del deber med~ante la ejecu-
ción de lo que a uno se le ordena hacer; esta tendencia se 
contrapone al extremo moderno, de convertirla en una exten 
si-ón de la i·nclinación natural en la infancia a descubrir
jugando, a aprender lo que se deba hacer haciendo lo que a 
uno le gusta hacer. Para algunos niños ambos métodos fun-
cionan de una u otra manera, pero a otros les impone una -
adaptación especial. Llevado al extremo, el primer rasgo -
explota la tendencia tanto del niño preescolar. como del -
que concurre a la escuela primaria, de llegar a depender -
completamente de las obligaciones que se le prescriben. De 
este modo puede aprender muchas cosas que son absolutamen
te necesarias, y desarrollan un inconmovible senttdo del -
deber. Pero qutz~ nunca lleguen a librarse de esta auto--
rrestricción, innecesaria y costosa que mas tarde haga des 
graciada su propta vida y la de otros, y en realidad, -~ 
arruine, a su vez el deseo natural de sus propios hijos de 
aprender y trabajar. Llevado al extremo el segundo razgo -
conduce no solo a la bien conocida objeción de que los ni 
ñas ya no aprenden nada mas, sino también a que estos ex-7 
pertmentan sentimientos como los expresados en la famosa -
pr.egunta de un ni·ño que vivfa en una gran ci·udad; 11 lsenori 
ta debemos hacer.hoy lo que queramos hacer? 11 Nada podría
expresar mejor el hecho de que a esta edad a los nifios, si 
les gusta ser suave pero firmemente obligados a participar 
en la aventura de descubrir que se puede aprender a reali
zar cosas que uno nunca hubiera ima~inado, cosas que deben 
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· su atractivo al hecho mismo de que no son productos del -
juego y la fantasia, sino de la realidad, la practica y -
la lógica, y que, de esta manera, proporcionan un senti--
miento caracterlstico de participaciOn en el mundo real -
de los adultos. Entre estos dos extremos se encuentran mu 
chas escuelas, que no poseen ningún estilo particular eX 
cepto la inflexible creencia de que la escuela es algo~ 
que debe existir. La desigualdad soci·al y los ~3tqdos an 
tiguos, todavía crean una pelig~osa brecha entre muchos ? 
~~ ~~~ ~u!~a~e~~~! ~g ! i 's ~~~ i ~ ~·~ d;c~~!~6s1t~o ~o 1 ~ech~ ~391'~~~-
cos, sino más imperativamente, para que aquella pueda ser 
de alguna utilidad a la humanidad. 

Pero existe otro peligro en cuanto al desarrollo de la 
identidad. Si el niílo demasiado adaptable acepta el traba 
jo como el único criterio de valfa, sacrificando con dema:
siada facilidad la imaginación y el juego, puede llegar a 
mostrarse dispuesto a someterse a lo que Marx denomin6 la 
"imbecilidad del oficio 11

, es decir, a convertirse en un 
esclavo de su especialidad tecno16gica, y de la tipologfa 
de roles que predomina en ella. Con ésto ya estamos en el 
punto central de los problemas de identidad, porque con -
el establecimiento de una firme relación inicial con el 
mundo de las habilidades y de las herramientas y con los 
que las enseílan y las comparten, y con el advenimiento de 
la pubertad, termina la infancia propiamente dicha, Y 
puesto que el hombre no es solo un animal que aprende si~ 
no uno que también enseíla y sobre todo, que trabaja, la -
contribución inmediata de la edad escolar al sentimiento 
de identidad, se puede expresar con las palabras> 11 SOY LO 
QUE PUEDO APRENDER A HACER FUNCIONAR". Resulta inmediata
mente obvio que para la gran mayorfa de los hombres, en -
todas las épocas, esto h<i constituido no solo el comien
zo sino tambiin la limitacidn de su identidad; mejor di"-
cho, casi todos los hombres siempre han .consolidado sus n~ 
cesidades en lo que respecta a la identidad alrededor de -
sus capacidades técnicas y ocupacionales, dejando a cargo 
de "grupos especiales•• el establecimiento y conservación -
de esas instituciones 11 superiores 11 sin las cuales el trab~ 
jo cotidiano siempre ha parecido una autoexprestón tnade-
cuada. Quizá sea por esa misma razón que el problema de la 
identidad adquiere en nuestra ªpoca una releyancta no so~ 
lo psiquiátrica sino también histórica. Porque a medida -
que el hombre puede dejar a cargo de las máqutnas una par 
te de la carga y de la maldicidn que pesan sobre !1~ va = 
adquiriendo la capacidad de visualizar una mayor ltbertad 
de identidad para un sector cada vez mas amplto de la hum~ 
nidad". (Erikson, 1977, pág. 104), 

Finalmente, como patologta basica de este estadto~ la tn 
ferioridad puede acarrear muchos conflictos de decisiva 
influencia impulsando al niño a una competencia excesiva 
o induciéndolo a la regresión -lo que significa una 
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renovació~ del conflicto genital-infantil y edipica. y 
por ende una preocupación en la fantasia por personajes -
conflictivos mas bien que un encuentro con los benéficos 
que es tan a mano. No obstante. el poder rudimentario que 
se desarrolla en este estadio es la competencia, un senti 
miento que en el ser humano en desarrollo debe integrar = 
gradualmente todos los métodos que van madurando y permi
t1 rán verificar y dominar la factualfdad y compartir la -
realidad de quienes cooperan en la misma situac16n prodUf 
tiva'. (Erikson, 1962, p~g. 97). 

"Así mismo también dentro de la perfección de lo formal, -
se reconoce el peligro de la sobreformalización y del ce
remonialismo vacuo~ la contraparte .colectiva del ritual -
compulsivo del neurótico ya que ambos son aberraciones en 
los que se pierde· la autentica ritualización tal como la 
hemos definido". (Erikson, 1987 1 p¡g. 102). 



V ADOLESCENCIA (!DENT!DAO VS D!FUS!ON DE !OENT!OADJ. 

Con el establecimiento de una buena relación inicial con -
el mundo de las habilidades y las herramientas y con el a~ 
venimiento de la pubertad, la infancia propiamente dicha -
llega a su fin. La juventud comienza, y como ha ocurrido · 
siempre en algunas culturas, durante ciertas épocas se --
transforma casi en el estilo de vida entre la infancia y -
la adultez. De esta manera, durante los últimos años esco
lares, los jovenes agobiados por la revolución fisiológica 
de la maduración genital y la incertidumbre acerca de los 
roles adultos que deberán asumir, parecen estar muy intere 
sados en intentos caprichosos, de establecer una subcultu~ 
ra adolescente con algo que se asemeja a una formación fi
nal de la identidad, mas que a un desarrollo pasajero o en 
realidad, inicial, de la misma. 
Algunas veces están morbosamente inquietos y con frecuen-
cia curiosamente preocupados por la manera como aparecen -
a lo~ ojos de los demás, comparado con lo que ellos sien-
ten que son y con el problema de como conectar los roles -
y habilidades cultivadas, en épocas mas tempranas con los 
prototipos ideales del presente. 

''En la busqueda de un nuevo sentido de continuidad y mismi 
dad que ahora debe incluir la madurez sexual, los adoles-= 
centes tienen que enfrentar nuevamente crisis de épocas p~ 
sadas, estando siempre dispuestos a establecer idolos e -
ideales perdurables 9 como guardianes de una ide~tidad fi-
nal. Necesitan, sobre todo una moratoria para la integra-
ción de los componentes de la identidad. que antes adscri
bian a los estadios de la infancia: solo que ahora una uni 
dad mas grande de contornos indefinidos y sin embargo inmi 
diata en cuanto a sus exigencias- la sociedad- remplaza aT 
ambiente de la infancia. Una reseña de estos elementos es 

~!n~!~~~ r~~~~~o~~ª1~~~:a p~:.l~~s~:oblemas de los adoles--

Veamos pues. como Erikson describe la recapitulación de -
crisis ·anteriores en ll ~dolesc~ncia. 
''Si el e~tadio mas temprano legaba a la crisis de identi-
dad una importante necesidad de confiar en uno mismo y en 
los otros, entonces está claro que el adolescente busca de 
la manera mas ferviente 9 hombres e ideas en los que pueda 
tener fe, lo cual tambien significa que busca hombres e -
ideas. a cuyo servicio parecerla valer la pena probar que 
uno mismo es (igno de confianza. ~1 mismo tiempo, sin em-
bargo, el adolescente teme contraer un compromiso tonto -
que implique demasiadas espectativas, por lo cual paradoji 
camente, expresará su necesidad de fe con una desconfianza 
ruidosa y cinica". (Erikson, 1977 9 pág. 105). 

''Como el segundo estadio establecia la necesidad de ser -
definido por lo que uno pueda desear libremente, en este -
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momento el adolescente busca una oportunidad de tener el -
consentimiento de los otros, para decidirse por uno de los 
caminos del servicio y del deber que están a su disposi--
ciOn, pero, al mismo tiempo. experimenta el miedo mortal -
de verse forzado a realizar actividades, en las que se sen 
tirfa expuesto al ridiculo o dudando de si mismo. Esto ta~ 
bién conduce a la paradoja de preferir actuar de manera -
desvergozada frente a los mayores por propia elección, a -
verse obligado a realizar actividades que resultarían ver
gonzosas a sus propios ojos o a los de sus padres. Si la -
herencia de la edad del juego es la imaginaci6n ilimitada, 
en lo que respecta a lo que uno podrta llegar a ser, enton 
ces resulta demasiado evidente la disposicidn del adoles-7 
cente a depositar su confianza en aquellos padres y persa 
nas mayores, sean buenos o malos consejeros, que proporciO 
nen un ámbito imaginativo, aunque ilusorio, a sus aspira-= 
ciones. Por el mismo motivo, el adolescente se opone vio-
lentamente a todas las limitaciones ''pedantes'' de sus auto 
imágenes, y estará dispuesto a dejar establecido de viva 7 
va~ toda la culpa que su excesiva ambición le acarrea. 

