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INTl{Ol>UCCIÓN. 

El tema principal de esta investigación es el autoconccpto. Es uno de los elementos más 

relevantes para los <¡uc estudian al ser humano en sociedad. ya <¡uc éste da un panorama más amplio 

y a la vez concreto para la comprensión del ser humano. Amplio porque abarca todas las 

dimensiones en las cuales se desarrolla e interactúa. tanto internamente como en el exterior; y 

concreto porque nos permite observar y delimitar dichas dimensiones. aunque sólo para estudiarlo. 

El ser humano se desarrolla in1crnarncntc en todos los sentidos; anatómicos. fisiológicos. 

afectivos. en sus procesos sensoriales y cognoscitivos. como son la sensación. pcl"ccpción. atención. 

volunlad. emoción. memoria. imaginación. lenguaje. pensamiento. Al desarrollarse el cuerpo 

humano de manera inlcnrn. tmnbiCn inrcractúa de la misma forn1a. es dL.-cir. para que exista una 

maduración idóneu del organismo es necesario que todas y cada una de las partes del mismo. trabaje 

de nmncra annónica e integral para que exista la homeostasis necesaria para el buen funcionamiento 

del cuerpo 

Al 1nismo tiempo. con esa maduración del organisn10. y sin estar separado de él, los 

procesos sensoriales y cognosci1ivos se desarrollan .. interactúan y trabajan de fornta integral de tal 

manera que permiten al individuo adaptarse a ese desarrollo. En éste. sus procesos superiores se van 

fonalecicndo conforme va dominando a los más sencillos~ sin embargo .. los procesos más sencillos 

del ser hu1nano. como la sensación, son procesos que utiliza hasta su muerte. 

Pt.n- consiguiente. el organismo hurnano 1nadura y se desarrolla de manera integral 

permitiéndole adaptarse a su medio externo. En el medio externo interactúa con los objetos y otros 

organismos que le rodean. La interacción con las personas son las que le van ayudar a adaplarse con 

menos problemas a la sociedad. y a utilizar las herramientas sociales. para adaptarse a Ja nlisma. Por 

1an10. el individuo ncccsila de la interacción o interrelación con los dcn1ás. principalmente con las 

pcr!-.onas que son signiticutiva~ para él o ella. 

Por las razones antes mencionadas. se abarca en el primer capítulo el desarrollo del 

uutoconcepto Asi. se inicia el e~tudio del autoconcepto desde el nacin1iento. que es cuando 

predomina en el infante su e!-.qucma corporal. ya que aprende y se conoce a través de su cuerpo. es 

decir, el infante va conocer !-.U medio interno y su medio externo por n1cdio de todo su cuerpo~ y 

rambiCn a travCs de CI. va ir aprendiendo a utilió!ar su lenguaje. Asimismo. se revisa la in1ponancia 

de sus interrelaciones. siendo la principal relación existente en esta etapa. la dada entre él y su 

madre o figura matcnm 
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Una vez que se termine con el esquema corporal. se inicia con el desarrollo de la imagen 

corporal. en donde se retoma el cómo surgen las imágenes mentales y las representaciones como un 

elemento imponantc para Ja tbrmación de la imagen y representación corporal. Con la imagen 

corporal se trata otro aspecto de vital imponancia para el dcsarr-ollo del autoconccpto. sin el cual. el 

niño o la niña. no podrian experimentar lo que van aprendiendo y tampoco tendrían un 

cnfrcntan1icnto de sus emociones: el juego. 

En esta panc del primer capítulo se examina la manera en que el niño o la niña van 

ampliando su medio externo. ya que ahora ya no es ünica111cntc la madre la que mas se relaciona 

con CI o ella. ahora su panorama se amplia hacia su padre o figura paterna y hermanos. De la misma 

fOrma. se revisa un poco más adelante. cómo su panoran1a se amplia nuevamente. existiendo 

interrelaciones sociales con sus compañeros de escuela y profesores. en donde se va dando de una 

manera más clara las diferencias de los roles o papeles sexuales basados en su sexo biológico; ni 

rnismo tiempo que el juego va preparando. tanto a los niños como a las niñas. a adaptarse al mundo 

adulto. 

Confbrmc avance la investigación se rnucstra el desarrollo de sus facultades cognitivas. con 

las cuales la cornunicación va dl.!jando de ser· subjetiva para transforn1arsc en una con1unicación 

interpersonal y objetiva. Con el desarrollo de este tipo de cornunicación. se inicia Ja capacidad por 

parte de la persona de poder conccptualizar. y con c1 lo podrll llegar a poseer un autoconcepto. el 

cual es influido por su medio interno. en cuanto a cogniciones. afCctos y conductas se refiere; y por 

la cultura en lu cual se desarrolla 

Igualmente, se revisa la impo11ancia de la influencia de la edad en la cual se encuentre la 

persona para el desarrollo del autoconccpto. porque no es lo mismo tener el concepto de si~ a los 15 

años. al autoconccpto a Jos 40 años o a los 65 af1os Para linalizar con el primer capítulo. se realiza 

un apanado acerca de Jos procesos sensoriales y cognoscitivos de las personas. con la finalidad de 

ver su importancia (sin profundizar} en el desarrollo del autoconccpto y con el propósito de definir 

el autoconccpto en desarrollo 

Por otra parte. scgUn Fitts ( 1972. citado por Garanto. 1984. en Frias. f\.1cstrc y Pércz

Delg.ado. 1997). '-'/ a111oco1wep10 o s1 1111s1110. ~ cornponc de diversas din1cnsioncs internas y 

externas, las cuales se analizaran en el segundo capitulo. /.as d1111e11.•;io11e ... · i111er11a ... · son tres. a las 

cuales Fitt:i dcnorninó: la d1111t.•11s1<i11 dc/ a1110L·o111¡1ortc11111e1110 o de la co11d11cu1, la di111e11.\"IÓll di! la 

ctlllr>.\af/.~fac.:c:uí11 <> a111oes1111u1 y la c/1111e11.\1tÍll ele..• c.111trJCOllL'C!plo o tdL'lllldcul 
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Aquí cabe hacer una aclaración. con la finalidad de no confundir~ cuando se refiera al 

uutoc:onc:epto o si n1i.•·;mo. se denominará como autoconccpto o como sí mismo. si se permite esta 

r-cdundancia; y cuando se este tratando con la dimensión del autoconcepto o identidad. se 

antepondra la palabra dimensión. para así diferenciarlo. 

Una vez aclarado .. en esta d111u.:11..,.·u>11 dt!I a111oco11c.:ep10 o identidud se examina la manera en 

que la persona utiliza sus recursos cognitivos. tanto conscientes como inconscientes de su memoria. 

para su adaptación a su medio intcr-no y externo. En la d1111e11.,·iti11 del e111tocomportamie1110 se toca la 

influencia del medio para la rcali:.r...ación de dctern1inadas conductas y la importancia del éxito y del 

fracaso en la motivación de realizar las mismas. En la di1111!11siá11 d.: la a111oe.wi111a se muestra cón10 

a travCs de sus experiencias y de influencia social. la persona va adquiriendo su autoestima. 

/.a.\· di111e11 ... ·u.11u.!.\. exfl.•rnas revisadas son las cinco siguientes: di111e11.vió11 del ·:vo ••.físico. Ja 

d1111e11s1ó11 del ·:i•o '' t!tic:o 111ort.1I, la din1en.wá11 del" yo•• perso11a/, la dimensión del" .vo "fun1ilictr y 

la dimt.•11s1á11 c/,d º)•o·· ,\'O<-"tul. En la prin1cra de ellas se estudia la corporalidad. en donde se incluyen 

lus sistemas de información del cuerpo. el csqucnrn corporal y la imagen corporal; asimismo. se 

analiza la imponancia de la conciencia corporal para tener unas buenas interrelaciones y se 

rncnciona la influencia de los tabúes en torno a la sexualidad 

En la c/11111!11.'tián del ')•o·· <..,th·o 111oral. se abarca la manera en que las personas van 

interiorizando las reglas o nonnas sociales y desarrollando el razonamiento moral. a través del cual 

una persona emite un juicio considcril.ndose una mala o buena persona. En la din1e11sió11 ')•o·· 

¡1er.-.011al se manifiesta la importancia de los valores en una persona. la trascendencia de sentirse 

bien con su personalidad. y de ser objetivo en el momento de razonar acerca de sus valores y de su 

¡->crsonalid¡td. sin dejar de lado la influencia ~acial 

Con la d1111e11.-.uJ11 del ")·o·· .fi.11111l1ar. se nota que la comunicación dentro de Ja familia 

llu11enta el que una persona se sienta como pcncnccicnte a una determinada familia y. nuevamente, 

la influencia de la cultura hacia el cón10 debe ser una familia y/o persona. Este aspecto se patenta 

ma~ d¡tramentc en la t.li111f.!11.-.u'ú1 del ")·o·· .w1c1al. además en esta dimensión se analiza Ja interacción 

cnt1c los vínculos de integración espacial. temporal y grupal 

Cabe señalar que cada una de las dimensiones que se analizan abarcan una determinada 

pane del autoconccpto~ empero. cada una de estas no trabajan de un modo aislado. sino todo lo 

contrario. trabajan conjunta y armónicatncntc. 

Además. en este capitulo se alude al yo real. al yo ideal. Ja claridad en el autoconccpto y Ja 

n101ivación. que son panes esenciales del autm;onccplo El yo real contempla todas las capacidades 
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y lin1itaciones del individuo. para ello es necesario que el individuo conozca con claridad su sí 

mismo. La claridad se refiere a la capacidad del individuo para que los contenidos del autoconcepto 

(por ejemplo los atributos personales que el sujeto percibe) los defina con claridad y seguridad. con 

consistencia interna y con estabilidad en el tiempo. 

El yo ideal es lo que el individuo quiere llegar a ser. ya sea. en el depone. en su carrera. o en 

cualquier otro contexto en el cual se desenvuelve. Este yo ideal. como se estudia. se busca en donde 

la persona recibe r-cconocimicnto social. porque las personas tienen un modelo parc:1 evitar la 

exclusión social. lo que explicaría por-que los individuos no dan Ja misma importancia a las 

diferentes a.reas dd yo~ y que su inlerés y ejecución sea nlejor en aquellos ámbiros que los olros 

consideran mits itnponantes. es decir. aquellos en los cuales recibe un reconocimicnlo social 

Por esta razón. dependiendo de sus fracasos y/o éxitos y del reconocimiento social. la 

persona elige en cual de sus conlcxtos quiere permanecer y per1cnecer Dicho reconocimiento 

social. así como sus éxitos y fracasos. motivaran al individuo a realizar las acciones necesarias para 

alcanzar sus metas y lograr su yo ideal 

Ahora bien. en la blisqueda de la comprensión del ser humano en sociedad en general. y del 

autoconcepto. en particular. es necesario observarlo en las mismas person¡is~ por este motivo. se 

examinan diversos aspectos del porque se considera que existen difert!ncias signincativas entre el 

autoconcepto de Jos obesos st:dcntarios y los practicantes de Tac K"ivon Do CTKD} 

Asi. se revisan aspectos lisiológicos y médicos dt! la obesidad. se da Ja definición de la 

misma. los mCtodos de medición para Ja obesidad (cabe mencionar que el indice de !\1asa Corporal 

( lf\1C) se u1ili.1.:ó en esta investigación)~ los tipos de obesidad y los factores psicológicos y sociales 

dcrivudos de la obesidad que influyen de manera considerable en los obesos y en las obesas. 

lndistintatncntc. se •tbarca la dctinición. las caracteristicas. los aspectos fisiológicos y 

111Cdicos del depone. y tambiCn se revisan aspectos psicológicos y sociales del mismo. El Tac Kwon 

Do sólo se toca en un pcquciio apanado porque para esta investigación sólo se esta tomando en 

L":ut:nta como depone y no como disciplina Acto seguido. se prest:ntaritn las diferencias cxistentt:s 

entre los obesos scdt!ntarios y los dt:"portistas. st:g.ün investigaciones rcali7..adas en dichos tc:mas y se 

rt:"tornan a~pectos impor1antcs de la influencia social en los deportistas y los obesos. principalmente 

hacia las mujt:res 

Por otro lado. con relación a los antecedentes del tcnrn de la presente investigación. se han 

reali/ .. ado diversas investigaciones en las cuales el autoconccpto se ha venido estudiando desde 

divcr·sas perspectivas de donde han surgido varios inventarios. entre Jos que se encuentran el que 
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realizó Fitts en 1965 denominado la Escala de Autoconcepto de Tennessee (EAT). inventarios 

sobre autoestima construidos por Rosernberg en 1965 y por Coopersmith en 1967; un instrumento 

estandarizado con n1uestras mexicanas por La Rosa y Diaz Loving en 1991 (Valdés tv1edina y 

Reyes Lagunes. J 993)~ y el de Valdés Medina y Reyes Lagunes construido a partir de categorías 

sen1ánticas en una muestra mexicana en 1993 (Valdés Medina y Reyes Laguncs. 1993); y la 

estandarización de la EAT._ realizada por García Arcllano y Quintero Vargas en 1985. con 

población mexicana (esta escala será la utilizada en esta investigación). 