Por último, si el deseo de hacer que algo funcione, y de 
hacerlo funcionar bien, es el logro de la edad escolar, en 
tonces la elección de una ocupación, asume una significa-= 
ción que va más allá de la cuestión o de la remuneración y 
del status. Es por esta razón que algunos adolescentes pre 
fieren no trabajar en nada, antes de verse obligados a se 

~~~ro~~=c~~i~e~~ ~~it~es~~g~~ªs~~~~~=c~~dnc~~p~~~~i~~!~· Y 
con una excelencia Gnica en su gªnero". (Erikson, 1977, 
pág. 106). 

''En sintesis, el proceso de formaci6n de la identidad eme~ 
ge como una configuracidn evolutiva, que integra en forma 
gradual lo dado constitucionalmente, las necesidades libi
dinales peculiares, las capacidades promovidas, las identi 
ficaciones significativas, las defensas efectivas, las s~ 
blimaciones exitosas y los roles consistentes. Todos estos 
elementos, sin embargo, solo pueden surgir de una adapta-
ción mutua de los potenciales individuales, las cosmovisi~ 
nes tecnológicas y las ideologfas religiosas o polfticas''. 
{Errkson, 1982, pág. 95). 

''A partir de este estadio, la ritualización es de tipo far 
mal ya que es donde el hombre adolescente es urgido por 7 
primera vez a volverse miembro integro de su seudoespecie 
y a menudo de un elité especial dentro de ella. ~ 
Todos los elementos desarrollados en la secuenc1a ontogen~ 
tica se vuelven ahora parte de ritos formales que añaden -
al inventario existente el elemento ideoldgico, es decir, 
el que proporciona una coherencia de ideas e ideales. 
Solo ahora puede llamarse adulto al hombre en el sentido -
de que puede dedicarse a tareas rituales y puede confiars~ 
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le la de convertirse en el ritualizador cotidiano en la vf 
da de sus hijos". (Erikson, 1987, pág. 103). 

11 En consecuencia, en cualquier periodo histórico el sector 
de la Juventud que tendrá la experiencia más emocionalmen
te positiva, será el que se encuentre reflejado en las ten 
dencias tecnológicas, económicas o ideológicas que aparen= 
temente prometen todo lo que la vitalidad Juvenil pudiera 
exigir. La adolescencia, por lo tanto resulta un periodo -
1'menos tormentoso'' para ese sector talentoso de la juven-
tud que sabe ubicar las tendencias tecnológicas en expan-
sión y que, de este modo, es capaz de identificarse con -
nuevos roles de competencia e invención y de aceptar sin 
reservas la perspectiva ideológica que implican. 

Cuando esto no sucede así la mente del adolescente se hace 
más explícitamente ideológica con lo que queremos signifi 
car que busca algÜn motivo inspirador de unificación de la 
tradición o técnicas 1 ideas e ideales anticipados. V, por 
cierto el potencial ideológico de una sociedad es el que 
habla más claramente al adolescente ansioso de verse afir 
mado por sus padres, confirmado por sus maestros e inspira 
do por ''estilos de vida'' que valgan la pena. Por otra paF 
te si el adolescente sintiera que el medio trata de privar 
101 de una manera demasiado radical de todas las formas de 
expresión que le permiten desarrollar e integrar el próxi 
mo paso, puede llegar a resistirse, con la fuer~a salvaj~ 
de los animales que de pronto se ven obligados a defender 
sus vidas, porque en la Jungla social de la existencia hu 
mana, un individuo no puede llegar a senttr que esta vivO 
st carece de un sentimiento de identidad". (Eriksan, 1977, 
pág. 106). 

~~:~i::~~t:p~Üf~~t~~:~e~{e~ ~~Í~u~~~~!ºqu~ª~!eh~~e~~c~~~~: 
do y verificado pautas promisorias en el trabajo y el amor-:
Las pautas básicas de identidad deben surgir de: 1) la -
afirmación y el repudio selectivo de las identificaciones 
infantiles del individuo, y 2} la manera en que el proc~ 
so social de la época identifica a los jóvenes -recono--
ci~ndolos en el mejor de los casos como personas que te--
nian que llegar a ser como son, y que, siendo como son, me 
recen confianza-. La comunidad a su vez se siente recono~ 
cida por el indtviduo que se preocupa de pedir tal reconoci 
miento. Sin embargo, puede sentirse profunda y vengativa-7 
mente rechazada por el que no parece preocuparse por ser -
aceptable, en cuyo caso la sociedad condena irreflexivamen 
te a muchos cuya desgraciada busqueda de comunalidad (en = 
la lealtad a la pandilla por ejem.) no puede desentraftar o 
absorver. 

La antitesis de la identidad es la confusión de identidad, 
experiencia obviamente normativa y necesaria que puede 
constituir, sin embargo, una perturbación básica que 
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agrava la regresi6n patológica y a su vez es agravada por e~ 
ta". (Erikson, 1982, págs. 92 y 93). 

'
1 En general, lo que más perturba a los j6venes es su falta 
de habilidad para ubi~arse en una identidad ocupacional. -
Para poder mantenerse juntos, se sobreidentifican pasajera 
mente con héroes de pandillas, y multitudes, hasta el pun~ 
to en que parecen haber perdido por completo su individua-
1 idad. No obstante, ni siquiera 11 enamorarse» es completa o 
fundamentalmente una cuestión sexual durante este estadio. 
En gran medida, el amor del adolescente es un intento de -
lograr una definición de la propia identidad, proyectando 
sobre otro la imagen difusa de su yo, que así se ve refle
jada y establecida gradualmente. Este es el motivo por el 
cual la mayor parte del amor de los jóvenes se traduce en 
conversación. Por el contrario, también es posible buscar 
el esclarecimiento por medios destructivos. Los jóvenes -
pueden llegar a ser extraordinariamente exclusivistas, in 
tolerantes y crueles en la discriminación de los que son~ 
11 diferentes 11

1 por el color de su piel o por sus circunstan 
cias culturales, sus gustos y sus aptitudes y, con frecueñ 
eta, por aspectos insignificantes de la ropa y los gestos: 
que han sido elegidos, de manera arbitraria, como los sig
nos que tdentifican a un miembro del endo o del exogrupo. 

~~ ~t!~~~~~~,t~~a~m~~~t~~~if~~~~~i~~:~j, (~~eqd~c~~ i~~~~~~-
rancta puede ser durante un ttempo, una defensa necesaria 
contra un sentimiento de perdida de la identidad, Esto es 
inevitable en una época de la vida en que el cuerpo cambia 
sus proporciones de manera radical, la pubertad genital 
inunda tanto el cuerpo como la imaginación con toda clase 
de impulsos, cuando la intimidad con el otro sexo se va 
aproximando y, a veces es impuesta a los jóvenes y cuando 
el futuro inmediato los enfrenta con demasiadas posibilid~ 
des y elecci·ones conflictivas. Los adolescentes se ayudan 
mutuamente durante el tiem~o que dura dicha incomodidad. -
no solo formando pandillas y estereotipándose a si mismos, 
a sus ideales y a sus enemigos; también ponen a prueba -
constantemente la capacidad de cada uno de ellos para mall 
tenerse leales. en medio de los inevitables conflictos sus 
cttados por los valores¡ son capaces de convencerse de que 
los que triunfan, asumen junto con el éxito la obligacion 
de ser mejores. ya que es mediante la ideología como los -
sistemas sociales penetran en la fibra de la próxima gene~ 
ración, e intentan absorber en su sangre vital el poder r~ 
juvenecedor de la juventud. De esta manera la adolescen-
ci·a constituye un regenerador vital en el proceso de la 
evolución social, porque la juventud puede ofrecer su leal 
tad y sus energtas, tanto para la conservación de lo que~ 
conti·nua considerando verdadero, como para la corrección -
revolucionaria de lo que ha perdido su significacidn rege
nerativa. 

También se puede estudiar la crisis de identidad en ''las 
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vidas de individuos creativos que pudieron resolverla por 
si mismos, solos, ofreciendo a sus contemporáneos un nuevo 
modelo de resolución como el que se expresa en las obras -
de arte o en las proezas originales y que. además, están -
ansiosos por contarnos acerca de todo esto en diarios, car 
tas y representaciones acerca de si mismos. Y asi como laS 
neurosis de un periodo particular reflejan de una manera -
nueva el caos interior siempre presente de la existencta 
del hombre, las crisis creativas señalan las soluctones 
únicas del periodo". (Erikson, 1977, págs. 109 y 110). 

''La fuerza especifica que surge en la adolescencia -es de
cir, la fidelidad mantiene una fuerte relación tanto con -
la confianza infantil como con la fe madura. En tanto 
transfiere la necesidad de guia de las figuras parentales 
a mentores y lideres, la fidelidad acepta ansiosamente la 
mediación ideológica de éstos- ~ea que la ideo1ogfa este -
impl1cita en un "modo de vida 11 o tenga car&cter mtlitante 
expl~cito-. 
Sin embargo, la contra parte antipática de la fidelidad es 
el repudio del rol: un impulso activo y selectivo a sepa-
rar roles y valores que parecen viables en la formación de 
la identidad, de aquello a lo que se debe resistir o con-
tra lo que hay que luchar como algo ajeno al yo. 
El repudio del rol puede aparecer en forma de falta de au
toconftanza que abarca una cierta lentitud y debilidad en 
relación con cualquier potencial disponible de identidad, 
o en forma de una oposición obstinada sistemática. Esta úl 
tima es una preferencia perversa por la identidad negativa 
(que siempre está también presente) es decir, una combina
ción de elementos de identidad socialmente inaceptables y, 
sin embargo, empecinadamente afirmados. 

Si el medio social no logra ofrecer ninguna alternativa 
viable, todo esto puede llevar a una regresión repentina y 
a veces fornteriza en que se vuelve a los conflictos de 
las experiencias tempranas del sentimiento del yo, casi co 
me un intento desesperado de autorrenacimiento. -
Pero otra vez resulta imposible una formación de identi-
dad sin que haya algún repudio del rol especialmente cuan
do los roles disponibles pohen en peligro la síntesis po-
tencial de identidad del joven. El repudio del rol ayuda -
entonces a delimitar la identidad del individuo e invoca -
por lo menos lealtades experimentales que luego pueden ser 
conftrmadas y transformadas en afiliaciones duraderas me
diante las adecuadas ritualizaciones o rituales. 

Tampoco se puede prescindir de cierto repudio de rol en el 
proceso social, pues la continua readaptación a circunsta~ 
cías cambiantes con frecuencia solo puede mantenerse me--
diante la ayuda de rebeldes leales que rehusan 1'adaptarse 11 

a las ''condiciones" y que cultivan una indignación al ser
vicio de una renovada totalidad de ritualización sin la 
cual estaría condenada la evolución psicosocial, 



67 

Las ritualizaciones espontaneas de este estadio pueden pa 
recer, por supuesto, sorprendentes, confusas y agravadora$ 
de. la propensión al cambio que caracteriza los primeros in 
tentos realizados por los adolescentes de ritualizar su iñ 
teracción con los pares y crear rituales de pequeños -
grupos. Pero también fomentar la participación en ac'onteci 
mientas pQblicos en campos de deportes y conciertos al ~= 
aire libre y en lugares de discu5i6n polftica y religiosa. 
Puede verse que en todas estas situacion~s los j6venes bus 
can una forma de confirmación ideológica, y surgen entoñ 
ces ritos espontaneas y rituales formales. Tal busqueda, ~ 
sin embargo, puede llevar también a la participacion ense~ 
guesida en ritualismos militantes caracterizados por el to 
talismo, es decir, por una totalización tan ilusoria de lñ 
imagen del mundo, que carece de poder de autorrenovación y 
puede volverse destructivamente fanáttca 11 , (Erikson, 1982 1 
págs, 94, 95 y 96). 

''Bif en ''La Muerte de un Viajante'', de Arthu~ Mtller; dice 
"No puedo aferrarme, mamá, no puedo aferrarme a ning~n ti
po de vida''. En los casos en que este dilema se basa en 
una fuerte duda previa con respecto a la propia identidad 
tanto étnica como sexual, o cuando la confusión de roles -
se une a una desesperanza, que data de largo tiempo atrás, 
no son raros los episodios psicdticos delincuentes y 11 fron 
terizos 11

• El joven, aturdido por la incapacidad para asu~ 
mir un rol, al que lo ha forzado la inexorable estandariza 
cidn de la adolescencia contemporánea, se evade de difere~ 
tes maneras: dejando de asistir a la escuela, abandonandO 
el empleo, pasando las noches fuera de su casa, o aislánd~ 
se en actitudes caprichosas e incomprensibles. Una vez que 
se ha convertido en un 11 delincuente 11

, su mayor n~cesidad, 
y a menudo su finica salvaci6n, es que sus amigos, sus corr 
sejeros y los funcionarios judiciales, se nieguen a asig~ 
narle un rótulo mediante cómodos diagnósticos y jutcios s~ 

d!ª~: 5 ad~re~~~~~i~. 1 ª~sp:~~}c~~~~e~e~~~d~~~º~:~ord~~~~~l:~ 
donde el concepto de confusión de identidad tiene un valor 
clinico práctico puesto ~ue, cuando se los diagnostica y -
trata de manera adecuada~ cierto tipo de incidentes crimi
nales aparentemente psic6ticos, no ponen la misma signifi 
cación fatal que pueden tener en otros periodos de la vi-
da", (Erikson, 1977, págs, 107 y 108). 

''La adolescencia y el aprendizaje cada vez m§s prolongado 
de los últimos años de la escuela secundaria y los años de 
Universidad pueden verse según heme~ tlicho como una morat~ 
ria psicosocial: un periodo de maduración sexual y cogni·
tiva, y sin embargo, una postergación sancionada del com
promiso definitivo. Proporciona una rP.lativa libertad para 
la experimentación de roles incluida la que se realiza con 
los roles de sexo muy significativa para la autorrenovación 
adaptativa de la sociedad". (Erikson, 1982, p&g. 96). 
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En resumen la mente adolescente es escenc1almente una men 
te del moratorium, una etapa psicosocial entre la infancii 
y la adultez. y entre la moral aprendida por el niño y la 
~tica que ha de desarrollar el adulto". (Erikson, 1985, -
pa 9 • 236). 



VI JUVENTUD (INTIMIDAD VS AISLAMIENTO), 

"Er1kson, denominó 1'mas all§ de la identidad" a la vida 
despue~ de la adolescencia, a los usos de la identidad y -
al retorno de algunas formas de crisis de identidad en las 
últimas etapas del ciclo vital. 
La primera de éstas es la crisis de INTIMIDAD, Solo cuan
do la formación de la identidad esta bien encaminada, pue 
de darse la verdadera INTIMIDAD, que es en realidad tantO 
una contraposición como una fusi6n de identidades. La inti 
midad sexual es solo una parte de ello, puesto que es evT 
dente que las intimidades sexuales con frecuencia precedeñ 
a la capacidad para desarrollar una verdadera y mutua inti 
midad psicosoc1a1 con otra persona, sea en la amistad, eñ 
los encuentros er6ticos o en la experiencia de la inspira 
ción conjunta. El joven que no esta seguro de su identi7 
dad se aleja de la intimidad interpersonal, o se lanza ha 
cia actos fntimos '1 promiscuos 11 que carecen de fusi6n verd~ 
~H).º de un abandono real". (Erikson, 1977, pAgs. 110 y:-

''Los j6venes que surgen de la busqueda adolescente de un 
sentimiento de identidad, pueden estar ansiosos y dispues 
tos a fusionar sus identidades en la intimidad mutua y a 
compartirlas con individuos que, en el trabajo, la sexuali 
dad y la amistad, prometen resultar complementarios. Uno 7 
puede a menudo ''estar enamorado'' o entablar una relacian -
fntima, pero la intimidad que esta ahora en juego es la ca 
pacidad de comprometerse con afiliaciones concretas que= 
pueden requerir sacrificios y compromisos significativos, 
que implica el desarrollo de la fuerza ética necesaria -
para cumplir con tales compromisos''. (Erikson, 1982, pág. 
90), 

''Ahora el cuerpo y el yo deben ser los amos de los modos 
org8nicos y de los conflictos nucleares a fin de poder en 
frentar el temor a la pérdida yaica en situaciones que exT 
gen autoabandana: en la solidaridad de las relaciones es7 
trechas~ en los orgasmos y las uniones sexuales, en la -
amistad intima y en el combate ffsico, en experiencias de 
inspiración por parte de los maestras y de intuici6n surgí 
da de las profundidades de si mismo, -

En términos estrictos, recién ahora puede desarrollarse 
plenamente la verdadera genitalidad, pues gran parte de la 
vida sexual que precede a estos compromisos corresponde a 
la busqueda de identidad, o está dominada por las tenden
cias falicas o vaginales que hacen de la vida sexual una 
suerte de combate genital. Por otro lado, con excesiva fr~ 
cuencia se describe la genitalidad como a un estado perma
nente de dicha sexual reciproca; tener buenos orgasmos con 
un 11 objeto 11 adecuado y en forma regular es una falsedad. 
Alguien le preguntó cierta vez a Freud que pensaba que una 
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persona normal debía ser capaz de hacer para v1v1r bien. -
Freud en tono brusco respondió: Lieben und Arbeiten (amar 
y trabajar). Conviene meditar sobre esta simple fórmula; 
se vuelve mas profunda a medida que se reflexiona sobre 
ella. Pues cuando Freud dijo ~amor''• se referia tanto a la 
generosidad de la intimidad como al amor genital; cuando -
dijo "amor y trabajo'' querfa significar una productividad 
general en el trabajo, que no debía preocupar al individuo 
al extremo de que éste pudiera perder su derecho o su capa 
ciclad para ser un sujeto sexual y amante. -

El psicoanálisis ha destacado la genitalidad como una de 
las condiciones evolutivas para la plena madurez. La geni 
talidad, entonces. consiste en la capacidad plena para
de5arrollar una potencia orgástica tan libre de 1nterferen 
cias pregenitales que la libido genital (no solo los pro-= 
duetos sexuales descargados a travis de las ''vfas de sali
da de K1·nsey'') se exprese en la mutualidad heterosexual, -
con plena sensibilidad tanto del pene como de la vagina, y 
con una descarga de tipo convulsiva de la tensidn en todo 
el cuerpo. Para expresarlo en términos más situacionales: 
el hecho total de encontrar, a trav6s del torbellino culmi 
nante del orgasmo. una experiencia suprema de la regula~-= 
ción mutua de dos seres. de alguna manera anula las hosti 
lidades y la rabia potenciales provocadas por la oposicióñ 
entre masculino y femenino, realidad y fantasfa, amor y -
odio. Así las relaciones sexuales satisfactorias hacen el 
sexo menos obsesivo. la sobrecompensaci6n, menos necesaria 
y los controles sádicos, superfluos. 

El pstcoanálisis, preocupado como estaba por los aspectos 
curativos, a menudo descuidó formular el problema de la g~ 
nttalidad en una forma significativa para los procesos de 
la sociedad en todas las clases, las naciones y los nive 
les culturales. El tipo de mutualidad en el orgasmo que eT 
psicoanálisis tiene en cuenta aparentemente se obtiene con 
facilidad en clases y culturas que han hecho de ªl una in~ 
titución del oci-o. En la.: sociedades más complejas, esta -

~~!u:l~~ª~aÍ~~~ ~~si~~~~~iÓ~~ ~~ro~~~~~~id~dc;o~;s ~~~~~~i 
mento, que la formulación adecuada de la salud sexual se
rfa mas bien esta: un ser humano debe ser potencialmente 
capaz de lograr la mutualidad del orgasmo genital, pero 
también estar constituido de tal modo que pueda soportar 
un cierto monto de frustración sin una indebida regresiOn, 
toda vez que la preferencia emocional o consideraciones r~ 
lativas al deber y la lealtad la hagan imperativa. 

Si bien, el psicoanSlisis ha ido a veces demasiado lejos -
en la importancia que atribuye a la genitalidad como cura 
uni"versal para la sociedad, y ha proporcionado asi' una nu~ 
va adicción y un nuevo bien de consumo a muchos que desea
ban i·nterpretar asi sus ense~anzas no siempre ha indicado 
todas las metas que la genitalidad debe en realidad 
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implicar. 
A fin de encerrar una significación social perdurable, la 
utopía de la genitalidad deberla incluir: mutualidad ~el 
orgasmo, con un compañero amado y del otro sexo, con quien 
uno puede y quiere compartir una confianza mutua y con el 
que uno puede y quiere regular los ciclos de: el trabajo, 
la procreaciOn, la recreación; a fin de asegurar también a 
la descendencia todas las etapas de un desarrollo satisfac 
torio. -
Es evidente que semejante logro utópico en gran escala no 
puede constituir una tarea individual o, de hecho, terapeú 
ti~a~ Tampoco se trata en modo alguno de un problema pura~ 