También. existen antecedentes de investigaciones realizadas acerca de la relación del 

autoconccpto con las poblaciones de deportistas y obesos sedentarios (aunque en estas 

investigaciones no se comparan las muestras). En una de ellas se realizó una investigación con 

deportistas de alto rendimiento mexicanos. preseleccionados y seleccionados para los XXIV juegos 

olímpicos. por parte de Gonzit.tez Salazar en 1992. en las especialidades de atletismo. box. canotaje. 

clavados. esgrima. lcvanta1nicnto de pesas. lucha (estilo libre y grecorromana). nado sincronizado. 

pcntatlón moderno. tiro con arco y tiro con pistola. 

Uno de los puntos que estudió file el autoconcepto. y se observa que los deponistas de nivel 

internacional obtuvieron los puntajcs más altos en el instrun1ento que se les aplicó en comparación 

de los competidores de torneos locales. sin embargo. estos últimos obtuvieron buenos puntajes. con 

lo que se deduce que tienen un buen autoconcepto. No existen trabajos acerca del autoconcepto en 

los practicantes dt: TK.D 

Otra investigación del autoconcepto en ~1éxico. fue realizada por Gyves Infante en el 2000 

con deportistas de alto rcndin1icnto. Encontró. tomando en cuenta la variable demográfica sexo. que 

las mujeres se autopcrciben como mas amigables. respetuosas. amables. simpilticas. honestas. leales 

y rectas que los hornbres. Mientras que éstos se perciben como más tranquilos. nobles. reflexivos. 

estables. pacíficos y generosos, pero a la vez. dinámicos y audaces. 

Se realizó una investigación con nlujcrcs obesas mexicanas en 1984 por De Casas Ros 

obtenic:ndo como resultados que la muc:stra de mujeres obesas no se encuentran contentas con ellas 

mismas. sienten que:: son pt:rsonas poco dignas. dudan de su propio valer. estñn insatisfechas 

consigo mismas y describen su apariencia fisica como inadecuada. 

Por otra parte. en la presc:nte investigación se analizó si existen diferencias en el 

autoconccpto entre obesos sedentarios y practicantes de TKD La muestra de obesos sedentarios 

poseen un ll\.1C rnayor a 30 (parámetro que esta considerado como obesidad) y no están 

acostumbrados a alguna actividad lisica vigorosa. los practicante de TKD poseen un IZ\1C de 14 a 
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23 en hombres y de 17 a 27 en mujeres y tienen grados de 2° kup_. lcr kup._ ¡cr·dan. 2° dan y 3'" dan. 

Es muy importante señalar que los participantes de ambas· muestras fueron en su mayoría 

universitarios. 

Para medirlos se utilizó la Escala de Autoconcepto de Tenncssce (EAT) en su forma ºCº de 

consejería.· En el análisis cuantitativo se revisa el autoconccpto con base a la hoja de perfil de Ja 

EAT para adultos. forma .. Cº y en la prueba ut de studcnC' del Paquete Estadistica para las Ciencias 

Socialcs-1 O {SPSS-1 O. siglas en inglés). 

Es un muestreo no probabilístico de .. sujctos-tipon y se empicó una encuesta comparativa 

retrospectiva. Lu primera variable independiente toma como base la actividad y el peso corporal. 

tomando como extremos la condición obesa sedentaria y la condición deportista con peso ideal~ y la 

segunda variable independiente es el sexo biológico. La variable dependiente es el autoconcepto. 

Así. se realizó un análisis cuantitativo del autoconcepto de la muestra de obesos sedentarios 

hombres y mujeres~ un amilisis cuantitativo de los hombres y mujeres de Ja muestra de practicantes 

de TKD~ otro entr-e hombr-es obesos sedentarios y hombres practicantes de TKD; uno más cntr-e 

mujeres obesas sedentarias y mujeres practicantes de TKD~ y para Onalizar un análisis. tan1bién 

cuantitativo de la población total de arnbas muestras. 

Los resultados obtenidos establecen que no existen diferencias significativas en el 

uutoconccpto de las muestras. tanto. entre ellas (a excepción de la dimensión del º).•o 'ºfisico) como 

en ellas (a excepción di.! la subcscala de a11/0L-ri1ica. entre hombres y mujeres de ambas muestras). 

ni entre homhr-es ni entr·e mujeres. 

No obstante. en la discusión se realiza un análisis de las difer-cncias entre las muestras que. 

aunque no son signilicativas. si es interesante revisarlas. dándole un peso muy importante a la 

presión social ejercida en el autoconccpto. planteando que las difer-cncias que puedan existir en 

estas dos poblaciones son cualitativas y no cuantitativas. También se menciona la in1portancia de la 

revisión de los ¡tutores de la presente invcstigaciOn. para tener pr-cscnte que existen diferentes 

teo.-ias y autores acerca del autoconcepto. pero que. a pt:sar de las diferencias teóricas. en varios o 

rnuchos aspectos, no se contradicen. sino que;: se complementan. e incluso coinciden en contenido. 

En h.ts conclusiones se menciomt dicho anitli~-is. la difer-encia significativa y la conclusión de 

esta investigación Ademas. se n1encionan lus lirnitacione;:s de esta investigación~ así como algunas 

sugerencias para futuras investigaciones y se dan algunas propuestas acerca de esta tcm8tica par-a 

que se ton1cn en cuenta para el plan de estudios de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza. 

---
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CAPÍTULO l. DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO. 

El concepto del sclf -sí mismo- o autoconccpto es el único atñbuto propio del hombre; Jo 

distingue más de los animales que el lenguaje mismo; o. como dice· Fromm (1976). el hombre 

trasciende todas las formas de vida desde que solamente él es la vida Y está atento a ese discurrir 

vital. (Oñate. 1989)_ 

El autoconccpto es uno de los temas más importantes para la comprensión del ser humano 

en las divcrsns disciplinas encargadas de estudiarlo; en este cuso. la psicología. Existe una gran 

cantidad de psicólogos Centre ellos Fitts. 1972; Eilan. Marce), Meltzoff. Moorc. Dcrmúdcz y 

Campbcll. J<J<J8~ l\.1oncdcro. 1987; Oñate. 1989; L'Ecuycr. 1981; Mestre. Maní. Pérez-Delgado. 

F1·ias-Navarro. 1997~ Allport. 1 Q8S. Erikson. J 902) que le asignan al autoconccpto una función 

trascendental en la intcgrnción de la personalidad. Ja motivación del con1ponanticnto y el desarrollo 

de la salud mental COñatc. ICJR9) 

Su desarrollo no empieza en cuanto el ser huntano comicn:t .. a a estructurar su idio1na; inicia 

desde el mismn nacin1icnto. e inclusive se puede seguir el principio del desarrollo del autoconccpto 

desde untes del nacimiento. en tanto que en el mismo vientre rnaterno ya tiene experiencias 

sensoriales (uno de los autores que a realizado este tipo de estudios es Spit~ 1969). Sin embargo. 

debido a la falta de maduración en las estructuras fisiológicas y psicológicas del ser humano. no se 

puede decir que es ya. el autoconcepto. sino que es el inicio de su desarrollo. 

Conforme el niño va desarrollándose pasa por diversas etapas. comenzando por la vivencia 

de su cuerpo. para pasar a las representaciones en donde subjetivamente él se ve a si n1ismo como 

un objeto y poco a poco se va percibiendo como un sujeto. para finalmente autoconccptualizarse. 

Sin embargo. el desarrollo del autoconccpto no tcnnina una vez que se adquiere la capacidad de 

conccptualizar. el autoconccpto en su devenir sigue ca1nbiando dependiendo de sus experiencias Y 
de las circunstancias socioculturales que rodean al ser humano. 

Por lo tanto. el (IU/o'-·011cepto que una persona posee no se ha adquirido de. una manera 

innata ni es inmutable. Cada sujeto posee múltiples autoconccpcioncs que se van n1odificando con 

la edad (Mcstrc y Marti. 1997) 

Al mismo tiempo, es itnportantc señalar que el estudio del nutoconcepto no se realiza 

tornando en cuenta sólo a un ser humano~ para su estudio es necesario (como se ira viendo a lo largo 

de este capitulo) considerar la imponancia del medio sociocultural que rodea al ser humano. 

TESIS CON 
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ESQUEMA COltl'ORAL. 

En el periodo prenatal resulta completamente improcedente hablar de la dimensión del 

autoconccpto, por la simple y sencilla razón de que el feto no puede conccptualizar (Monedero. 

1987). Sin embargo. si es importante tomar en cuenta que el desarrollo o formación del 

u111oco11cepto o si 111i.,·mo se inicia desde el nacitnicnto de la percepción humana en el feto. donde se 

van sentando las bases (aunque muy primitivas) del mismo. 

Según el mismo autor. la vida psíquica que tiene el feto es sólo pcl""Ccptiva. es decir .. el feto 

percibe los estímulos. seguramente escasos. que provienen de su entorno. y los propios 

movimientos que .-caliza su cuerpo con la finalidad de mantener la postura. Asin1ismo. toda la 

psicología del recién nacido es hl vivencia de su propio cuerpo. la identificación pcrceptual del 

recién nacido con su cuerpo es total e inmediata~ pero sólo es capaz de pcrcibirselo y no de 

representárselo 

Erikson ( 1902). por su pane en su pri1nera etapa (confianza vs. desconfianza) de la5> ocho 

ctapus psicosociales postuladas por él. menciona que la primera demostración de confianza social 

en el niño es la facilidad de su alimentación. la profundidad de su sueño y la relación de sus 

intestinos 

r'\.si. la motivación principal consiste en obtener placer inmediato y evitar el malestar 

inmediato tnediantc la gratificación de las necesidades corporales (Aricti. 1988). Como cuando él 

tiene hambre o tiene la necesidad de que le cambien el pañal. Ante esto. la experiencia de una 

regulación mutua entre sus capacidades cada vez n1fls receptivas y las técnicas maternales de 

abastecitniento. lo ayudan gradualn1cntc a contrarrestar el malestar provocado por la inmadurez de 

la homcostasis con que ha nacido 

Cabe señalar que dentro de las úreas del uutoconccpto se haya inmersa la d1111t!11."'iiti11 di:/ 

·:i·o ··.fistc.:o. que se tratará. en el capitulo 2. Esta dimensión abarca lo anteriormente mencionado. ya 

que toma en cuenta el propio cuerpo material. su estado de salud. su capacidad y sexualidad 

Solo como nicnción. otros autores. entre ellos L 'Ecurey ( 1981 ). y Ali pon ( 1961. anlbos en 

Oñatc. 1989) tambiCn le dan una imponancia considerable a las sensaciones y movimientos 

corporales de esta etapa. 1..·Ecurey la postula como la emergencia del yo y menciona que la 

percepción del Yo deriva de la percepción del propio cuerpo y Allpon la llama sentido del si mismo 

corporal o sentimiento corporal el cual parece estar compuesto de corrientes de sensaciones que 

~urgen dentro del organi~mo. d~sdc las vísceras. músculos. tendones. aniculacioncs. canales 

TEE'I'.:: CON 
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vestibulares y otras regiones del cuerpo (Allport. 1985). Mismos que reencuentran en /a di111t!11.-.id11 

')•o ''fl.<.;ico. 

Por otro lado. por la incapacidad de representar su propio cuerpo al principio de su 

dcsarro11o. el niño no reconoce al misn10~ por tanto, pasa por un periodo de indiferenciación en el 

que no es capaz de distinguir el yo del no-yo. es decir, lo que corresponde al .••i mi!imo y lo que 

pertenece al n1cdio externo (l\.1cstrc y Marti. 1997). O como lo menciona Monedero ( 1987). el 

recién nacido es su propio cuerpo (y este es a su vez pane del ')'o·· fl ... ü:o). pero él ignora 

complctan1cnte esta realidad e incluso es incapaz de diferenciar su cuerpo de los ohjctos que lo 

rodean. Esto se ve claramente cuando el niño no se reconoce al ver su propia imagen en un espejo. y 

ve a su imagen como un objeto más. 

Desde el nacin1iento hasta la segunda mitad d~l segundo año el niño sólo cuenta con la 

percepción y la rc!oi.puesta motriz para adaptarse a su mundo social exterior (f\.1onedcro, 1987) A 

esta etapa Piaget e lnhcldcr ( 1969) la denominaron scnsorion1otora porque es a travCs de su cuerpo 

como él va aprendiendo a conocer su 111edio exterior y su medio interior. 