mente sexual. Es parte integral del estilo que una cultura 
tiene para la selección, la cooperación y Ta competencia -
sexuales". (Erikson, 1985, págs. 238 y 239). 

«Antes de que se alcance dicha madurez genital, gran parte 
de la vida sexual, tiene las características de la husquew 
da de sí mismo, y del deseo apremiante de lograr la identi 
dad: en realidad, o bien cada miembre de la pareja $Olo ~ 
trata de encontrarse asimismo, o la relaci6n se mantiene 
como un combate genital-en el que cada uno trata de vencer 
al otro. Todo esto pasa a formar parte de la sexualidad 
adulta, pero es gradualmente absorbido a medida que las di 
fe~encias entre los sexos cristalicen en la polarizaci6n,
dentro de un estilo de vida compartido. Porque las fuer-~ 
zas vitales y establecidas han contribuido primera a la se 
mejanza de los dos sexos, en cuanto il conciencia, idioma Y 
ética, para permitirles después ser diferentes de una ma
nera madura''. (Erikson, 1977, p~g. 112). 

"Cuando un joven no logra organizar, hacia el final de la 
adolescencia o en los comienzos de la adultez, tales rela
ciones intimas con otros -y Erikson agrega, con sus pro-
pios recursos interiores- puede establecer relaciones in-
terpersonales sumamente estereotipadas, y llegar a desarro 
llar un profundo sentimiento de AISLAMIENTO. Si 11 ipoca = 
favorece un tipo impersonal de pauta interpersonal, un hom 
bre puede llegar muy lejos en la vida y, sin embar90, vi-= 
vtr un grave conflicto caracterológico~ doblemente penoso 
porque nunca se sentirá realmente el mismo, a pesar de que 
todos digan que es "alguien 11

• 

La contraparte de la intimidad es el DISTANCIAMIENTO, la 
disposición a repudiar, aislar y. si es necesario, des---
truir esas fuerzas y esas personas. cuya esencia parece p~ 
ligrosa para la propia identidad. Oe esta manera, la cons~ 
cuencia perdurable de la necesidad de distanciarse es la -
inclinación a fortificar nuestro territorio de intimidad y 
solidaridad, y a ver todos los extraños con una fanática -
usobreevaluaci6n de las pequeftas diferencias'', entre loco 
nacido y lo desconocido. Estos prejuicios pueden ser utilI 
zados y explotados en la política y en la guerra, y asegu
rar el leal autosacrificio y la disposición para matar de 
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los mejores y más fuertes. Es posible encontrar un residuo 
de este peligro adolescente cuando se experimentan relacio 
nes intimas, competitivas y combativas con y en contra d~ 
personas parecidas a uno mismo. Pero a medida que las -
areas de la responsabilidad adulta se delimitan de manera 
gradual, y que el encuentro competitivo, el lazo erótico y 
la enemistad despiadada se diferencian entre si, llegan a 
quedar supeditados a ese sentimiento ético que caracteriza 
al adulto, y que se hace cargo de la convicción ideol6gica 
de la adolescencia, y de los axiomas moralizadores de la 
infanciaº. 

Así, de esta forma la antítesis psicosocial de la intimi
dad es el aislamiento, es decir, el temor de permanecer se 
parado y ''no reconocido 11 que provee una profunda motiva~ 
ción a la ritualizaci6n fascinada de una experiencia 

11yo"-"tú'1
, ahora genitalmente madura, semejante a la que -

caracterizó el comienzo de la propia existencia. El senti 
miento de aislamiento es entonces la patología básica po:· 
tencial de la juventud. Hay de hecho afiliaciones que im 
plican un aislamiento 11 adeux 11

, que protege a ambos partícI 
pes de la necesidad de enfrentar el siguiente desarrollo -
crítico: la generatividad. Pero el máximo peligro del ai!_ 
lamiento es una revivencia regresiva y hostil del conflic 
to de tdentidad y, en el caso de una dispostci6n a la r~ 
grestón una fijación en el conflicto primitivo con el otro 
pri~ario. Esto puede surgir como una patología 11 fronteri
za 11

• 

Sin embargo, de la resolución de 
dad y aislamiento surge el amor, 
ci6n madura que promete resolver 
tes a la función dividida, 

la antítesis entre intimi 
esa mutualidad de devo~ 

los antagonismos inhere~ 

La contrafuerza antipática de la intimidad y el amor del 
joven es la exclusividad, que en su forma y función se r~ 
laciona, por supuesto, estrechamente con el rechazo que -
5urge en la adultez. Ocurre otra vez que alguna exclusivi 
dad es tan escencial para la intimidad, como el rechazo lo 
es para la generatividad; sin embargo, ambos pueden volver 
se muy destructivos y autodestructivos, pues la incapacT 
dad de rechazar o excluir algo solo puede llevar al ~ 
(o ser resultado del) excesivo autorrechazo y, por así d~ 
dirlo de la autoexclusión. 

La intimidad y la generatividad están obviamente relacionA 
das en forma estrecha pero la intimidad debe proveer, ante 
todo, un tipo afiliativo de ritualización que culti~a esti 
los de vida centrados en el endogrupo, cuya cohesion se -
mantiene a menudo por obra de modos de comportamiento y ca 
municación verbal de fuerte idiosincrasia, pues la intimT 
dad sigue siendo el guardián de ese poder e usivo y sin efü 
bargo omnipresente en la evolución psicosoc al: el del e1. 
tilo comunal y personal, que dá y pide conv cci~n en las 
pautas compartidas de vida, garantiza una c erta identidad 



individual, aunque en unida intimidad, y v.incula, 
de modo de vida, la solidaridad de un compormiso 
con un estilo de producción. Estos, por lo menos, 
elevados fines a los que apunta, en principio, el 
l lo. 
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en forma 
conjunto 
son 1 os 
desarro-

Pero entonces, éste es el estadio en que personas de ante
cedentes muy diferentes deben fusionar sus modos habitua-
les de vida para formar un nuevo ambiente para sí mismas y 
para sus descendientes: un ambiente que refleje el cambio 
gradual o radical de las costumbres y las variaciones en -
las pautas dominantes de identidad que va produciendo el 
cambio histórico. 
El ritualismo que tiene a producir una caricatura no pro-
ductiva de las ritualizaciones de los jóvenes es el elitis 
mo, que cultiva toda clase de pandillas y clanes, caracte= 
rizados más por el esnobismo que por un estilo de vida. 
(Erikson, 1982, págs. 90, 91 y 92). 



VII ADULTEZ (GENERATIVIDAD VS ESTANCAMIENTO) 

'
1A la adultez {nuestro séptimo estadio} le hemos asignado 
la antítesis crítica de generatividad vs autoabsorción y es 
tancamiento. La generatividad, abarca la procreatividad, li 
productividad y la creatividad, y por lo tanto la genera--
ción de nuevos seres y también de nuevos productos e ideas, 
incluido un tipo de autogeneración que tiene que ver con un 
mayor desarrollo de la identidad. Un sentimiento de estanca 
miento por otra parte, es algo de ninguna manera ajena ni
siquiera a quienes son más intensamente productivos y crea
tivos, mientras que puede abrumar totalmente a quienes se -
encuentran inactivados en cuestiones generativas. La nueva 
''virtud'' que surge de esta antitesis, es decir, el cuidado, 
es un compromiso ampliado de cuidar de las personas, los 
productos y las ideas por las que uno ha aprendido a preocu 
parse. -
Todos los poderes que surgen de los desarrollos anteriores 
en el orden ascendente, desde la infancia a la juventud (es 
peranza y voluntad, finalidad y habilidad, fidelidad y --= 
amor) resultan ser ahora, si se las observa más detenidamen 
te, esenciales para la tarea generacional de cultivar el pO 
der en la próxima generación, pues esta es en verdad 1 el re 
positorio de la vida humana~.(Erikson, 1982, pág. BSJ. -

''Si el cuidado (como todas las otras fuerzas citadas) es la 
expresión de una tendencia simpática vital con una elevada 
energia instintiva a su disposición, hay también una corres 
pendiente tendencia antipática en la adultez, es el recha-=
zo, es decir, la no disposición a incluir a personas o gru
pos específicos en la preocupación generativa de uno, -uno 
no se preocupa de preocuparse por ellos. Hay, por supuesto, 
una cierta lógica en el hecho de que, en el hombre, la ela
boración (instintiva) del cuidado (instintivo) tienda a ser 
muy selectiva a favor de lo que es, o se puede hacer que 
sea 11 muy familiar''. De hecho, uno no puede ser siempre ge
nerativo y cuidadoso sin ser selectiva hasta el punto de 
que ocurra algún rechazo perceptible. 
Por esta misma razón, la ética, el derecho y la inteligen-
cia deben definir la medida tolerable del rechazo en cual-
quier grupo dado, así como los sistemas de creencias reli-
giosas e ideológicas deben seguir defendiendo un principio 
mas universal de cuidado de unidades comunitarias especifi
cas más amplias. 

Es en este punto en realidad, donde conceptos espirituales 
tales como el de una 11 caritas 11 universal dan su apoyo últi
mo a una extensa aplicación del cuidado prodigado evolutiV-ª.. 
mente. 
Y la 11 caritas'1 tiene mucho que mantener inactivo, pues el -
rechazo puede expresarse en la vida intrafamiliar y comunal 
como una represión más o menos bien racionalizada y más o 
menos despiadada, de lo que no parece adecuarse a algunas -



75 

metas establecidas de supervivencia y perfecci6n. Esto pue 
de significar crueldad física o mental contra los própios
hijos, y volverse, como prejuicio moralista, contra otros 
segmentos de la famili3, o la comunidad. Y por supuesto, -
puede amontonar indiscriminadamente a grandes grupos de ex 
tranjeros, que son entonces "el otro bando 1

'. (Erikson, -
1982, págs. 87 y 88). 

11 El rechazo, adem~s, encuentra periodicamente un basto 
terreno para su manifestación colectiva -por ejemplo en -
las guerras contra colectividades (a menudo vecinas) que -
aparecen una vez más, como una amenaza a la propia raza~ y 
esto no solo en raz6n de territorios ó mercados en dispu-
ta, sino simplemente por parecer peligrosamente distintas
y es probable, desde luego, que ellas retribuyan ese senti 
miento. El conflicto entre generatividad y rechazo es en-= 
tonces el ancla ontogenética más poderosa de la universal 

k~~~:ds¿~~e~~m~~=d~~~ ~de~~~~~~~~~~ ~~i~d~=t~~~!ª~~~n~l ·: 
término alemán Quasi-Artenbildung (1973}, es decir, la con 
vicción {y los impulsos y acciones basados en ella) de = 
que otro tipo o grupo de personas son, por naturaleza, 
historia, o voluntad divina, de una especie diferente de -
la otra -y peligrosas para la humanidad misma-. 

Es un dilema primariamente humano el de que la pseudoespe
ciación puede producir lo más verdadero y lo mejor en lea! 
tad y heroísmo, cooperación e inventiva, mientras que con
dena a diferentes razas humanas a una historia de enemis-
tad y destrucción reciproca. Por lo tanto el problema del 
~echazo humano tiene implicaciones de largo alcance para -
la supervivencia de la especie y también para el desarro-
llo psicosocial de cada individuo; cuando meramente se iU 
htbe la actitud de rechazo, puede ocurrir muy bien un au
torrechazo. 

Durante este estadio, la ritualización implica, que un a-
dulto debe estar dispuesto a transformarse en un modelo n~ 
minoso a los ojos de la próxima generación y actuar como -
un juez del mal y an transmisor de valores ideales. Por lo 
tanto, los adultos deben también ritualizar, como efectiv~ 
mente hace, el ser ritualizadores; y hay una antigua nece
stdad y costumbre de participar en algunos rituales que 
sancionan y refuerzan ceremonialmente ese rol. Podemos 11~ 
mar simplemente generativo a todo este elemento adulto de 
la ritualización. Incluye ritualizaciones auxiliares, ta-
les como, la parental y la didáctica, la productiva y la~ 
curativa. 

El rftualismo potencialmente rampante en la adultez es, el 
autoritismo, o sea el uso mezquino y no generativo del p~ 
ro poder para la regimentación de la vida económica y fami 
liar. La generatividad genuina incluye, por supuesto, una 
~ierta dosis de verdadera autoridad. 
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La adultez madura surge, sin embargo, de la juventud que, 
hablando psicosexualmente, depende de una reciprocidad ge
nital postadolescente como modelo libidinal de verdadera -
intimidad". (Erikson, 1982, págs. 88, 89 y 90). 



VIII VEJEZ (INTEGRIDAD VS DESESPERANZA) 

"
1En la octava fase del ciclo vital de Erikson, el conflicto 
se define entre la integridad, el senttdo de satisfacción 
que se experimenta ante una Vida, vivida de forma producti 
va, y la desesperaci6n de quienes su vida pasada ha tenidO 
escaza significación y objeto, y su vida futura no conoce 
con certeza mas que el final de esta vida. Puede ser un -
periodo de plena satisfacción, para disfrutar de los nie 
tos, para contemplar los principales esfuerzos de uno, y~ 
quizá para valorar los frutos del propio trabajo, en ade
lante bien empleados por las nuevas generaciones. Como di 
jo un viejo cient~fico: "puedo seguir viviendo alegremente 
tanto tiempo como siga convencida de que la división celu 
lar proseguir~ indefinidamente''. -

Sin embargo, no hay paz en la vejez, no hay una imagen re
trospectiva satisfactoria, si no se ha vivido por encima -
del narcisismo, en la intimidad y la creattvidad. Stn crea 
tividad no hay sentido del orden en el mundo y stn orden 7 
en el mundo no hay conyicción en la tranquilizante idea de 
que la vida individual y accidental de uno ha tentdo lu-
gar en un segmento de la historta en una ~poca en la que 
uno se desarrollo exactamente como lo htzo. Sin-esta con-
vicción, se produce el miedo a la muerte, la desesperación 
y su disfraz, el disgusto'~ lA. Preedman 1 1982. pág. 644). 

''La fuerza especffica que madura a partir de esta antfte-
sis es la 1'sabidurfa'1

; que se describe como 1'una preocupa
ción informada y desapegada por la vida misma 1 frente a la 
muerte misma'' • Si la contraparte antip8.tica de la sabidu
rta es e1'1 desden 11

, éste lcomo todas las antipatias) debe 
ser r~conocido, hasta cierto punto, como una reacción natu 
ral y necesaria ante la debilidad humana y la mortffera -~ 
reiteración del deterioro y el engaño. En verdad, solo es 
posible negar el''desdénh a costa de la destructividad indi 
recta y de un autodesden mas o menos encubierto. La ritua7 
lización de este estadio es la filosófica pues al mantener 
algun orden y significado en la desintegración de cuerpo y 
mente, también puede defender una esperanza duradera de sa 
biduria, -

El correspondiente peligro ritualístico es el dogmatismo -
''una pseudointegridad compulsiva'' que, cuando se vincula -
con un poder indebido puede transformarse en ortodoxia --
coercitiva. {Erikson, 1985 1 pág. 77) 
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Entre las coordenadas de la identidad está la del ciclo vi
tal- expuesto anteriormente- y solamente en la adolescencia 
el individuo desarrolla los requisitos de crecimiento fisio 
lógicos maduracion mental y responsabilidad social que le -
permiten experimentar y superar la crisis de identidad. Sin 
embargo para este momento ya existen prerrequisitos relacio 
nadas a la solución de las crisis anteriores. -
El estadio mas temprano deja en el individuo que está cre-
ciendo un residuo que, en muchos niveles jerárquicos y espe 
cialmente en el sentimiento de identidad del sujeto, repetT 
rl algo de la convicci6n "SOY LO QUE ESPERO TENER Y DAR". -
El remanente análogo del estadio de la autonomfa parece ser 
"SOY LO QUE PUEDO DESEAR LIBREMENTE". El tercer estadio le
ga a la identidad la convicción firmemente establecida y -
constantemente creciente de "YO SOY LO QUE PUEOO IMAGINAR -
QUE SERE". La contribución de la edad escolar al sentimien
to de la identidad se puede expresar con las palabras ''SOY 
LO QUE PUEDO APRENDER A HACER FUNCIONAR". 
En los estadios 11 más all~ de la identidad" por ejemplo en -
la juventud la contribución a la reedición de la crisis de 
identidad seria "NOSOTROS SOMOS LO QUE AMAMOS". El estadio 
de la generatividad legaria a la crisis de identidad perti
nente el sentimiento de "SOY LO QUE PUEDA AFIRMAR Y GUIAR: 
En el octavo estadio el hombre como criatura psicosocial ·
enfrentara una nueva edic16n de una crisis de identidad -
que podemos formular con las palabras ''SOY LO QUE SOBREVI
VE DE MI". 
Oe esta forma queda esclarecido que el "sentimiento de --
identidad1'. surge en forma gradual hasta llegar a su crisis 
normativa para seguir consolidandose a través de los res-
tantes estadios. 
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La presente investigación tiene como objetivo probar la 
aplicabilidad de la Escala de identioad del yo, elaborada -
por John Rasmussen¡ en su versión castellana y en población 
nacional. 

Como resultado de la investigación documental, se encontró 
que en Estados Unidos se habfa elaborado una Escala para 
medir la identidad del yo, basada en la Teorfa del desarro
llo psicosocial de Erik H. Erikson; Teorfa en la cual se de 
fine a la identidad como 11 una sensación subjetiva de mismi~ 
dad y continuidad vigorizante~. (Erikson. 1977, pág. 16). 

Erikson dice (1977) que el desarrollo de la identidad tiene 
su crisis normativa en la adolescencia y está determinada -
por lo que sucedió antes y condiciona gran parte de lo que 
sucederá después. 

Volviendo nuevamente a la Escala de identidad del yo, elabo 
rada por John Rasmussen, tenemos que la confiabilidad de la 
forma final de la Escala se obtuvo utilizando la fórmula de 
Spearman Brown en dos muestras de reclutas arrojando un coe 
ficiente de confiabilidad de 0.849 y 0.851. La validez de 
contenido no presentó problema particular; ya que los crit~ 
rios para la resolución satisfactoria o insatisfactoria de 
los conflictos de las crisis psfcosocfales, se hallaban ex
puestos explfcitamente en los escritos de Erikson, ("Growth 
and crises of the healthy personality", 1953; The problem -
of ego identity''• 1956), y como la Escala fue obtenida de -
los mencionados artfculos. la validez de contenido fue ace~ 
tada. {Rasmussen, 1964). 
Dicha Escala ha sido utilizada en diversas investigaciones 
en Estados Unidos. como ya lo mencionamos en el capftulo -
primero; los resultados han sido los esperados en la mayo-
rfa de los casos, corroborándose ciertas formulaciones te6-
ricas Eriksonianas, como: 

1) Los adolescentes de mayor edad poseen una mayor identi-
dad que los más jóvenes. 

2) El sexo no es una variable determinante en el ritmo del 
desarrollo de la identidad. 

3) La identidad está relacionada con diversos aspectos de -
la personalidad. 

La versión castellana de la Escala de identidad del yo, uti 
lizada en este estudio, se tom6 de una de las investigacio~ 
nes citadas en el capftulo primero (Drizaga y Colorado, 
1988) en la cual se describe el procedimiento llevado a ca
bo para la traducci6n de la Escala original en inglés. 
Como primer paso, la Escala fue traducida al español por 
los investigadores. quienes llegaron a un acuerdo en cada -
reactivo. Posteriormente se tradujo al inglés por un exper 
to en traducción de lengua inglesa. el cual determinó que 7 
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no existfan diferencias significativas entre la Escala ori
ginal y la traducci6n de la misma. 
Como último paso, esta versión en español de la Escala se -
sometió a una revisi6n por un experto en adolescencia y - -
siendo aceptada fue la versión que se aplicó en dicho estu
dio (APEND!CE 1). 

Al analizar esta versión castellana, se observó que a pesar 
del procedimiento anteriormente descrito, la mayorfa de los 
reactivos presentaban problemas en la sintaxis haciéndolos 
ambiguos o confusos: 
Por ejemplo en el reactivo 18, la traducción hecha por Ori
zaga y Colorado decfa ''no tengo plan o meta definida para -
el futuro, estoy contento de que en mi trabajo decidan lo -
que tengo que hacer. 
Dado que su traducci6n fue textual la palabra 11 workº, se -
tradujo como trabajo, palabra que se aplica a muy diversas 
actividades en la sociedad norteamericana, sin embargo en -
nuestra sociedad solo se usa para designar al trabajo remu
nerado, por lo que se modific6 de la siguiente manera: ''en 
realidad no tengo metas o planes definidos para el futuro, 
prefiero que otros decidan qué debo hacer 11

• 

Este reactivo fue ideado por Rasmussen, para evaluar opera
cionalmente la capacidad para planear la propia vida y com
prometerse con lo que uno quiere y sabe que debe hacer para 