Estos son los primeros esbozos con los que el niño comienza el desarrollo de su dit11t.•11..,.1á11 

ele/ a11to<.·011cepto que es parte del sí 111is1110. a través de la cual. asimilará y acomodará la 

intbrnmción proveniente del medio. tanto interior como exterior para emitir juicios. que pueden ser 

positivos o negativos 

En un principio. con relación a su n1cdio exterior. existe en el niño. siguiendo a estos 

Ultimns autores. un pensan1ientn n1itgico fenon1cnológico en el cual el niño ··cree" que sus acciones 

corporales son la causa de In que ocurre a su alrededor. es decir. solo toma en cuenta con10 causa 

Unica su acción propia. independientemente de los contactos espaciales. 

En la observación de un cordoncillo que cuelga del techo de la cuna. por ejemplo. el niño no 

~itúa en el cordOn la causa del movi111icnto de los sonajeros suspendidos .. por esta ra7.ón el niño cree 

que con la misrna acción de su cuerpo generara el movimiento de otros objetos a su alrededor. Poco 

a poco el niño ira aprendiendo a diferenciar que los movimientos de su cuerpo son independientes 

de Jos n1ovimicntos exteriores 

Con relación al medio interior. en los estudios realizados por el mismo Piaget ( 1977). se 

observa que cuando cl niño gime. canta o balbucea. percibe un sonido que desea sostener o repetir. 

y como esta percepción tOrma parte de un esquema global de asimilación a la vez fónico y auditivo 

(en el rnomcnto en el que. debido a la cxpcricncin. la voz se coordina al oido. la reacción primaria 

T~~'.TS CON 
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sobrepasa al silnplc sonido vocal). el sujeto Jlega a reproducir o repetir este sonido y la 

acomodación auditiva a la voz propia depende de la asimilación vocal reproductiva. 

De esta manera nos percatamos de como el ser humano va adaptá.ndosc a su propio cuerpo. 

ya que va organizando las diversas partes del mismo (en este caso su oído y su aparato 

fonoarticu lador). aunque necesita ayuda para lograrlo. como postcrionncntc se observara. Por 

consiguiente. se aprecia un trabajo integral de la di11u!11...;ió11 del ")10 •• .fi...-ico y de la dimensión del 

u11toc.:011cepto, en tanto que. el oído y el aparato fonoaniculador se encuentran dentro del área de la 

primera; y la coordinación entre la voz y el oido. que depende de la existencia de la acomodación 

auditiva a la voz propia. que a su vez depende de la asimilación vocal reproductiva. haya sus 

elementos cognitivos en la segunda. 

En ese mismo año. Piaget postuló que se requiere del sostenimiento o repetición de los 

esquemas recién aprendidos para llegar a dicha adaptación. a estas repeticiones las llamó reacciones 

circulares. y se refieren a ta capacidad del niño de repetir una acción. con la finalidad de irlas 

adquiriendo e incorporando en sus esquemas pasados lo recicnten1cnte asimilado. Por otro lado y al 

mismo ticn1po. vamos percibiendo como va adquiriendo su capacidad de voluntad propia. en tanto 

que él decide si repite o no la acción que lo llevó al resultado esperado (Glascrsfcld. 1996). 

En contraposición. Vygotski {en Álvarcz. y Del Río. 1993b). señala que al principio existe 

una reacción o acción condicionada en la fase que él llan1a generalizada o de gcnerali7..ación. Dicha 

acción no aparece como re!-tpuesta a una sola señal aislada. sino a una serie de ellas algo semejantes 

entre sí que t ienc algo en comUn con la señal dada. Posteriormente. la reacción o acción comienza a 

diferenciarse. Esto sucede porque una de tas señales aparece con tnayor frecuencia que otra en 

dicha situación Al final. la r·eacción o acción se fonna sólo ante el cstin1ulo elegido. 

l~stc proceso es un inicio ·•primitivo"'. como ya se mencionó. que ayuda al niño para la 

formación de su dilm .. •11.,·1ó11 d1..•I c111toc.·011c.·epto. ya que éste se refiere a la fornm en que el sujeto 

lh:scribc su idL·ntidad básica. indica con10 se ve a si tnismo (aunque el sujeto no es consciente de 

dicho proceso). y para ello es necesario realizar amilisis de las señales que la persona percibe de sí 

mismo para realizar una síntesis. y enlitir el juicio acerca del propio autoconcepto. 

I>or lo tanto. Vygotski anali7..a el proceso que lleva al niño a realizar las denominadas por 

J>iagct ( 1977) reacciones circulares. micntrns este Ultin10 sólo ve descriptivatnentc el resultado. 

Estas diferencias teóricas son interesantes pero no se van a revisar a fondo porque no son el punto 

central. sin crnbargo. es in1po11arue mencionarlas. 

Tf5'TS CON 
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Regresando a lo anterior .. para la repetición de los esquemas es necesario, que el niño 

obtenga el resultado esperado {el sonido). es decir .. en la percepción de su aparato fonoarticulador 

(cuando gin1c) CI va intentar realizar el mismo sonido captado por su oído~ de no captar et sonido. él 

no va a tener la suficiente motivación para scb'UÍr con tas repeticiones. Por tanto. para dar lugar a un 

esfuerzo de repetición y adquirir así una eficacia motora. una percepción debe presentar una 

usignificaciónn o un uintcrés"• (Guillaumc. en Piagct. 1977) que surge después del obtener el 

resultado esperado. 

Según Piagct (1977) la significación estarla referida al aspecto intelectual {como con 

cordonci11o porque el niño tiene que resolver el problcnla de qué es lo que mueve a1 objeto. su 

movimiento corporal o el jalar el cordoncillo). y el interés al aspecto atCctivo (sonido vocal. en 

tanto que. este tipo de sonidos ayudan para la cubrir sus necesidades. como la alimentación o el 

cam.bio de ropa) 

Con relación a su di111v11.\'ió11 del ··yo" fi.-.ico del autoconccpto. irá. aprendiendo a utilizar sus 

manos para resolver problemas y se sentirá satisfecho consigo mismo si logra resolverlos. Los 

problemas saran significativos o interesantes dependiendo de su estado de animo y de la situación 

que se va resolver. Pero para todos los problenlas utiliza aspectos de su di11w11sió11 externa ')'O·· 

fi."iico y los aspectos que permiten desarrollar su d11th!11sió11 i111er11t1 del a111oco11cep10 o identidad 

En to anteriormente dado se patenta que una percepción no es a priori interesante o 

significativa para adquirir enseguida una eficacia motora por asociación con un Olovimicnto. Una 

percepción ~era interesante o significativa en tanto que intervenga en el funcionamiento de una 

acción y quede asimilada a un esquema motor~ lo prin1ero. para que exista un aprendizaje o el 

proceso asimilación-nco1nodación. no cs. ni la percepción. ni el movimiento. ni la asociación entre 

los dos. sino la asitnilación del objeto percibido a un esquema de acción. el cual es a la vez 

reproducción motora y rcconoci1nicnto perceptivo. es decir. asimilación reproductiva y rcconocitiva 

(de rcconocin1iento) 

Con relación al sonido vocal. la reproducción del gemido seria ta asinlilación reproductiva.. 

siendo su uparato fonoarticulador el objeto inconscientemente percibido. y el gemido en si. seria la 

asimilación rcconocitiva auditiva. En lo anterior existe nuevamente la integración de la dim.:nsión 

d,·/ •·yo ... fisu:o y lu di11u!11.,·ió11 del C111toco11c:ep10. aunado al cspecto afectivo .. el cual se encuentra 

relacionado con la ciln1en.\·nj11 de c1111nw11i.ef''1c:Ciú11 porque el niño tendrá. mas interés hacia si mismo 

si percibe una buena relación para con su madre. conlo se tratara más adelante. Cabe señalar que 

todas las dimensiones del autoconccpto se estudian de manera separada en te capitulo 2 

TESIS CON 
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EL INICIO DEL LENGUA.JE. 

En esta etapa el lenguaje (que no es todavía lenguaje verbal) comien;,.a un papel muy 

importante para el desarrollo y adaptación del niño. Según Vygotski. el lenguaje infantil se basa en 

la reacción innata. en et rcncjo hereditario que denominamos incondicionado. reflejo en el cual se 

citncnta el desarrollo ulterior de todas. absolutamente todas. las reacciones condicionadas. El rcllcjo 

del grito. la reacción vocal del niño. es un reflejo incondicionado. la base hereditaria sobre la cual 

se edifica el lenguaje del adulto. Ya desde las primeras semanas de In vida del niño se produce un 

cambio que es propio de todo reflejo condicionado. Las reacciones vocales del niño. que se repiten 

en determinadas situaciones. que se combinan en ellas con cstimulos condicionados y fonnan panc 

de las mismas. van transfonnándose con gran rapidez. ya en las primeras semanas de su vida en 

reflejos vocales condicionados (en Álvarcz y Del Río. 199:lb) 

E.sos rctlejos vocales condicionados son el inicio de lo que después será el balbuceo. durante 

el segundo o tercer mes de vida. aproximadan1cntc. El balbuceo es un ejercicio de una gran riqueza 

fonCtica y es algo que el nifi.o 1ccibc en su csquenm corporal (que es parte del ·)·oº'fi .... 'ic:o). Es un 

sonido producido por el mismo niño. que necesita de la percepción auditiv~ como se trató en el 

ejemplo. para poder educar los diferentes sonidos producidos por él. por tanto el oído juega un 

papel preponderante en la adquisición del lenguaje (Monedero. 1987). 

Tanto el llanto corno el balbuceo cstarian dentro de lo que Vygotski (en Álvarcz y Del Ria. 

199.:lb) llarna reacciones vocales. sólo que el prin1cro es una reacción vocal incondicional y el 

balbuceo es una reacción vocal condicional Estas reacciones vocales. según el mismo autor .. tienen 

dos fi.Jnciones primordiales La prin1cra de ellas se trata de una reacción incondicionada. instintiva 

que rcvch1 extcn1amentc los estados emocionales del organismo~ como cuando el niño siente dolor. 

el reflejo de Cstc es un grito que rcncja c1noción. 

La segunda función. postulada por Vygotski aparece después de que la reacción vocal 

camhi~1 de incondicionada a condicionada. es decir. ya desde el primer mes de vida el niño cuenta 

con un reflejo vocal educado o condicionado como respuesta a In reacción vocal de las personas de 

su entrono. del cual se irá formando el balbuceo. El rcllejo vocal condicionado. juntanu~nte con la 

reacción emocional o en lugar de ella. enlpie7.a a cumplir. como expresión del estado del niño. el 

111i!-.n10 papel que cur11plc con relación a su contacto social con la gente de su entorno. es decir. 

empieza u comunicarse, y con ello inicia tambiCn el dc:.arroJlo de su ')·o·· .... uciul. en tanto que con 

la comunicación puede ampliar aun mils sus relaciones interpersonales más allá de su familia. 

TESIS CON 
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DEFINICIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL. 

Se conccptualiz.a a la autoperccpción corporal o esquema corporal como la experiencia que 

el niño tiene de su propio cuerpo~ experiencia que es perceptiva, propioccptiva y motriz (Koupcrnic 

y Dailly, 1968, en Monedero, 1987). 

El esquema corporal es percepción del propio cuerpo. y lo percibido está en estrecha 

dependencia del devenir de In organización. misn1a del cuerpo y de su sistema nervioso. Esto quiere 

decir que el esquema corporal hunde sus raíces en su corporalidad. por lo que la primera idea que de 

nosotros mismos tcnctnos, o mas bien dicho. la primera percepción que de nosotros tenemos está. 

condicionada básica111cntc por nuestra biología (Monedero. 1987). 

El esquema corporal. St!'gún el misn10 autor es lo dado. pero esto no quiere decir que todos 

los lactantes se perciban de igual forma:. ya que genéticamente existen diferencias en la forma de 

percibir el propio cuc.-po. por lo tanto. desde aqui cada ser humano es único e irrepetible y va a 

depender. como Piagct (en Gonzálcz y Valdcz-Mcdina. 1994) mencionó._ de la cstimulación que se 

le dC al niño El csqucn1a cnrpontl. co1no ya se tncncionó. es parte de la dimensión ºyon ílsico del 

autoconccpto 

LAS INTEl{RELACIONES DEL RECIÉN NACIDO. 

Al mismo tiempo. el autoconccpto de una persona se ap.-endc como conk.-~ucncia de Ja 

interacción con el inundo fisico y con personas usigniílcativasº o ucl prójimo signiílcativon. es 

decir. las personas que más significativamente han influido a lo largo de la existencia de dicha 

persona {Cooley 1902 y l\1ead 1965. en 01\atc. 1989; Mestre y Samper. 1997). 