lograr sus objetivos, de tal manera que al eliminar la pala 
bra ''trabajo 1

' no se afectó el contenido del reactivo y si ~ 
se hizo m~s comprensible a la población en que fue aplica-
da. 
De igual manera cada reactivo se comparó con su respectivo 
en la Escala original en inglés. Las modificaciones hechas 
fueron comentadas por las investigadoras y un experto en 
adolescencia hasta llegar a un acuerdo sobre una mayor cla
ridad en la comprensión de dichos reactivos y la conserva-
ci6n del contenido te6r1co. 
A través de este proceso se modificaron los reactivos: 1, -
3, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 
51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70 y 71. 

La Escala modificada se scmetió a un piloteo para conocer 
especfficamente la comprensión de los reactivos, es decir, 
conocer aquellos reactivos que aún fueran confusos, que no 
se entendieran, o que fueran ambiguos¡ para posteriormente 
modificarlos. 
La muestra consistió de 30 sujetos, 10 por cada grado esco
lar seleccionado (32 de Sec¡ 32 de Prep¡ 32 de Prof.), las 
instrucciones fueron las mismas que para la aplicación del 
instrumento, aunque en esta ocasión se les reiteró que po-
dían preguntar si algún reactivo les parecfa poco claro. 
Cuando se presentó la ocasión se le pidió a los sujetos que 
señalaran sus dudas, mismas que se comentaron tomandose no
ta de todas las observaciones hechas. 
A través de este 9rocedimiento de piloteo, se modificaron -
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los reactivos: 5, 9, 11, 12. 24, 38, 43, 52 y 61. Quedando 
los reactivos: 2, 4, 6, 13, 15, 17, 21, 26, 33, 35, 44, 50, 
53 y 72; tal y como se encontraron en la Escala referida 
por Orizaga y Colorado, (1988). 
De esta manera se depuró la Escala de identidad del yo -
(APENO!CE 2), quedando la versión final que se utilizó en -
el estudio de la presente investigación. 

Sin embargo, conociendo las limitantes que surgen al impor
tar un instrumento de medición, como son principalmente la 
traducción y la connotación que se le puede dar a ciertas -
expresiones y costumbres según la cultura; se consideró im
portante someter la Escala en su versión castellana a un e~ 
tudio de confiabilidad y validez. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta los antecedentes teóricos y experimenta
les de la Escala de identidad del yo, en su versión origi-
nal, se desea conocer, la forma en que se comporta dicha Es 
cala en su versión castellana y en población nacional; par
lo que el problema de investigación se plantea de la si- -
guiente forma: 

!) !Es satisfactoria la confiabilidad de la Escala de iden
tidad del yo, elaborada por John Rasmussen¡ en su ver- -
si6n castellana? 

2) !Es satisfactoria la validez de la Escala de identidad 
del yo, elaborada por John Rasmussen; en su versión cas
tellana? 

H!POTES!S 

1) La confiabilidad de la Escala de identidad del yo, es •A 
tisfactoria. 

2) El análisis factorial arrojará cargas factoriales acepta 
bles ( .30), conforme a cada estadio hipotetizado en~ 
la Escala de identidad del yo. 

3) La edad es una variable determinante en el desarrollo de 
la identidad; ya que a mayor edad, mayor puntaje en la -
Escala. 

4) No habrá diferencias entre los puntajes totales de la E~ 
cala de identidad del yo por sexos. 

Para probar las hipótesis se utilizaron diversos procedi- -



82 

mientos estad!sticos. 
En primer lugar se aplic6 la Correlaci6n item total (bise -
rial-puntual) ya que una de las variables es continua {pun
tuaciones obtenidas en la Escala) y la otra es d1cot6m1ca -
(las respuestas), además de que es ampliamente utilizada en 
la preparaci6n y validaci6n de test. 
A través de este procedimiento se obtuvieron coeficientes -
de correlaci6n para cadd reactivo y a través del estadfgra
fo Alpha de Crombach coeficientes de confiabilidad para la 
Escala total y en su caso para cada estadio hipotetizado. 
Posteriormente se realizaron análisis factoriales con rota
c16n varimax tipo PA2 y rotaci6n ortogonal con la finalidad 
de conocer la comunalidad de los reactivos. de la Escala -
global. 
La Correlaci6n de Sp8arman, se utiliz6 para conocer la aso
ciaci6n entre los puntajes de la Escala y la edad, y para -
conocer si exist{an diferencias entre los puntajes totales 
de la Escala en relaci6n al sexo, se aplic6 la prueba del -
contraste de la U - de Mann Whitney para muestras grandes e 
independientes y datos no correlacionados. 
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METO DO 

POBLACIDll 

Una vez depurados los reactivos se conformó la Escala final 
para ser aplicada a una poblaci6n de 304 sujetos¡ sexo mas
culino y femenino, seleccionados de tres diferentes grados 
escolares, con la finalidad de obtener el rango de edad de
seado. 

ESCOLARIDAD 

Secundaria Tec. No. 39 
(tercer ai\o) 

Escuela Nal. Preparatoria No. 6 
(tercer año) 

Fac. de Ciencias Políticas, UNAM 
~rea de Relaciones int. 
(tercer año) 

Variable independiente: 

Edad crono16gica. 
Sexo 
Escolaridad 

Variable dependiente: 

VARIABLES 

RANGO DE EDAD 

13-16 ai\OS 

17-19 ai\os 

2D-24 ai\OS 

Puntaje total de la Escala de identidad del yo. 
Puntaje subescalar. 

103 

10 5 

96 



DEFINICIONES OPERACIONALES 

Edad crono16gica: cantidad de años cumplidos por los suje-
tos, hasta el dfa de la aplicaci6n de la Escala. 

Sexo: masculino y femenino 

Escolaridad: 32 de Secundaria; 32 de Preparatoria; 32 de -
Profesional. 

Pontaje total de la Escala de identidad del yo: la sumato-
ria de todos los reactivos calificados con 1, de acuerdo a 
la codificac16n de las respuestas esperadas, en la Escala -
de identidad del yo. 

Puntaje subescalar; la sumatoria de todos los reactivos ca
lificados con 1, de acuerdo a la codif1cac16n de las res- -
puestas esperadas, en cada una de las subescalas que confoI 
man la Escala de identidad del yo. 

INSTRUMENTO DE MED!C!ON 

La Escala de identidad del yo, fue elaborada por John Ras-
mussen (1964) para cuantificar el 9rado de identidad del yo. 
Esta Escala consta de 72 reactivos, a los cuales el sujeto 
responde en términos de acuerdo o desacuerdo. 
J. Rasmussen 1de6 la Escala como un instrumento para opera
cionali zar el concepto de la identidad del yo desarrollado 
por Erik H. Erikson en su teoria del desarrollo psicosocial. 
El autor, toma de los escritos de Erikson los criterios de 
salud y enfermedad para las seis primeros estadios de las -
crisis psicasocialcs. a partir de los cuales construyó o sg 
leccion6 reactivos que fuesen un derivativo de tales esta-
dios. 
Como primer paso para la preparación de los reactivos, se -
examinaron un gran número de pruebas de personalidad de lá
piz y papel para la selección de 144 reactivos, que refleja 
ran los conceptos de las crisis psicosociales. Solo 8 de~ 
los 144 fueron obtenidos por este procedimiento, y los 136 
restantes fueron ideados especialmente para esta Escala. 

Como los criterios para la resolución satisfactoria o insa
tisfactoria de los conflictos de las crisis psicasociales -
se hallaban expuestos explicitamente por Erikson, la vali-
dez de contenido de los reactivos no presentaba problema -
particular. 
No obstante, para dejar fuera cualquier ambigUedad en el -
trabajo y para controlar posibles desviaciones en el desa-
rrollo de los reactivos, eliminó aquellos que fuesen débi-
les y que no discriminaran o reflejaran los conceptos de . 
las crisis psicosociales, posteriormente fueron sometidos a 
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prueba con resultados de acuerdo unánime por dos expertos.
De los 72 reactivos finales 39 fueron elaborados para obte
ner una respuesta correspondiente a 11 desacuerdo 11 y los 33 -
restantes con respuestas en términos de "acuerdo''. 
La colocación de los reactivos en la Escala fue al azar. 

La confiabilidad de la forma final de la Escala se obtuvo -
utilizando la f6rmula de Spearman Brown (por mitades), en -
dos muestras de reclutas, arrojando un coeficiente de can-
fiabilidad de 849 y .851". (Rasmussen, 1964). 

A continuac16n se muestran los 15 derivativos de los esta-
d1os de las crisis psicosociales de Erikson utilizados en -
el desarrollo de la Escala de identidad del yo. 
Los reactivos que se presentan, en cada uno de los derivati 
vos, fueron los utilizados en esta investigación (APENDICE-
2), mismos que a través de un análisis conceptual se consi
deraron representativos del desarrollo psicosocial postula
do por Erikson. 

Crisis del primer estadio. 

Infancia (confianza vs desconfianza). 

Derivativo 1 

El individuo posee un buen sentido de la perspectiva del 
tiempo. Las satisfacciones futuras son lo suficientemente 
prededibles para merecer trabajo y esperar por ellas. 

Reactivos: 

72.-

51. -
l. -

68. -

Pierdo el interés en las cosas cuando tengo que espe-
rar mucho tiempo para obtenerlas. 
Cuando quiero algo no puedo esperar para obtenerlo. 
Me molesta dejar de hacer lo que me gusta para alean-
zar metas o cosas que quiero en el futuro. 
Si una persona desea lograr algo, debe estar dispuesta 
a esperar hasta alcanzarlo. 

Derivativo 11 

Creer en la honradez de otros. Confianza básica en otros. 

Reactivos: 

20.- La gente trata de tomar ventaja de mf, si me descuido. 
21.- Generalmente se puede confiar en la gente. 
41.- Es diffcil encontrar alguien en quien confiar. 
6.- Generalmente la gente es honesta con los demás. 

Derivativo 111 

El individuo toma una actitud de haber perdido la oportuni-
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dad de triunfar y de tener éxito. Sentimiento de haber su
frido una prematura y fatal pérdida de potencia útil. 

Reactivos: 

58.- Cuando pienso en ni futuro, siento que he perdido las 
mejores oportunidades para triunfar. 

33.- La mejor parte de mi vida aún está por venir. 
16.- Cuando me deicida por una carrera estoy seguro de que 

tendré éxito. 
67.- Siento que he perdido la oportunidad para triunfar en 

la vida. 

Crisis del segundo estadio 

Niñez (autonomfa vs verguenza y duda) 

Derivativo 1 

Sentimiento de seguridad y confianza en sf mismo, para co-
rregir el curso de los actos que el individuo ha perseguido. 

Reactivos: 

13.- Las decisiones que he tomado generalmente han sido las 
correctas. 

15.- Generalmente después de haber hecho algo. me preocupo 
de si lo que hice fue lo correcto. 

5.- No vale la pena preocuparse demasiado por decisiones -
que ya se han tomado. 

63.- Nunca me lamento de las decisiones que tomo. 

Derivativo 11 

Sensaci6n de independencia en la que el individuo c6modamen 
te toma decisiones y vive su vida sin tener que depender de 
su familia para que lo gufe. 

Reactivos: 

70.- Nunca tomo decisiones sin la ayuda o consejo de mi fa
milia. 

42.- Creo que debo tomar las decisiones importantes de mi -
vida, ya que nadie puede vivirla por mf. 

24.- Los j6venes deben de tomar sus propias decisiones aun
que los padres no est~n de acuerdo con las cosas que -
hacen. 

61.- Es muy importante que tus padres estén de acuerdo en -
todo lo que haces. 

Derivativo 111 

Temor de ser avergonzado o pUblicamente expuesto por compa
ñeros y jefes. 
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Reactivos: 

12.- Ha me preocupa cometer algQn error frente a mis amigos. 
3.- Tengo temor a que me pregunten en clase por lo que pu~ 

dan pensar de mf los dem~s s1 no se la respuesta. 
71.- Es mejor no decir nada en pOblico, antes que correr el 

riesgo de que otras personas te oigan cometer un error. 
62.- No me preocupa que mis amigos se den cuenta de que hay 

cosas, que no puedo hacer tan bien como otros. 

Crisis del tercer estadio 

Edad del juego (iniciativa vs culpa) 

Derivativo I 

Tendencia o satisfacci6n por rehusar sus antecedentes. Ha~ 
tilidad a los roles considerados convenientes y deseables -
en la familia o en la comunidad inmediata. 

Reactivos: 

44.- Me siento orgulloso de mis antecedentes familiares. 
39.- Es mas fácil hacer amistad con personas que no saben -

mucho de tu vida. 
17.- Si lo puedes evitar es mejor que la gente no sepa mu-

cho de tu familia o de tu vida. 
32.- Una de las cosas más diffciles de superar para alguien 

joven como yo son los antecedentes de mi familia. 

Derivativo JI 

Roles emocionalmente confortables experimentados en subso-
ciedades adolescentes, donde la disciplina y los lfmites 
son provistos por el grupo. 

Reactivos: 
47.- En los últimos anos, he tomado poca o ninguna partici

pac16n en actividades de grupo, clubs o deportes. 
19.- Nunca me ha gustado pertenecer a grupos sociales o ac

tividades estudiantiles. 
54.- Una de las cosas más ·agradables de ser joven, es pert~ 

necer a un grupo que tiene sus propias reglas y donde 
las cosas se hacen en equipo. 

57.- Una persona que nunca ha pertenecido a un grupo organi 
zado en su adolescencia, se ha perdido de una muy bue= 
na experiencia. 

Derivativo 111 

Fatiga o cansancio en lo que respecta a la iniciativa. 

Reactivos: 
60.- Aunque siempre estoy ocupado, siento que doy vueltas y 

vueltas, y no avanzo en lo que realmente tengo que ha-
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cer. 
B.- Cuando me dan un trabajo, trato de nunca meterme tanto 

en lo que estoy haciendo, como para dejar pasar las -
oportunidades que vienen. 

28.- Siempre estoy atareado pero me parece que hago menos -
que otros aunque no trabajen tan duro como yo. 

46.- Aún cuando tenga mucho que hacer por ahora, es bueno -
tener un plan para el futuro. 

Crisis del cuarto estadio. 

Edad escolar (laboriosidad vs inferioridad} 

Derivativo 1 

- El individuo anticipa logros en trabajos que implican es- -
fuerzo, los cuales son causa de placer y reconocimiento. 

Reactivos: 

11.- Cuando tengo que hacer algo, siempre me aburro sin im
portar que tipo de actividad sea. 

53.- Cuando realizo un trabajo nunca hago nada más allá 
del mismo. 

59.- Me gusta realizar actividades dificiles, ya que cuando 
las termino me siento muy satisfecho. 

4.- Trabajar es un mal necesario que se tiene que tolerar 
para poder comer. 

Derivativo I 1 
Aborrecimiento a la competencia. 

9.- Hago las cosas mejor cuando se que mi trabajo será com
parado con el de otros. 

40.- No me gustan las actividades donde tengo que competir 
con otros. 

69.- En casa he disfrutado del trabajo o las actividades de 
esparcimiento en las cuales he tenido que competir con 
otros. 

66.- Una persona no puede sentirse bien en un trabajo o ac
tividad donde tiene que competir constantemente con -
otros. 

Derivativo 111 

Incapacidad para concentrarse en aquello que sugiere o re
quiere esfuerzo. 

Reactivos: 

45.- No puedo concentrarme en algo. 
65.- No me cuesta trabajo concentrarme en lo que estoy ha-

tiendo. 
25.- ~o es dificil concentrarse en algo que realmente se 

tiene que hacer. 



89 

53.- Aunque trate, generalmente me es muy diffcil poder co~ 
centrarme en una tarea o en un trabajo. 

Crisis del quinto estadio. 

Adolescencia {identidad vs confusión 

Derivativo 1 
Sentimiento de bienestar psicosocial; sentirse bien con su 
propio cuerpo. 

Reactivos: 

22.- Rara vez he deseado tener otras facciones u otro cuerpo. 
so.- Me gusta ser como soy. 
30.- No creo que mi apariencia ni mi manera de ser sean un 

obstáculo para salir adelante. 
23.- Me irfa mejor en la vida si fuera mejor parecido. 

Derivativo 11 

Reconciliaci6n de la concepc16n por sf mismo y la respuesta 
o el reconocimiento de la comunidad hacia uno. 

Reactivos: 

56.- Mi forma de hacer las cosas se presta a ser mal inter-
pretada por otros. -

2.- Siento que nadie me entiende. 
31.- Aún cuando hago las cosas bien. siento que la gente no 

se da cuenta o no me da crédito. 
48.- He he dado cuenta que las personas con quien estudio o 

trabajo frecuentemente no aprecian o valoran mis habi
lidades. 

Derivativa 111 

El individuo tiene la sensaci6n a el sentimiento de saber -
cuáles son sus planes y metas. y cuál es la dirección que -
va a tomar en el futuro. 

Reactivos 

26.- ~o puedo decidir que es lo que realmente quiero en la 
vi da. 

64.- Me siento seguro de lo que quiero hacer en el futuro y 
tengo metas definidas. 

38.- No estoy seguro de a qué quiero dedicarme el resto de 
mi vida pero tengo planes y metas definidas a corto -
plazo. 

18.- En realidad no tengo metas o planes definidos para el 
futuro, prefiero que otras decidan qué debo hacer. 



Crisis del sexto estadio 

Adultez (intimidad vs aislamiento) 

Derivativo: 

El individuo busca y se siente confortable en relaciones 
emocionalmente cercanas. 

Reactivos: 
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7.- Por lo que Me han dicho, ioy una persona con la cual -
se puede platicar facilmente. 

10.- No me cuesta trabajo evitar a la gente ~ue se que me -
puede meter en problemas. 

14.- A pesar de que en ocasiones me siento muy seguro, nun
ca le demuestro a la gente c6mo me siento. 

27.- Me es diffcil dar mi opinión en el grupo, cuando creo 
que la gente no va a estar de acuerdo conmigo. 

29.- Tengo por lo menos un buen amigo con quien puedo com-
partir lo que pienso y siento. 

34.- Generalmente, puedo sostener mis ideas ante un grupo -
sin apenarme. 

35.- Tengo facilidad para hacer que otras personas se sien
tan bien y disfruten de una fiesta. 

36.- Me es difícil decir que no. aún cuando pienso que el -
grupo está haciendo algo que no está bien. 

53.- Uno debe llevarse con otros para sentirse bien 1 sin ne 
cesidad de estrechar relaciones. -

49.- Por alguna razón no he podido conocer realmente a las 
personas con las que he estudiado o trabajado, aún cuan 
do nos hayamos caido bien. -

52.- Una persona es mucho más feliz si no mantiene relacio-
nes estrechas con otros. 

37.- No tener un buen amigo es peor que tener enemigos. 

Es aquí donde se debe puntualizar que la Escala fue cons- -
truida para medir la identidad del yo, operacional izando el 
concepto de identidad dentro de una cultura en particular,
en este caso la de Estados Unidos; por lo que de antemano -
se pensó que algunos de estos reactivos no eran adecuados -
para medir la identidad del yo en una población de adoles-
centes mexicanos. Erikson habla de un desarrollo epigenéti 
co, lo que implica su universalidad ya que se rige por una 
secuencia y vulnerabilidad predeterminadas, pero no excluye 
de ninguna manera el tinte particular que cada sociedad im
prime a los sentimientos y virtudes dominados; asf como al 
ritmo de adquisición de estos en cada etapa del desarrollo. 
De hecho, al conocer la aplicabilidad de la Escala traduci
da al español, se encontraba implícito explorar ciertos re
activos que podfan estar influidos por factores culturales. 
Ya que de no encontrarse ante los resultados estadísticos, 
la confirmación de que la versión castellana reunfa los re
quisitos indispensables que reflejaran su validez te6rica -
en relación a una nueva población y diferente cultura; se -



91 

podrfan retomar aquellos reactivos que demostraron los ele
mentos o características psicométricas para medir identidad 
en poblaci6n mexicana. 

En particular se citarán algunos ejemplos: Tos reactivos 
70, 42, 24 y 61 que se refieren a la sensación de indepen-
dencia del individuo, que vive su vida sin depender de su -
familia para que lo gufe. 
Este podrfa ser un aspecto muy específico, según la cultura 
a la que nos refiramos, ya que habria que estudiar con ma-
yor profundidad acerca de la signif1cancia que tiene la fa
milia como autoridad sobre el adolescente. Conocer en qué 
forma se aprende y se experiencia la voluntad de ejercer la 
libre elección y el autocontrol en nuestras vidas. Si la -
autonomía se refleja en la sociedad norteamericana, ante el 
hecho de que un adolescente pueda tomar sus propias decisio 
nes al margen de su familia, fomentando mayor libertad en= 
el adolescente. qué similitud puede tener en México este P.! 
r&metro? 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO FINAL 
Se elaboraron cartas dirigidas a las Instituciones Educati
vas previamente seleccionadas, con la finalidad de obtener 
la autorizaci6n para la aplicaci6n de la Escala. 