En esta etapa. la persona mas significativa para el niño es la madre o la persona encargada 

de cuidar de él. La figura materna es la encargada de satisfacer todas las necesidades._ tanto 

afectivas como intelectuales. de tus niños en esta primera etapa; e incluso existen autores (f\.1orcno

Camacho. Camacho. Ciccro. l\1cdina y l-lcrnilndez. 1994) que afirman que el agente socializador 

principal y detcrn1inantc que influye en todo ser hun1ano social es la mad.-e. quien irá fomentando 

en el reciCn nncido un sentin1icnto de ser una persona valiosa dentro de una familia._ generando la 

formación de la d1111,_.11 ... ·1ú11 ")·o·· .ft1111ilit1r. asi como el nivel de satisfacción consigo mismo o 

autoaccptación (d1n,,.,,111 ... iá11 de a111oe ... 11111u). 

rr·1~~I:,., i=:ON 
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Spitz (1969) realizó divcr-sos estudios en los cuales demuestra la gran imponancia que tiene 

la madre para cubrir las necesidades. sobre todo afectivas. de los niños. Realizó diversas 

investigaciones en las cuales demostró que la falta de un cuidado afectivo de calidad. genera en el 

niño ciertas enfermedades peculiares. como la depresión. mismas que no vamos a describir. pero se 

mencionan porque son una muestra del importante papel que juega la figura n1atcrna (no 

precisamente la madre biológica) en el inicio del desarrollo de todo ser humano. 

La figura n1atcrna. en esta etapa. es la mediadora entre el niño y su 1ncdio ambiente. en tanto 

que es ella el ser encargado de satisfacer las necesidades inmediatas de Cl. En los dos primeros 

meses. con Ja ayuda de su cuerpo. el niño llan1a a su madre a través de reacciones emocionales 

intensas (como se vio anterionnenle con Vygotski). Estas reacciones emocionales según ~1oncdcro 

( 1987), suponen un proceso general de excitación acon1pañado gcneraln1cntc de llanto. y con la 

Hyuda de estas reacciones .. llamaº a su madre para que se encargue de disipar las molestias 

percibidas en su esquema corporal 

En caso de que la figura n1ater-na no satisfaga las necesidades del niño. este irá aprendiendo 

l1ue él mistno no es interesante o imponantc pnrn su madre. generando un nivel bajo en su 

dime11. .. ·1á11 de t111lot.• ... 1ima~ en caso contr-ario. si la madre satisface sus necesidades. es decir-. le da 

reconocimiento al niño. existen n1ayores probabilidades de que el niño obtenga un nivel de 

autoaccpHtción alto 

Para que el lactante salga beneficiado en la relación n1adrc-hijo (relación que posee una gran 

trascendencia en la constitución de la personalidad, y por tanto en el desarrollo de la dimensión del 

")·o·· pt!r ... n11a/), es preciso que en el sistema de comunicación llUe se establezca entre an1bos. el 

nirlo sea capaz de organizar su csquctna corporal de forma que su actuación le conduzca a la 

satisfacción de sus necesidades 

Asi. en su relación con la madre el niño cstll organizando su esquema corporal .. en forma de 

hacer suyas una serie de reacciones y conductas que. aceptadas por la madre. le valen para 

desenvolverse adecuadan1cntc en el mundo que le ha tocado vivir (?\.1onedcro, 1987). Iniciando de 

Csta manera. el desarrollo de la din1t!11s11i11 de u111ocompor1t.1111h.·1110. 

Al principio~ las conductas y reacciones emocionales son. según t\.1oncdero. hasta cieno 

punto anónimas puesto que el lactante posiblen1cnte desconozca la relación que tiene con él mismo, 

u.demás de que no percibe la relación existente entre la madre y los n1omcntos de placer que se 

avecinan 
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Dichas reacciones emocionales son de diversa índole. es decir. dada la inmadurez del 

sistcn1a nervioso central del recién nacido, él no alcanza a diferenciar entre un estímulo y otro. 

Según Vygotski (en Álvarcz y Del Río. 1993b). para el lenguaje verbal. se encuentran una serie de 

n1ovimientos entre los cuales la reacción vocal es tan sólo una parte. Conforme se va desarrollando 

el niño se van extinguiendo cada vez más n1ovimicntos hasta quedar sólo el movin1icnto vocal. que 

es la reacción de mayor importancia para su dcscnvolvi111icnto social. 

De acuerdo a Spitz ( 1969). en los tres primeros meses de su desarrollo social inicia la 

sonrisa en el lactante (que sería otra reacción emocional). pero en esta edad aún no reconoce los 

rostros conocidos de los desconocidos. por lo tanto. responde con alegria a cualquier rostro humano. 

La diferenciación del rostro humano se inicia apn.'lximadamcntc a los ocho meses; y junto a esta 

diferenciación hace su aparición la angustia ante los desconocidos y la alegria ante las persona 

significativas. principalrncntc I¡¡ madre 

Por lo tanto. esta primera etapa se inicia con reacciones emocionales primitivas y conforme 

se va desarrollando el niño. se van presentando emociones con un carácter un poco más social; entre 

ellas cncontran1os principalmente a la sonrisa y las reacciones vocales diferenciadas. que nos 

indican la presencia de un yo primitivo. capaz de apreciar las consecuencias que determinados 

estin1ulos tendrán sobre et 

Este yo prin1itivo supone un determinado grado de organización alcanzado por su esquema 

corporal (?\.1oncdcro. 1<>87) Dicha organi7..ación le irá fomentando un cierto grado de 

autoconocimiento que le permitirá saber cuales son sus capacidades y limitaciones. y por tanto 

sabrá que puede y que no puede realizar. obteniendo autoaccptación. 

En caso de que no exista una buena organización se generarán consecuencias capaces de 

deteriorar Ja personalidad (ditnt."11.,·ió11 d...-1 ·)·o·· pt.:rsorwf) de toda persona para toda su vida. La 

lig.ura rnatcrna mediante sus mensajes. tanto analógicos como digitales. es capaz de ayudar a tener 

una buena organi7...ación en el niño. pero tambiCn es capaz de dcsorganizarlo (\Vatzlawick~ Beavin. y 

Don. 1991) 

A través de esta relación. el niño. que es un caos interior y percibe un caos exterior. aprende 

a relacionarse con las otras personas y con c11a misn1a_ es decir. su figura materna. al ser la que 

satisface sus necesidades. Je;: va ayudando a organi7..ar la n1anera o las nlaneras en que va a 

relacionarse tanto intra como intcrpcrsonalmcntc. El aprendizaje obtenido le servirá para utilizarlo a 

lo largo de su vida. 