Una vez obtenida ésta. se seleccionaron los grupos de acuer 
do a la muestra especificada. La aplicaci6n se 11ev6 a ca= 
bo en tres etapas: 
1) secundaria 2) preparatoria 3) profesional, siguiéndose
el mismo procedimiento para cada una de ellas. 
Las aplicaciones se llevaron a cabo dentro de las aulas de
clase, tomando el horario de alguna clase en particular, 
realizándose en grupos de no más de 50 alumnos. 

Las instrucciones fueron las siguientes: 
Se les explic6 que se trataba de una investigaci6n de la Fa 
cultad de Psfcologia de la UNAM. que pretendía conocer la= 
manera en que piensan los adolescentes con respecto a hech·os 
de la vida cotidiana y que esto no afectarfa sus califica-
cienes académicas. 

Posteriormente se entregó a cada uno de los sujetos un cue~ 
tionario y una hoja de respuestas, pidiéndoles que anotaran 
en ésta edad y sexo, aclarando que el nombre no era necesa
rio. 
Se les señaló que debían leer cada una de las afirmaciones 
e indicar con una cruz en su hoja de respuestas si estaban 
en acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas. 
Con gran énfasis se les indic6 que no era posible dar res-
puestas intermedias. que debían estar muy seguros de éstas 
y ser honestos; que no había respuestas buenas ni malas. ya 
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que se trataba de cuestiones de opinión personal. 
Asf mismo se les señaló que era un trabajo individual y que 
si tenfan alguna duda lo hicieran saber levantando la mano. 
También se les comentó que encontrarían afirmaciones simil! 
res. pero que esto no tenfa importancia. 
Finalmente se les indicó el momento en que podfan iniciar -
el trabajo. aclarándoles que no habfa lfmite de tiempo. Al 
terminar se les recogieron el cuestionario y la hoja de re~ 
puestas verificando que hubiera sido totalmente contestado 
y que el sexo y la edad estuvieran registrados. 



C A P l T U L O IV 



ANAL!SIS ESTADIST!COS 
Y RESULTADOS 

Habiéndose aplicado la Escala se llevó a cabo la captura de 
datos, misma que se resume en los siguientes pasos: 

1) Se procedió a la elaboración del archivo de datos. Tabu
lando las respuestas de los 304 sujetos de la muestra -
original. 

2) Se cargó el archivo de datos al programa universitario -
de cómputo. Codificando cada reactivo de la Escala de -
identidad del yo, como: ''ACUERDO''= 1, uoESACUERDO'' =o. 

3) Se elaboró la tabla de aseveraciones para calificar los 
reactivos. En la tabla 1 se muestran los 12 reactivos 
para cada estadio hipotetizado, donde la respuesta espe
rada para los reactivos positivos (R+) eran ''ACUERDO'' y 
para los reactivos negativos (R-) eran '1DESACUERD0 11

• los 
reactivos positivos fueron calificados como: 1=1 y O=O y 
los reactivos negativos fueron calificados como: O=l y 
1=0. 

4) Se llevó a cabo la revisión del archivo de datos, elimi
nando todos aquellos sujetos que dejaron reactivos sin -
contestar. y los que contestaron reactivos tachando am-
bas respuestas; quedando una muestra de 270 sujetos. 

El primer análisis estadístico que se realizó fue un estu-
dio de confiabilidad al interior de cada estadio hipotetiza 
do. Utilizando la correlación item-total se obtuvieron - 7 
coeficientes de correlación para cada reactivo y coeficien
tes Alpha de Crombach para cada estadio. En la TABLA No. 2, 
se puede observar que los reactivos se comportaban en forma 
bastante heterogénea al interior de cada estadio definido -
conceptualmente en la versión original, lo anterior se hace 
evidente dado que los coeficientes Alpha fueron muy bajos.
Sin embargo se encontró que 37 reactivos, resultaron tener 
un alto coeficiente de correlación proveniendo estos en ca~ 
tidad semejante, de cada uno de los seis estadios, tal y ca 
mo se ejemplifica en la TABLA No. l. -

Dados los hallazgos anteriores, se consideró importante so
meter la Escala a un anSlisis factorial con rotaci6n vari-
max tipo PA2 y rotación ortogonal con la finalidad de explo 
rar la forma en que se comportaban las fuentes de varianza
(reactivos) de la Escala global. 
Los resultados indicaron 27 factores, que explican el 67.7% 
de la varianza total. 
La distribución de los reactivos con una carga factorial, -
aceptable (~ .30), dentro de estos 27 factores presentaron 
una tendencia de agrupación particular: en el factor 1,. se 
registraron 37 reactivos; en los factores 3,5,7 y 10 se re
gistró un reactivo respectivamente; y·en los factores res--
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Distribución de los reactivos por cada estadio 
hipotetizado, de la Escala de identidad del yo. 
R+s fueron calificados como: 1 1 y O O 
R-t fueron calificados como: O= 1 y 1 = O 
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ESTADIO 1 ESTADIO 11 ESTADIO 111 ESTADIO IV ESTADIO V ESTADIO VI 

R 72 - R 13 + R 44 + R 11 - R 22 + R 7 + 

R 51 - R 15 - R 39 - R 55 - R so + R 10 + 

R 1 - R 5 + R 17 - R 59 + R 30 + R 14 -
R 68 + R 63 + R 32 - R 4 - R 23 - R 27 -

R 20 - R 70 - R 47 - R 9 + R 56 - R 29 + 

R 21 + R 42 + R 19 - R 40 - R 2 - R 34 + 

R 41 - R 24 + R 54 + R 69 + R 31 - R 35 + 

R 6 + R 61 - R 57 + R 66 - R 48 - R 36 -

R 58 - R 12 + R 60 - R 45 - R 26 - R 43 -

R 33 + R 3 - R 8 + R 65 + R 64 + R 49 -
R 16 + R 71 - R 28 - R 25 + R 38 + R 52 -

R 67 - R 62 + R 46 + R 53 - R 18 - R 37 + 



ALPHA DE 
CROM8ACH 

-
ESTADIO 

REACTIVO 

72 

Sl 

1 

68 

20* 

21* 

41* 

6* 

S8* 

33 

16 

67 

.48 

1 

r 

• 19 

.11 

• 17 

.os 

.27 

.40 

.27 

.26 

.27 

- .09 

.08 

.16 

T A 8 L A No. 2 

Correlación item-total para cada reactivo y coeficientes 
alpha de Crombach para cada estadio hipotetizado. (N=270) 

ESTADIO 11 ESTADIO 111 ESTADIO IV ESTADIO V 

REACTIVO r REACTIVO r REACTIVO r REACTIVO r 

13* . 29 44 • 19 11 .os 22 .10 

lS* .2S 39* • 2S SS* .S2 SO* .31 

s • 18 1.7* .29 S9 • 17 30 .17 

63* .31 32* • 2S 4 .os 23 .21 

70 .24 47* .26 9 . 11 S6 .24 

42 .04 19 .24 40 .24 2* ,28 

24 .21 S4 .19 69 .18 31* .49 

61• .2s S7 .11 66* .26 48* .42 

12* .3S 60* .31 4S* .43 26* .34 

3* .32 8 -.13 6S* .S3 64* .32 

71* .26 28* .28 2S .18 38 -.36 

62* .28 46 -.07 S3* .S2 18 .21 

.60 .49 .60 .S2 

* Reactivos con rpb ~ 0.25 y P~0.01 

ESTADIO VI 

REACTIVO r 

7* .34 

10 .21 

14* .38 

27* .43 

29 • 19 

34* ,40 

3S* .32 

36* .32 

43 .17 

49* .3S 

S2 :12 

37 -.02 

.62 -'--
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T A B L A No. 

Distribución de reactivos con Vbp ~ .25, en cada estadio 
hipotetizado de la Escala de identidad del yo. 

ESTADIO 1 ESTADIO 11 ESTADIO 111 ESTADIO IV ESTADIO V ESTADIO VI 

REACT. r REACT. r REACT. r REACT. r REACT. r REACT. r 

20 .27 13 .29 39 .25 55 .52 5D .31 7 .34 

21 .40 15 .25 17 .29 65 .26 2 .28 27 .43 

41 .27 63 .31 32 .25 45 .43 31 ,49 34 .4D 

6 .26 61 .25 47 .26 65 .53 48 .42 35 .32 

58 .27 12 .35 60 .31 53 .52 26 .34 36 .32 

3 .32 28 .28 64 .32 49 .35 

71 .26 14 .38 

62 .28 
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tantes no se registraron reactivos con carga factorial sig
nificativa. 

De acuerdo a los resultados, y tomando en cuenta que la Es
cala se construyó para medir seis estadios hipotéticos, se 
procedi6 a realizar un an~lisis factorial, obligando seis -
factores para conocer la forma en que se comportaban las -
fuentes de varianza de la Escala global. 
Este análisis factorial arroj6 resultados importantes que -
se muestran en la TABLA No. 4, ya que de los 72 reactivos, 
39 se agruparon en el factor 1 con una carga factorial .30; 
en el factor 2 se registraron 3 reactivos can carga facto-
rial 2' .30; el factor 3 registr6 un reactivo con carga fac 
torial ~ .30; en el factor 4 no se registraron reactivos:
con carga factorial significativa; el factor 5 y el factor 
6 registraron un reactivo respectivamente con carga facto-
rial ~ .30; con una varianza explicada del 27.8%. Confi.r: 
mándose la tendencia de agrupación de los reactivos en un -
solo factor. 

Analizando lo anterior, resulta evidente que la Escala de -
identidad del yo en su versi6n castellana no discrimina los 
seis estadios hipotéticos de la Escala original 1 sin embar
go se debe resaltar el hecho de que el 54% de los reactivos 
de la Escala total, se agruparon en un solo. factor, con una 
carga factorial .30. 
Asf mismo es interesante mencionar ~ue aunque metodológica
mente la Escala no se encuentra constituida como se postula 
en la versión original, un análisis conceptual de los 39 
reactivos agrupados en el factor' 1, indicó que dicho factor 
se encuentra· integrado por react~vos de los seis estadios -
hipotéticos de la versión original, como se muestra en la -
TABLA No. S. 

Aunque los resultados serán analizados posteriormente, ret~ 
tomar ahora la teorfa Eriksoniana servirá para explicar el 
siguiente paso de la investigación: el ''sentimiento'' de - -
identidad se inicia en el primer estadio de la vida y se 
desarrolla a través del ciclo vital del hombre, su crfsis -
normativa, es en la adolescencia, o sea en el estadio quin
to; en este periodo de la vida, el adolescente habrá logra
do el dominio de otros ''sentimientos'' y cualidades sociales 
''virtudes'' que han surgido a trav~s de la resolución de cri 
sis especificas anteriores {momentos decisivos de elección
entre el progreso y la regresión, la integración y el retar 
do), y su desarrollo ha continuado con mayor diferenciacióñ 
y dominio hasta integrarse al estadio que nos ocupa (identf 
dad vs difusión de identidad) continuando este proceso con
el resto de los estadios señalados en el diagrama epigenéti 
ca Eriksoniano. -

De esta manera resulta diffcil que la identidad del yo. pue 
da ser medida separando en forma tan especffica un desarro~ 
llo que se encuentra tan interrelacionado y que exige ser -
estudiado como una configuración total. 
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T A B L A No. 4 

Reactivos con carga factorial;::- .30, en cada uno de los 
factores hipotetizados de Ta Escala de identidad del yo. 

R 2 
R 3 
R 7 
R 9* 
R 10 
R 11 
R 12 
R 13* 
R 14 
R 15 
R 16 
R 17 
R 20 
R 21 
R 26 
R 27 
R 28 
R 31 
R 32 
R 34 
R 35 
R 36 
R 38 
R 39 
R 41 
R 45 
R 47 
R 48 
R 49 
R 50 
R 53 
R 54 
R 55 
R 56 
R 57 
R 58 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63* 
R 64* 
R 65* 
R 66 
R 71 
R 72 

.36 

.so 

.35 

.30 

.34 

.39 

.37 

.40 

.34 

.34 

.39 

.50 

.SB 

.43 

.57 

.42 

.48 

.32 

.48 

.37 

.32 

.40 

.31 

.56 

.44 

.40 

.41 

.31 

.40 

.so 

.62 

.47 

.36 

.36 

.46 

.42 

.37 

.41 

.37 

.34 

.42 

.38, 

, reactivos que cargaron en más de un factor. La carga s~ 
ñalada es la más alta. 
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T A B L A No. 

Distribución de los reactivos con carga factorial 2 .30, 
en cada uno de los estadios hipotetfzados en la Escala -
de identidad del yo. 

ESTADIO I ESTADIO IJ ESTADIO III ESTADIO IV ESTADIO V ESTADIO VI 

R 20 .39 R 3 .50 R 17 .34 R 11 .34 R 12 .39 R 7 .35 

R 41 .32 R 12 .39 R 28 .43 R 45 .40 R 26 .so R 10 .30 

R 58 .so R 13 .37 R 32 .42 R 53 .41 R 31 .S7 R 14 .40 

R 72 .37 R 15 .34 R 39 .37 R SS .31 R 48 .56 R 27 .SS 

R 62 .36 R 47 .31 R 65 .4< R so .40 R 34 .48 

R 63 .36 R 60 .62 R 66 .3 R 56 .40 R 35 .32 

R 71 .41 R 36 .48 

R 49 .44 

R 64 .4E 
I" 
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Si bien, se qu1s1era operacionalizar de manera estricta Ta.
teoría Eriksoniana, se tendrfan que realizar estudios a las 
distintas edades aproximadas en las cuales se supone que -
aparecen estas conductas. Sin embargo la Escala fue ideada 
para medir identidad y el título que lleva lo ejemplifica -
claramente, conceptualizando en forma particular la contri
bución de cada uno de los estadios a la formaci6n de la - -
identidad permitiendo operacional izar todas esas conductas 
que han evolucionado y que integran ese 11 sentimiento de - -
identidad'' e inclusive ir más allá, ya que la Escala te6ri
camente reune reactivos que apuntan hacia la intimidad 1 ·e1 
cual es el sexto estadio del desarrollo. 

Tomando en cuenta la conceptualización anterior y los resul 
tactos hasta aquí encontrados, se continuó la investigación 
con un siguiente análisis factorial con rotación varimax ti 
po PA2 y rotación ortogonal 1 obligando un factor ap1 icado a 
los 39 reactivos como una Escala que mide identidad, con la 
finalidad de conocer el comprotamiento de los reactivos. -
una vez que se eliminaron todas aquellas fuentes de varian
za ajenas al factor l. 
En la TABLA No. 6 se puede ver que de los 39 reactivos. 38 
mantuvieron una carga factorial ~ .30 1 elimin~ndose el 
reactivo 61 1 cuya carga factorial fue de .16. 

De esta manera se depuró la Escala de identidad del yo. en 
su versión castellana, tanto en su forma metodológica como 
conceptual. hasta conformarse una Escala de identidad del -
yo. unidimensional compuesta de 38 reactivos. 

Después del logro anterior, se someti6 la versión unidimen
sional de la Escala de identidad del yo a un estudio de con 
fiabilidad, utilizando la correlación item-total. En la TA 
BLA No. 7 se presentan los resultados que arrojaron correla 
cienes para cada reactivo ~ .25 y un coeficiente alpha de
Crombach de .88. Lo que da una confiabilidad elevada -
de la Escala. 

A este punto se aplicaron pruebas estadfsticas para probar 
las hip6tesis planteadas. 
Para conocer si existfa una asociaciQn entre los puntajes -
totales de la Escala (versión unidimensional) y la edad, se 
utilizó la correlaci6n de Spearman. Los resultados regis-
traron un coeficiente de correlación positivo y significati 
va de?! .30 con p!!, 0.01 y g.l 268. -
Siendo esto un indicador de la veracidad de la hipótesis de 
que los adolescentes de mayor edad poseen mayor identidad -
que los adolescentes menores. 

Aunque en esta investigación no se tomó la variable escola
ridad como determinante del desarrollo de la identidad, se 
quiso conocer su participaci6n dentro de este problema. ha
ciendo una comparación de las calificaciones totales de la 
Escala (versión unidimensional) entre cada uno de los gra-
dos escolares; utilizando la prueba de Kruskal Wallis cuyo 



T. A B l A No. 

Análisis Factorial aplicado a los 39 reactivos como 
una Escala que mide identidad del yo. 
Los resultados nos muestran 38 reactivos con una 
carga factorial Z .30, a excepción del reactivo 61*, 
que obtuvo una carga factorial de .16. 
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REACTIVO CARGA FAC. REACTIVO CARGA F. REACTI va CARGA F • REACTIVO CARGA F. 

20 .40 63 .38 60 .64 48 .S6 

41 .31 61* .16 28 .4S 26 .49 

S8 .so 12 .38 S3 .40 64 .42 

10 .30 3 .so 66 .3S 7 .35 

11 .33 71 .47 4S .39 14 .41 

SS .31 62 .36 6S .41 34 .49 

S6 .• 40 39 .36 27 .S9 3S .32 

72 .3S 17 .33 SQ ,39 36 .48 

13 .36 32 .40 2 .3S 49 ~'43 

lS .3S 47 .32 31 .58 
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T A B L A No. 

Correlación i tem-tota 1 para cada reactivo 
<?.25en la Escala de identidad del yo, -
versión final de 38 reactivos. 
Al pha de Crombach= .BB 

REACTIVO r REACTIVO r REACTIVO REACTIVO 

20 .37 63 .36 28 .43 26 .47 

41 .29 12 .35 53 .37 64 .40 

58 .46 .48 66 .33 .35 

10 .28 71 .44 45 .38 14 .38 

.11 .31 62 .34 65 .39 34 .47 

-.28 - 39 .33 27 .56 35 .31 

.38 17 .31 50 .37 36 ,44 

.32 32 .37 2 .32 49 .40 

e .34 47 .30 31 .54 

.33 60 .60 48 .52 
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esiadfstico (X2) corregido para empates. arrojó un valor de 
67.748 con p~ 0~01, lo que indicó que existe una diferen-
cia entre los niveles educativos en relación a la identidad 
del yo. 
Sin embargo, al observar las medias de identidad del yo, 
por grado escolar se encontró que la media de identidad en 
el nivel profesional disminuye ligeramente a diferencia del 
claro despegue de puntajes totales de la Escala entre los -
niveles educativos de secundaria y preparatoria, tal y como 
se puede observar en la TABLA No. a. 
Comparando las tres muestras de escolaridad por pares, se -
encontr6 que existe una diferencia significativa en los pun 
tajes totales de la Escala, en su versión unidimensional, -
entre secundaria y preparatoria; y de igual manera entre s~ 
cundaria y profesional, no asf entre preparatoria y profe-
sional., ya que el valor de Z= -1.3703, no significativo, 
nos indica que no existe diferencia en los puntajes totales 
de la Escala entre estas dos muestras, como se observa en -
la TABLA No. 9. 

Lo anterior condujo a observar las medias de identidad por 
cada año de edad comprendido en la muestra total de la in-
vestigaci6n, ya que esto mostrarfa más claramente el patrón 
de desarrollo de la identidad del yo. En la TABLA No. 10 -
se pudo analizar el desarrollo de las medias de identidad -
encontrándose que entre los 14 y los 19 años existe un au-
mento de 11 puntos, aun cuando esta progresi6n no es consi~ 
tente de un año a otro. 
De los 20 a los 24 años el patrón de desarrollo de identi-
dad disminuye ligeramente, en comparaci6n al pico obtenido 
a los 19 años; y se mantiene fluctuando hasta permanecer a 
los 24 años en una media de 25. Cabe resaltar que el aumen 
to global entre medias de los 14 a los 24 años es de 6 pun= 
tos. Es probable que el hecho de tener muestras tan irregu 
lares por cada año de edad pudo haber influido en lo ante-~ 
rior. 

Los resultados indicaron que el desarrollo de la identidad 
del yo, aumenta significativamente, como ya se mencion6 en 
el párrafo anterior, de los adolescentes de secundaria a 
los adolescentes de preparatoria, por lo que hasta aquf los 
resultados confirman que la edad es una variable relevante 
durante el proceso de formación de la identidad. Sin embar 
go, es cuestionable en muchos aspectos el hecho de que los
estudiantes del nivel profesional, hayan sufrido un "estan
camiento'' en el desarrollo de la identidad del yo, de acuer 
do a la hipótesis planteada sobre que los adolescentes de= 
mayor edad poseen mayor identidad del yo. 

En primer lugar, considerando la Escala en su versi6n uni
dimensional, como un indicador general del desarrollo de la 
identidad; no fue posible hacer un análisis por estadios -
con el cual se pudiera conocer el punto en que se encuen- -
tran los adolescentes del nivel profesional dentro del dia
grama epigenético Eriksoniano. 
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T A B L A No. 8 

Promedio de edad y puntajes totales en la Escala de identf ~ 
dad del yo. por escolaridad, (versión unidimensional). 

SEC. 

PREP. 

PROF. 

EDAD 

14.9 

17.33 

21.58 

l. 02 

0.67 

L25 

T· A B L A No • 

IOENTIOAO 

19.30 

28.09 

26.46 

6.68 

6.29 

7 .11 

COmparac{ones entre los grupos de escolaridad en la Escala 
de identidad del yo,{Versión unidimensional). 

GENERAL* X 67,748 p 0.01 

Sec. ** vs Pre p. Z= - 7. 745. p o ,01 

Sec.t* vs Prof. Z• - 6.1343 p 0.01 

P rep. .. vs Prof. Z= - 1. 3703 N .s 

Kruskal Wallis. 
U de Mann Withney. 
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Puntajes promedio en la Escala de identidad, 
versi·6n de 38 reactivos, por edad. 

EDAD IDENTIDAD 
X 

14 19 .457 

15 18.697 

16 22. 560 

.21. sis 
24. 731 

3D. 667 

28,647 

25 .·630 

28 .D71 

24. 571 

25. 000 
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Observación: la edad de 13 años se e,-im1nó·POr -contener.-:
como muestra un sujeto. 
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Por otro lado, de acuerdo a los resultados expuestos se pu~ 
de inferir que la formación de la identidad no se encuentra 
tan ligada a la edad en cierta fase o periodo de la adoles
cencia. 
Todo esto que puede parecer contradictorio tiene una funda
mentación teórica si se reflexiona sobre ciertos aspectos -
importantes; Erikson (1977) refiere que en algunas culturas, 
durante ciertas épocas, la adolescencia se transforma casi 
en el estilo de vida entre la infancia y la adultez; es de
cir se convierte en un perfodo prolongado en el que se lu-
cha por adquirir un sentimiento de identidad. 
La formaci6n de la identidad ''para individuos diferentes y 
en sociedades diferentes, necesita grandes variaciones en -
cuanto a duraci6n, intensidad y ritualizaci6n de la adoles
cencia. A medida que los individuos lo requieren las sacie 
darles ofrecen perfodos intermedios más o mensa sancionados
entre la infancia y la adultez, con frecuencia caracteriza
dos por una combinaci6n de inmadurez prolongada y precoci-
dad provocada' (Erikson 1977, p~g. 127). 
1'En este caso el individuo que ha madurado sexualmente se -
ve más o menos retrasado en cuanto a su capacidad psico- -
sexual para la intimidad y a la disposici6n psicosocial pa
ra la paternidad. Este periodo puede ser visto como una m.Q_ 
ratoria psicosocial durante la cual el adulto joven por me
dio de la libre experimentación del rol puede encontrar un 
lugar en algún sector de su sociedad, un lugar que está fir 
memente definido, y que sin embargo parece haber sido hechO 
exclusivamente para ~1' (Ertkson, 1977. pág. 127). 
De ta 1 manera, bien puede ser que 1 os adolescentes del ni-
vel profesional 1 quienes aún obviamente no han conformado -
su identidad se encuentren en un periodo de moratoria o ha
yan iniciado una crisis de identidad. 
Si bien, la elecci6n de una carrera profesional sugiere una 
mayor definición psicosocial del adolescente, este compromi 
so también puede provocar expectativas importantes hacia un 
futuro todavfa muy incierto. 
Con lo cual se quiere decir que los estudiantes de profesio 
nal han logrado una identidad transitoria, por el mero he-= 
cho de haberse decidido a ~eguir una carrera universitaria 
en la cual pueden experimentar el rol de un futuro profesio 
nista. Sin embargo, estas nuevas identificaciones ocupaciO 
nales, aún no se han consolidado a través de la experiencia' 
en el campo de trabajo, y conllevan a una multitud de cues
tionamientos, mismos que pueden ser conscientes o incons- -
cientes, e implican la recapitulaci6n de conflictos anterio 
res. -
Esto aunado al hecho de que así como la sociedad permite la 
moratoria psicosocial- como un periodo de demora que se con 
cede a alguien que no está listo para cumplir una obliga-= 
ci6n o que se impone a aquel que deberfa darse tiempo a sf 
mismo- esta también demanda que el adolescente responda a -
todos aquellos compromisos que le otorgarán un lugar en la 
sociedad. 
Por lo tanto puede ser que la formación de la identidad 
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suela permanecer al mismo nivel durante varios años en la -
adolescencia, ya que es un desarrollo paulatino y gradual,
Y como dice Erikson conformarse más en los últimos años de 
la adolescencia. 

Todo esto invita a continuar investigando al respecto, ya -
que ciertas limitantes como el rango de edad utilizado en -
esta investigación no penniti6 seguir el patron de respuestas 
en edades mayores a los 24 años, mismas que todavfa compren 
den la formacf6n de la identidad y por ende la reso1uci6n = 
de la crisis de identidad, 

La segunda hipótesis, acerca de que no existen diferencias 
significativas entre los puntajes totales de la Escala (ver 
sión unidimensional) en relación al sexo, fue probada esta= 
dfsticamente a través de la prueba U de Mann Wh1tney en su 
versión para muestras grandes, ya que los resultados arroia 
ron una Z= .3616 no significativa. 
Lo que indic6 que el ritmo de adquisici6n de la identidad -
se da de igual manera tanto en las mujeres como en los hom
bres. 



DISCUSJON Y CONCLUSIONES 

Los resultados de la presente investigaci6n ser~n discuti
dos de acuerdo a la secuencia en que se fue desarrollando 
el trabajo. 

Partiendo de que la Escala de identidad del yo (Rasmussen, 
1964) contenfa una muestra representativa de reactivos ex
trafdos de la teorfa del desarrollo psicosocial de Erik-
son, constituidos en los primeros seis estadios hipotetizA 
dos en el diagrama epigenético¡ se esperaba que la versión 
castellana de la Escala, estuviera constituida de la misma 
forma, que fuera confiable y que se probaran las hip6tesis 
planteadas extrafdas de la teorfa. 

El primer estudio de confiabi 1 id ad aplicado al interior de 
cada estadio hipotetizado en la Escala, arroj6 bajos coefi 
cientes alpha de Crombach, aunque 37 reactivos presentaron 
correlaciones item-total aceptables (~ .25). 
Estos resultados aunados a los obtenidos en el primer aná
lisis factorial, que registró 27 factores. con una tenden
cia de agrupación de 37 reactivos en el factor 1, conduje
ron la investigación hacia un nuevo análisis, obligando -
seis factores, dada la evidencia que existfa sobre la es-
tructura de la Escala, referida por su autor (Rasmussen. -
1964). Confirmándose el patr6n de comunalidad entre los -
reactivos, es decir, nuevamente de los 72 reactivos 39 se 
agruparon en el factor 1, siendo estos los mismos que se -
obtuvieron en el primer análisis factorial a excepci6n de 
los reactivos 60 y 61 que se sumaron al conjunto. 

Estos hallazgos claramente mostraron que la versi6n caste
llana de la Escala de identidad del yo, no discrimina los 
seis estadios hipotéticos, como se asume en la versi6n ori 
ginal en inglés; aunque teóricamente si est~n valorando l~ 
contribución de cada uno de estos estadfos a la formaci6n 
de la identidad. 

Al reflexionar sobre estos hallazgos, se consideró que un 
aspecto prioritario a evaluar, era el que se refiere a las 
circunstancias que hacen diferente a una sociedad de otra, 
en este caso en particular dirigimos nuestra atenci6n a 
los reactivos que hablan sobre la dependencia hacia los p~ 
dres y la competencia. 

Se considera a juicio particular. que aunque los reactivos 
fueron formulados para evaluar algún aspecto especffico de 
la teorfa Eriksoniana, en México las respuestas esperadas 
pueden diferir de las de Estados Unidos, quiza debido a -
factores socioculturales. lo que genera que estos reacti
vos no midan identidad en la poblaci6n estudiada. Se ci-
tan algunos ejemplos: 

En el estadio II, el derivativo II, se refiere a "la sensª-
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ciOn de independencia en la que el individuo comodamente -
toma decisiones y vive su vida sin tener que depender de -
su familia para que lo guie'': 

El reactivo . 7; "nunca tomo decisiones sin la ayuda o con
seja de mi familia'', obtuvo una carrelaci6n item-total de 
• 24. 
El reactivo 24¡ "los jovenes deben de tomar sus propias de 
cisiones, aunque los padres no esten de acuerda con las cO 
sas que hacen'', obtuvo una correlaci6n item-total de .21.
El reactivo 42; 11 creo que debo tomar las decisiones impor
tantes de mi vida, ya que nadie puede vivirla por mi'', ob
tuvo una correlaci6n ítem-total de .04. 
El reactivo 61; ''Es muy importante que tus padres esten de 
acuerdo en todo lo que haces 11

• Obtuvo una carca factorial 
de .16 1 en el ani5.lisis factorial aplicado a los 39 reacti
vos como una Escala que mide identidad. 

Se piensa 1 que lo anterior pudo haber sido el resultado -
del diferente patr6n de apego familiar. existente en las -
muestras estudiadas, en Estados Unidas y en México. 

En el estadio IV 1 el derivativo II, se refiere al "aborre
cimiento a la competencia": 

El reactivo 9; 1'hago las cosas mejor cuando se que mi tra
bajo sera canparado con el de otros", obtuvo una correla- -
ci6n item-total de .24. 
El reactivo 40; "no me gustan las actividades donde tengo 
que competir con otros'', obtuvo una correlación item-total 
de • 24. 
El reactivo 69; "en casa he disfrutado del trabajo o las -
actividades de esparcimiento en las cuales he tenido que -
competir con otros 1

', obtuvo una correlación item-total de 
.!8. 

Aquf es importante señalar la diferencia relativa a la far 
ma en que es vivida la ''competencia'' por los jovenes estu= 
diados en la muestra ya que el término competencia podrfa 
ajustarse a diferentes connotaciones segGn la cultura. 
Para Erikson (1977) la cualidad de la "competencia". impli 
ca la capdcidad del individuo para utilizar sus habilida--= 
des y realizar las cosas bien y casi perfectas. 
Se infiere que en Estados Unidos el término se ajusta en -
este derivativo en particular a una sociedad excesivamente 
competitiva en el sentido de realizar las cosas siempre me 
jor que los otros. En México, creemos que esta cualidad -
no sea vivida de la misma forma. 

Por supuesto todo esto debe ser tomado con cautela, aunque 
son aspectos que deben contemplarse en subsecuentes inves
tigaciones. 

Un segundo aspecto a analizar, fue la traducción, ya que -
a pesar de la adecuada estrategia para la traducción refe-
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rida en Orizaga y Colorado en 1988, y el procedimiento uti 
lizado en esta investigación para afinar la comprensi6n d'i 
los reactivos, la versi6n castellana de la Escala quiza -
aún no estaba en optimas condiciones para ser aplicada en 
poblaci6n nacional, tomando en cuenta lo siguiente: 
1) la dificultad que representa la traducción de expresio
nes idiomaticas, y todos las problemas relacionados con la 
semántica. 

Un tercer aspecto a analizar y quizá el más trascendente -
sea, que aquello que conceptualmente Erikson (1950) expone 
en su teoría, sobre un desarrollo gradual de la personali
dad a trav~s de estadios hipotéticos. resulte ser tan com
plejo al englobar un sin número de características de per
sonalidad que suelen ser tan interdependientes y a la vez 
cualitativamente diferentes que no se les pueda analizar -
en forma aislada y como consecuencia 16gica que sea tan di 
flcil de probar en una forma rfguroza como lo exige metodO 
l6gicamente el an~lisis factorial, en el que se esperaba:: 
obtener seis factores puros. 

En México, se realizó una investigaci6n (Silva, A. 1989} 
en la que se pretendió construir una Escala que midiera ex 
profeso la identidad del yo. para lo cual se elaborar6n --= 
272 reactivos distribuidos irregularmente en los primeros 
seis estadios hipoteticos planteados en la teoria Erikson
ni ana. 
La validación se l 1ev6 a cabo a través del análisis facto
rial aplicado al interior de cada estadio, obteniendose di 
.versos factores para cada uno de ellos: estadio I, 8; es":" 
tadio 11, 12; estadio 111, 12; estadio IV, 13; estadio V, 
22• estadio VI, 8 .. Finalmente se llevo a cabo la depura-
ción de la Escala a través de un nuevo an~lisis factorial 
aplicado. a la muestra total (1152 sujetos). Escogiendose 
aquellos factores que demostrar6n ser confiables y que re
presentaban conceptualmente los estadios hipotetfzados. 
De esta forma se logr6 obtener siete Escalas para medir -
identidad, seis Escalas que miden los seis primeros esta-
dios del ciclo vital epigenético de Erikson y una Escala -
llamada 11 desarrollo de 1dentidad 11 por contener reactivos -
pertenecientes a cuatro estadios hipotéticos. 
Como puede observarse nunca se obtuvieron subescalas facto 
rialmente puras. -

Ahora, remitiendonos una vez más a los antecedentes experi 
mentales de la Escala de identidad del yo en su versión -= 
original en inglés, tenemos que su validación estuvo sus-
tentada a través de una validez de contenido y que poste-
riorn1ente se sumaron otros tipos de validez como son la -
predictiva y la de constructos hfpot~ticos, como podremos 
observar: 

En 1964, Rasmussen realiz6 un estudio para investigar sis
tematicamente la relación entre la identidad del yo y la -
efectividad psicosocial. En esta in~estigaci6n se aplica-
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r6n la Escala de identidad del yo y el "Adjetive check 
list" (ACL). Dando como resultado que aquellos individuos 
que mostraban un ajuste psicosocial adecuado mostraban tam 
bHn altos puntajes en la identidad del yo. -

Después de esta investigación; Protinsky (1973). aplica 
la. Escala de identidad del yo con el fin de comprobar el 
concepto epigenético de Erikson, que afirma que los ado- -
lescentes de mayor edad poseen una mayor identidad que los 
m5s jóvenes. 
La investigación se llevo a cabo en dos grupos: adolescen 
tes temprano (13-14 años) y adolescentes tardios (19-24 
años). Los resultados mostrarón que a mayor edad mayor 
identidad del yo. 

En 1982, J.Wilkerson; H.O. Protinsky; J.W. Maxwell y M. 
Lentner, estudiar6n la relaci6n que existe entre la identi 
dad del yo y la enajenación en los adolescentes. Según -= 
White y Speisman {1977). la identidad del yo se asocia con 
la enajenación porque es factor primario para la determina 
ci6n del lugar que tomar~ un individuo en la sociedad. -
Los datos indican que conforme incrementan las calificacio 
nes en las etapas Eriksonianas de identidad, tiende ha ha7 
ber una disminución moderada de los factores de la enajena 
ciOn. -

Stphen Anderson y William Michael Flemlng (1986), llevar6n 
a cabo una investigación en la que utilizaron una defini-
ci6n sobre abandono de hogar para predecir la identidad -
del yo en adolescentes y su adaptación a la Universidad. 
La definición de abandono de hogar incluy6 cuatro varia- -
bles interrelacionadas: independencia econ6mica, residen
cia por seprado, control personal y apego hacia los pa
dres. 
Los hallazgos demuestran una fuerte identidad del yo en -
aquel los adolescentes con mayor control sobre sus vidas, -
su independencia económica y residencial y con sentimien-
tos positivos de apego personal hacia con sus padres. Los 
resultados sobre la adaptaci6n a la Universidad fueron si
milares. 

En sintesis la Escala de identidad del yo, ha demostrado -
tener aplicabilidad en Estados Unidos al relacionarla con 
aspectos especfficos de la personalidad, que bien pueden -
incluirse dentro del desarrollo y formación de la identi-
dad. 
El hecho de que en la revisión documental en Estados Uni-
dos, no se encontrara ningOn intento de validaciOn de· la -
Escala a través del anflisis factorial, representa quiza. -
la dificultad de alcanzar estos logros, 
Si bien no se descarta la posibilidad de que se pueda lle
gar a construir una Escala con las caracterfsticas aquf es 
peradas, si se demostro que la Escala de identidad del yo
en su versi6n castellana na reune los elementos necesarias 
para discriminar los seis estadios hipotéticos con los que 
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Rasmussen la estructuró teoricamente. Aunque esta Escala 
ofrece el beneficio de aprovechar sus reactivos, de tal -
forma que la Escala de identidad del yo en su versión uni
dimensional, se presenta como una alternativa en la medi-
ci6n de la identidad en el adolescente mexicano concebida 
como un indicador general de este desarrollo. 

Como ya se describió anteriormente esta Escala unfdimensio 
nal fue el producto de un proceso de exploración y depura:: 
ción de la Escala total (72 reactivos) a través del análi
sis factorial y de la revisHin conceptual de los conteni-
dos de los reactivos. 
Metodologicamente la Escala se encuentra constituida por -
un factor, con una varianza explicada del 20% .. Esto, es -
entendible desde el punto de vista de que la Escala se ob
tuvo a través de un an~lisis factorial obligado, en el que 
se buscaba conocer la forma en que se comportaban los reac 
tivos de la Escala global. -

·Ahora bien, ante la evidencia de un coeficiente de confia
bilidad elevado (.88) y un an~lis1s conceptual de los reac 
tfvos (consider~ndolos como una muestra representativa deT 
contenido de la teorfa sobre el ciclo vital postulado por 
Eri kson) con el cual se sustento su validez de contenido, 
se di6 paso a la prueba de las hip6tesfs planteadas, mis-
mas que apoyarfan una validez de constructo: 
11 un constructo es algQn atributo postulado acerca de la -
persona, que supuestamente se refleja en la ejecucf6n del 
test. En la validaci6n de un test, el atributo del que -
sentamos proposici6n al interpretarl~ es un constructo. 
Presumimos que una persona poseea o no en cierto momento -
un atributo cualit1tivo o estructural, o un grado de atri-

~~!ºa~~~f!~::t~::·seurn~~~~~~~~t:nt~~~:o~~~f!~:s~1f~!!!~~= 
gge, 1971 p~g. 138). 

Retomando la Teorfa de Erikson, se explicara el constructo 
hfpot~tico que subyace a la tercera hip6tesfs relativa a -
que: los adolescentes de mayor edad poseen un mayor grado 
de desarrollo de identidad. 

Se postula en la teorfa una secuencia epigenética del desa 
rrollo psicosocial esto es: ''la secuencia no puede cam- ~ 
biarse ya que todo hombre es un organismo ciertos aspectos 
de su desarrollo son universales, sin importar donde crez
ca. La cultura solo puede aumentarlos o rebajarlos, y asf 
hacer las etapas mSs o menos intensas o prolongadas. Esto 
puede agravar o suavizar las transiciones". (Evans, R. --
1975. p~g. 34). 
El diagr~ma epigenético muestra una progresión a través -
del tiempo de una diferenciaci6n de partes. La epigénesfs 
no significa solamente una mera sucesi6n, también determi
na ciertas leyes que rigen las relaciones fundamentales -
que las partes en crecimiento guardan entre sí. 
En la escencia del ciclo vital est~n implfcitas una secue~ 



113 

cia de capacidades y habilidades interrelacionadas en tres 
areas: el desarrollo organ1smico (SOMA). el desarrollo so 
cial (ETHOS} y el desarrollo psicol6g1co (PSYCHE). La so:
ciedad a la vez de brindar las ritualizaciones y momentos 
para cada logro esperado nos brinda el marco en que todo -
lo anterior ha de desarrollarse. vemos pues que aunque no 
hay edades estrictas para la aparición de una crfsis y el 
subsecuente logro sf podemos afirmar que esta secuencia se 
desarrolla en términos de etapas bien diferenciadas ontoge 
neticamente hablando. -

Relacionando lo anterior con los resultados obtenidos que
do probada la hipótesis de que la edad es una variable de
terminante en el desarrollo de la identidad. 

La fundamentación te6rica del constructo hipotético que -
subyace a la cuarta hip6tes1s sobre la no diferencia en la 
secuencia de desarrollo de la identidad, entre hombres y -
mujeres; se encuentra enraizado en el concepto del ciclo -
vital, ya que aunque hay diferencias cualitativas en el de 
sarrollo de la identidad masculina y femenina, las etapas
Y momentos de aparici6n de estas son universales. 
Las diferencias cualitativas están determinadas por el ti
po de sociedad en que se desenvuelve el individuo y el ti
po de roles generalmente car~cterfsticos de cada cultura. 

De esta manera quedo probada la hip6tesis de que tanto las 
mujeres cDmo los hombres conllevan el mismo ritmo de adqui 
sici6n en la formación de la identidad. -

En conclusi6n, la aportaci6n más relevante de la investiga 
ci6n se encuentra en la conformaciOn de una Escala unid1-= 
mensional, compuesta de 38 reactivos, valida y confiable -
para la exploraci6n del desarrollo de la identidad. La im 
portancia de la Escala no solo se circunscribe a las caraC 
terfsticas psicon1~tricas alcanzadas en este estudio, sino
ª las aportaciones hechas al estudio sistematice de la per 
sonalidad a través de la comprobaci6n de las hip6tesis y~ 
de la evidencia de un perfodo crftico o de moratoria psico 
social en los estudiantes de profesional. -
Se espera que este trabajo, sea el cimiento de nuevas in-
vestigaciones en la que se amplien los resultados aquf en
contrados, para lo que se sugiere establecer otros tipos -
de validez, como son la concurrente y la predictiva. En -
particular la Escala ''Desarrollo de identidad" (Silva, A. 
1989), se ofrece como un buen parametro para probar una va 
lidez concurrente, dado que fue una Escala que se elaborO
exprofeso para medir identidad en poblaci6n nacional, con 
caracterfsticas de confiabilidad y validez aceptables. Pa 
ra la validez predictiva se podrian tomar criterios de siS 
nificaci6n epidemiolOgica, como son: 1nadaptaci6n esco- -
lar, drogadicciOn, alcoholismo, conductas antisociales, -
por citar algunos ejemplos. 
Otro aspecto importante de señalar. son las limitaciones -
que se presentaron en este estudio en relaci6n a la mues--
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trae El haber utilizado un rango de edad entre los 13 y -
24 a~os, no permitió seguir el patr6n de desarrollo de la 
identidad a edades superiores en que se conceptualiza la -
resolución de la crisis de identidad. Una muestra m6s am
plia en cuanto al rango de edad y nOmero de sujetos permi
ti ria llevar a cabo la estandarizaci6n de la Escala, ade--

~=~i~:n~ªlo~~~p~Ís~~mi~~~ed!ªs~di~e~~i~~~.el adolescente -

~~~ ~~~u~~~~t~~~s 1 ~u! 5 ~:}iej~~~e~r~~~:~;~,f~e~~i~~~o~i~1 1~ 
de Erikson, construidos especialmente para una población -
de jovenes mexicanos. 
Las sugerencias hechas aquf, tienen como finalidad conocer 
a fondo los alcances de la Escala, para lograr su correcta 
y difundida aplicaci6n, ya sea en la investigaci6n social 
o en el psicodiagnOstico; lo cual adquiere importancia en 
tiempos en que la conducta adolescente ha llegado a tener 
importancia epidemio16gica. 
Finalmente se espera que los hallazgos aquf resumidos, pue 
dan servir a todos aquellos investigadores interesados en
una teorfa que ha demostrado su vigencia a trav~s de los -
tiempos y de las generaciones y que ha permanecido en la -
elite de las teorias para el estudio de la personalidad. 
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APENO!CE No. 1 
(Orizaga y Colorado, 1988) 

ESCALA DE IDENTIDAD DEL YO 

JOHN RASMUSSEN 

1 .- Me molesta dejar de hacer lo que me gusta para alca~ 
zar metas o cosas que quiero en el futuro. 

2.- Siento que nadie me entiende. 

3.- Tengo temor a que me pregunten en clase, por lo que -
puedan pensar de mi los demás si no se la respuesta, 

4.- Trabajar es un mal necesario que se tiene que tolerar 
para poder comer. 

5.- No vale la pena preocuparse demasiado por decisiones -
que ya se han tomado. 

6.- Generalmente la gente es honesta con los demas, 

7,- Por lo que me han dicho, soy una persona con la cual -
se puede platicar fácilmente. 

8,- Cuando me dan un trabajo, trato de nunca meterme tanto 
en lo que estoy haciendo, como para dejar pasar las 
oportunidades que vienen. 

9.- Hago las cosas mejor cuando se que m1 trabajo será COfil 
parado con el de otros. 

10.- No me cuesta trabajo evitar a la gente oue se· que me 
puede meter en problemas. 

11,- Cuando tengo que hacer al~o siempre me aburro stn ifil 
portar que tipo de actividad sea. 

12.- No me preocupa cometer algQn error frente a mis amigos, 

13.- Las decisiones que he tomado generalmente han stdo las 
correctas. 

14.- A pesar de que en ocasiones me siento muy seguro, nu~ 
ca le demuestro a 1a gente como me siento. 

lS.- Generalmente después de haber hecho algo, me preocupo 
de si lo que hice fue lo correcto, 

16.- Cuando me decida por una carrera, estoy seguro de que 
tendr~ éxito. 

17.- Si lo puedes evitar es mejor que 1a gente no sepa m.!:!.. 
cho de tu familia o de tu vida. 



18.- En realidad no tengo metas o planes definidos para el 
futuro, prefiero que otros decidan que debo hacer. 

19.- Nunca me ha gustado pertenecer a grupos sociales o a~ 
tividades estudiantiles . 

· 20.- La gente trata de tomar ventaja de mf, si me descuido. 

21.- Generalmente se puede confiar en la gente. 

22.- Rara vez he deseado tener otras facciones u otro cuet 
po. 

23.- Me iría mejor en la vida si fuera mejor parecido. 

24.·· Los j6venes deben tomar sus propias decisiones, aun-
que los padres no estén de acuerdo con las cosas que 
hacen, 

25.- No es diffcit concentrarse en algo que realmente se -
tiene que hacer. 

26.- No puedo decidir que es lo que realmente quiero en la 
vida. 

27.- Me es dificil dar mi opinión en el grupo, cuando creo 
que la gente no va a estar de acuerdo conmigo. 

28.- Siempre estoy atareado pero me parece que hago menos 
que otros aunque no trabajen tan duro como yo. 

29.- Tengo por lo menos un buen amigo con quien puedo com
partir lo que pienso y siento. 

JO.- No creo que mi apariencia ni mi manera de ser sean un 
obstáculo para salir adelante. 

31 .- Aún cuando hago las cosas bien, siento que la gente ~ 
no se da cuenta o no me da crédito. 

32.- Una de las cosas más difíciles de superar para al- -
guien joven como yo son los antecedentes de mi fami
lia. 

33.- La mejor parte de mi vida aún está por venir. 

34.- Generalmente, puedo sostener mis ideas ante un grupo 
sin apenarme. 

35.- Tengo la facilidad para hacer que otras personas se -
sientan bien y disfruten en una fiesta. 

36.- Me es diffcil decir qce no, aún cuando pienso que el 
grupo está haciendo algo que no esta bien. 
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37.- No tener un buen amigo es peor que tener enemigos. 

38.- No estoy seguro de ~ que quiero dedtcarme el resto de 
mi vida, pero ten90 planes y metas a corto plazo. 

39.- Es más fácil hacer amistad con personas que no saben 
mucho de tu vida. 

40.- No me gustan las actividades donde tengo que competir 
con otros. 

41.- Es diffcil encontrar alguien en quien confiar. 

42.- Creo que debo tomar las decisiones importantes de mi 
vida, ya que nadie puede vivirla por mi. 

43.- Uno debe llevarse con otros para sentirse bien, sin -
necesidad de estrechar relaciones. 

44.- Me siento orgulloso de mis antecedentes familiares. 

45.- No puedo concentrarme en algo. 

46.- AOn cuando tenga mucho que hacer por ahora, es bueno 
tener un plan para el futuro. 

47.- En los últimos años he tomado poca o ninguna partici
pación en actividades de grupo, clubs o deportes. 

48.- Me he dado cuenta que las personas con quien estudio 
o trabajo f~ecuentemente no aprecian o valoran mis -
habilidades. 

49.- Por diversas razones nunca he podido conocer realmen
te a las personas con las que he estudiado o trabaja
do, aún cuando nos hayamos caído bien. 

50.- Me gusta ser como soy. 

51.- Cuando quiero algo no puedo esperar para obtenerlo. 

52.- Una persona es mucho mas feliz si no mantiene relaci~ 
nes estrechas con otras. 

53.- Aunque trate, generalmente me es muy dif{cil poder 
concentrarme en una tarea o en un trabajo. 

54.- Una de las cosas agradables de ser ·joven es pertene
cer a un grupo que tiene sus propias reglas y donde -
las cosas se hacen en equipo. 

55.- Cuando realizo un trabajo nunca hago m~s de lo absol~ 
tamente necesario. 



56.- Mi forma de hacer las cosas se presta a ser mal inte~ 
pretada por otros. 

57.- Una persona que nunca ha pertenecido a un grupo orga
nizado en su adolescencia, se ha perdido de una muy -
buena experiencia. 

58.- Cuando pienso en mi futuro, siento que he perdido las 
mejores oportunidades para triunfar. 

59.- Me gusta realizar actividades difíciles, ya que cuan
do las termino me siento muy satisfecho. 

60.- Aunque siempre estoy ocupado, siento que doy vueltas 
y vueltas, y no avanzo en lo que realmente tengo que 
hacer. 

61.- Es muy importante que tus padres estén de acuerdo en 
todo lo que haces. 

62.- No me preocupa que mis amigos se den cuenta de que 
hay cosas que no puedo hacer tan bien como otros. 

63.- Nunca me lamento de las decisiones que tomo. 

64.- Me stento seguro de que lo que quiero hacer en el fu
turo y tengo metas definidas. 

65.- No me cuesta trabajo concentrarme en lo que estoy h~ 
ciendo, en lo· que me gusta. 

66.- Una persona no puede sentirse bien en un trabajo o ac 
tividad donde tiene que competir constantemente con
otros, 

67.- Siento que he perdido la oportunidad para triunfar en 
la vida. 

68.- Si una persona desea lograr algo. debe estar dispues
ta a esperar hasta alcanzarlo. 

E9~- En casa he disfrutado del trabajo o las actividades -
de esparcimiento en las cuales he tenido que competir 
con otros. 

70.- Nunca tomo decisiones sin la ayuda o consejo de mi f~ 
mil ia. 

71.- Es mejor no decir nada en público, antes que correr -
el riesgo de que otras personas te oigan cometer un -
error, 

72.- Pierdo el interés en las cosas cuando tengo que espe
rar mucho tiempo para obtenerlas. 



ESCALA DE IDENTJ DAD DEL YO, 

1.- Me molesta tener que dejar de hacer lo que a mi me 
·gusta para poder lograr alguna meta que tenga que cum 
plir o por algo que deseo en el futuro. -

2.- Siento que nadie me entiende. 

3.- Tengo temor a que me pregunten en clase por lo que 
puedan pensar de mi los demás si no se la respuesta -
correcta. 

4.- Trabajar es un mal necesario que se tiene que tolerar 
para poder comer. 

5.- No debo preocuparme por las decisiones que ya he tom~ 
do. 

6.- Generalmente la gente es honesta con los demás. 

7.- Por lo que me han dicho soy una persona con la que se 
puede hacer plática fácilmente. 

8.- Cuando me dan un trabajo trato de no involucrarme tan 
to como para perder la vis1dn de las oportunidades -
que puedan venir. 

9.- Hago mejor las cosas cuando se que mi trabajo va a 
ser comparado con el de otros, 

10.- Puedo evitar a la gente que sé que me puede meter en 
problemas. 

11.- Cuando trabajo, generalmente me aburro sin importar -
que tipo de actividad sea. 

12.- No me preocupa s; cometo algún error enfrente de mis 
amigos. 

13.- Las decisiones que he tomado generalmente han sido 
las correctas. 

14.- A pesar de que en ocasiones me siento muy seguro de -
las cosas, nunca le demuestro a la gente como me ste~ 
h. 

15.- Generalmente después de haber hecho algo me preocupo 
de si lo que hice fuª lo correcto. 

16.- Estoy seguro de que tendré éxito en la vida cuando me 
decida por una carrera, 



· 17.- Si lo puedes evitar es mejor que la gente no sepa mu
cho de tu familia o de tu vida. 

18.- No tengo plan o meta definida para el futuro, estoy -
contento de que en mi trabajo decidan lo que tengo -
que hacer. 

19.- Nunca me divierto cuando participo en grupos sociales 
o en actividades estudiantiles. 

20.- Si me descuido la gente trata de tomar ventaja de mi. 

21.- Generalmente se puede confiar en la gente, 

22.- Es raro que yo desee un cuerpo o una cara distinta, 

23.- Podr1a triunfar en la vida si fuese mejor parecido. 

24.- Los jóvenes deben de tomar sus propias dectstones, 
aunque los padres no estén de acuerdo con las cosas -
que hacen. 

25.- No me es dfficil concentrarme en algo si· realmente lo 
tengo que hacer. 

26.- No puedo decidir que es lo que realmente quiero en la 
vida. 

27.- Cuando creo que la gente no va a estar de acu~rdo coñ 
migo me es diffcil dar mi opinión en el grupo, -

28.- Aunque siempre estoy trabajando: parece que hago me-
nos que otros, aunque ellos no trabajen tan duro como 
yo. 

29.- Tengo por lo menos un amigo fntimo con el que puedo 
compartir lo que pienso y siento. 

30.- No creo que mi apariencia, ni mi manera de ser sean -
un obstáculo para que yo salga adelante, 

31.- A~n cuando yo hago un trabajo~ siento que la gente no 
se da cuenta o no me dan crªdito por ~ste. 

32.- Una de las cosas más diffciles de vencer para ·que un 
joven salga adelante son sus antecedentes famtltares. 

33,- La mejor parte de mf vida aún está por venir. 

34.- Generalmente, puedo sostener mis ideas en un grupo 
sin desconcertarme. 

35.- Tengo la facilidad para hacer que otras personas se -
sientan bien y disfruten en una fiesta. 



36.- No puedo decir que no, cuando pienso que el grupo es
tá haciendo algo que no está bten. 

37.- No tener amigos íntimos es peor que tener enemigos. 

38.- No estoy seguro en que me gustar1a trabajar el resto 
de mi vida, pero si tengo metas o planes a corto pla
zo. 

39.- ~~nm!~c~~c~! ~~c~id:~istad cuando las personas no s~ 

40.- No me gustan los deportes o juegos en los que se tie
ne que hacer mejor papel que el contrario. 

41.- Es dificil encontrar personas en las que puedas con-~ 
fiar. 

42.- Creo que debo tomar mis propias decisiones en cosas -
importantes, ya que nadie puede vivir mi vida por m1. 

43.- Una persona necesita estar con otras para sentirse 
bien sin necesidad de intimar con ellas. 

44.- Me siento orgulloso de mis antecedentes familiares. 

45.- No puedo concentrarme en una sola cosa. 

46.- Es buena idea tener algQn plan para el futuro, aún 
cuando en el presente tengas muchas cosas que hacer. 

47.- En los Oltimos años he tomado poca o ninguna partici
paci6n en actividades de grupo, en clubs o deportes. 

48.- Me he dado cuenta que con las personas con qutenes 
trabajo por lo regular no aprecian o no parecen enterr 
dermis habilidades. 

49,- Por alguna razan no he podido conocer realmente a las 
personas con las que he trabajado, aún cuando me cay~ 
ran bien 

50.- Me gusta ser como soy. 

51.- No puedo esperar por las cosas que realmente quiero. 

52.- Una persona es m4s feliz si no se acerca a otras. 

53.- Aunque trate, generalmente me es muy diffcil poder 
concentrarme en una tarea o en un trabajo, 

54.- Una de las cosas buenas de ser adolescente, es juntar 
se con un grupo que realiza sus cosas como un equipo
Y que establecen sus propias reglas. 



55.- Cuando realizo un trabajo nunca hago nada más allá 
del mismo. 

56.- Mi forma de hacer las cosas se presta para que sea 
mal interpretado por otros. 

57.- Una persona se ha perdido de mucho si durante su ju-
ventud no ha sido miembro de un grupo o club. 

58.- Cuando pienso en el futuro siento que he perdido las 
mejores oportunidades para triunfar, 

59.- Me gustan los trabajos difíciles porque me da mucha -
satisfacción el terminarlos. 

60.- Siempre estoy ocupada y aunque me apuro nunca veo que 
llegue a algún lado. 

61.- Es muy importante que tus padres aprueben todo lo que 
tu haces. 

62.- No me importa cuando mis amigos ven que yo no puedo 
hacer ciertas cosas tan bien como otros. 

63.- Como una regla, nunca me lamento de las decisiones 
que tomo, 

64.- Me siento seguro de lo que tengo que hacer en el fut! 
ro y tengo metas definidas. 

65.- No tengo problemas para concentrarme en lo que estoy 
haciendo. 

66.- Una persona no puede ser feliz en un trabajo en el 
que esta siempre compitiendo con otras. 

67.- Siento que he perdido la oportunidad de ser feliz en 
la vida. 

68.- Si una persona quiere algo que valga la pena deberá -
tener paciencia para esperar por ello. 

69.- En mi casa durante mi tiempo libre dtsfruto de acttvl 
dades en las que tengo que competir con otros. 

70.- Nunca tomo una decisi6n importante si no tengo la ay! 
da o consejo de mi familia. 

71.- Es mejor quedarse callado, que darle a la gente la 
oportunidad de que te escuchen cometer un error. 

72.- Pierdo el interés en las cosas cuando tengo que espe~ 
rar mucho tiempo para obtenerlas. 



APENDICE No. 3 

ESCALA DE IDENTIDAD DEL YO 

(Versión unidimensional} 

1.- Siento que nadie me entiende. 

2.- Tengo temor a que me pregunten en clase, por lo que -
puedan pensar de mf los demás si no sé la respuesta. 

3.- Por lo que me han dicho soy una persona con la cual -
se puede platicar fácilmente. 

4.- No me cuesta trabajo evitar a la gente que se que me 
puede meter en problemas. 

5.- Cuando tengo que hacer algo siempre me aburro sin Ífil 
portar que tipo de actividad sea. 

6.- No me preocupa cometer algan error frente a mis ami-
gas. 

7.- Las decisiones que he tomado generalmente han sido 
las correctas, 

B.- A pesar de que en ocasiones me siento muy seguro, nu~ 
ca le demuestro a la gente como me siento. 

9,- Generalmente después de haber hecho algo me preocupo 
de si lo que hice fue lo correcto. 

10.- Si lo puedes evitar es mejor que la gente no sepa mu
cho de tu familia o de tu vida, 

11.- la gente trata de tomar ventaja de mf, si me descuido. 

12.- No puedo decidir que es lo que realmente quiero en la 
vida. 

13.- Me es difícil dar mi op1nión en el grupo, cuando creo 
que la gente no va a estar de acuerdo conmigo. 

14.- Siempre estoy atareado pero me parece que hago ~enos 
que otros aunque no trabajen tan duro como yo. 

15.- Aún cuando hago las cosas bien, siento que la gente -
no se da cuenta o no me da cr~dito. 

16.- Una de las cosas m~s difíciles de superar para al-- -
guien joven como yo son los antecedentes de mi fami-~ 
l ia, 

17.- Generalffiente 1 puedo sostener mis ideas ante un grupo 
sin apenarme. 



18.- Tengo la facilidad para hacer que otras personas se -
sientan bien y disfruten d~ una fiesta. 

19.- Me es diftcil decir que no aan cuando pienso que el -
grupo está haciendo algo que no esta bien. 

20.- Es más fácil hacer amistad con personas que no saben 
mucho de tu vida. 

21.- Es diftcil encontrar alguien en quien confiar. 

22.- No puedo concentrarme en algo. 

23.- En los últimos años he tomado poca o ninguna partiei
paci6n en actividades de grupo, c1ubo o deportes.· 

24.- Me he dado cuenta que las personas con quien estudio 
o trabajo frecuentemente no aprecian o valoran mis ha 
bilidades. -

25.- Por diversas razones nunca he podido conocer realmen
te a las personas con las que he estudiado o trabaja
co, aOn cuando nos hayamos cafdo bien. 

26.- Me gusta ser como soy. 

27.- Aunque trate, generalmente me es dificil poder canee~ 
trarme en una tarea o en un trabajo. 

28.- Cuando realizo un.trabajo nunca hago más de lo absol~ 
tamente necesario. 

29.- Mi forma de hacer las cosas se presta a ser mal inte~ 
pretada por otros. 

30.- Cuando pienso en mi futuro. siento que he perdido las 
mejores oportunidades para triunfar. 

31.- Aunque siempre estoy ocupado, siento que doy vueltas 
y vueltas y no avanzo en lo que realmente tengo que -
hacer. 

32.- No me preocupa que mis amigos se den cuenta de que 
hay cosas que no puedo hacer tan bien como otros. 

33.- Nunca me lamento de las decisiones que tomo, 

34.- Me siento seguro de que lo que quiero hacer en el fu
turo y tengo metas definidas. 

35.- No me cuesta trabajo concentrarme en lo que estoy ha
ciendo, 

36,- Una persona no puede sentirse bien en un trabajo o a~ 



tividad donde tiene que competir constantemente con -
otros. 

37~- Es mejor no decir nada en pablico, antes que correr -
el riesgo de que otras personas te oigan cometer un -
error. 

38.- Pierdo el interés en las cosas cuando tengo que espe .. -
rar mucho tiempo para obtenerlas. 
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