TESIS CON 
FALLA r.s ORIGEN 



20 

IMAGEN COltPORAL. 

LAS IMÁGENES MENTALES V LAS REPR•:s•:NTACIONES. 

En el empleo de las reacciones circulares, el ser hun1ano irá teniendo una 111aduración 

neurológica. En esta maduración del cerebro se obtendrán las primeras redes ncur-onalcs en las 

cuales se almacenarán las experiencias que la persona vaya teniendo a lo largo de su ontogéncsis. 

Al aln1accnarsc las diferentes experiencias en un cerebro cada vez mits maduro del niño. se iniciará 

un proceso mediante el cual se generarán can1bios in1portantcs en su psique. por tanto. se 

comenzará con el almacenamiento de recuerdos y con ellos las imá.gcnes y representaciones. 

En esta etapa. dcnon1inada por Piagct e lnhcldcr ( 1969) prcopcracional. Cl cmpic7.a a poder 

conservar en su interior. una imagen mental y una representación del objeto de los acontecin1icntos 

vividos. Esta ctnpa se caracteriza por presentar representaciones e inulgcncs prcdominadamentc 

parciales. es decir. el niño sólo logra obtener parte de la imagen y 1·cprcscntación total. y sobre esos 

.. ,·estos de la percepción ... como los denomina ~1oncdcro ( 1987), emite una acción 

Por tanto. esta ctapu se caractcri7.a porque el niño sólo toma aspectos que le son 

significativos. o sea .. sólo ton1a algunas partes de la realidad Aunque cabe señalar que no sólo por 

esto. según Pingct (retomado por Vygotski. en Álvare;: y Del Rio .. 199Ja). el cgocentñsmo (que es 

el estado de conciencia incapaz de reconocer más realidad que la de la persona n1isn1a. es decir. se 

vive en un mundo de creaciones propias) es otro aspecto i1nponantc de ésta etapa. y es de mayor 

intensidad mientras mils pequeño se cs. y prevalece durante el resto de la vida. aunque con menos 

intensidad 

El niño. al tomar sólo aspectos que le son significativos. irá aprendiendo a relacionarse sólo 

en aquellos lugares en donde recibe un reconocimiento social. que por lo general son aquellos 

lugares en Jos cuales él cree que es más apto. y en donde percibe la existencia de valores parecidos 

a los que el aprendió. desarrollando su ·)·o·· pcr.••011al porque cstil relacionado con los valores 

111tcriorcs de la persona 

Por otro lado. según J\1oncdcro ( 1987) en esta etapa surge un cambio de lo objetivo a lo 

"ubjetivo. es decir. las adaptaciones se dan ahora con percepciones imraceptivas. las cuales son 

carentes de las riquezas de las percepciones e,,,.-traccptivas; el niño. ahora ya no intcractüa con los 

objetos. sino con las representaciones que CI va creando; por esta razón. !\.1oncdero n1cnciona que 

pa!<>a de lo l..,bjctivo a lo subjetivo 

TP,C'Tc: f'QN ~¡,,_:~.:) V -
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El niílo. por su inexperiencia con esos procesos representativos. no alcanza a distinguir entre 

la realidad y su realidad. Las percepciones extraccptivas. mediadas por los sentidos captan al objeto 

de una n1ancra integral (la tridilncnsionalidad) y las percepciones. en esta etapa. intraceptivas sólo 

captan panc de los objetos (puede ser unidimensional). y para CI. esa es su realidad. 

Dicha paf"cialidad. o en términos piagctianos. el egocentrismo y subjetividad lo podemos 

constatar cuando el niño dibuja. por ejemplo un tigre. Dibuja de una manera más predominante sus 

garras y sus dientes; y con esa intagcn intc.-actUa; o cuando juega ·~al taller ... al utilizar sus juguetes 

(como un n1artil1ito y serrucho de plástico) dirá que está trabajando, y creerá que realmente lo está 

haciendo_ Con esto. aunado al inicio del lenguaje se inicia el desarrollo del .. yo·· .w~cial. 

Sus imágenes mentales le ayudarán al niño a imitar a los adultos sin estar ellos presentes. y 

le ayudaran a adaptarse a su medio sociocultural. Así pues. las irn<igcnes mentales son los restos de 

la percepción: restos a los que el niño acude para llevar ncabo una in1itación diferida (Monedero. 

1987). 

Anteriornicntc. en la etapa scnsorion1otora el niño sólo era capaz de imitar alguna acción 

cuando observaba dicha acción. por cjcn1plo, si un adulto en su presencia sacaba la lengua. movía la 

cabeza o movía las n1anos. el niño lo imitaba mientras veia el hecho. Si el niño no imitaba sus 

movimientos mientras los observaba. no los imitaba nunca más (en esto podemos observar la 

in1portancia de las reacciones circulares). Según el mismo autor. con el nacimiento de la capacidad 

representativa el niño es capaz. de observar los movin1icntos del adulto y pasado un cieno tiempo 

in1itarlos. 

La imagen rnental no es algo que existe en la mente del niño independientemente _de su 

cuerpo. Piag.ct e lnhelder ( 1969_ en l\.1oncdcro. 1987). acentUan que las imilgcnes mentales. son et 

resultado de un proceso de interiorización de las adaptaciones sensomotriccs del periodo anterior. 

Dichas adaptaciones se realizaron con la ayuda de las reacciones circulares. mediante las 

cuales se fueron fortaleciendo las asimilaciones (o en tCnninos org3nicos. las redes neuronales) y se 

fueron creando las inuigcnes mentales y con ellas, las representaciones 

Por consiguiente. las imñgcnes 1ncntales no son mas que una percepción perfecta de su 

corporalidad en relación con los objetos con los que interactúa. de manera tal que ya no necesita 

realizar movimientos para comprobar dichas relaciones. e inclusive en esa percepción perfecta de la 

corporalidad. también logra don1inar el espacio que le rodea 

Como en el caso en el que el niño al emitir de manera repetida el sonido con su aparato 

fonoarticulador. sentirá et mistno y llegara el momento en que domine esta panc de su cuerpo y 
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cn1ita a placer el sonido o sonidos que él quieru~ o con1cnzará a sentir y n1over sus piernas de una 

manera más precisa. con lo cual las sentirá en su corporalidad. se pondrá erecto y posterionnente 

caminará. así tendrá una percepción perfecta de su aparato fonoaniculador y/o de sus extremidades 

infcriof'"cs. El objeto inconscientemente percibido en estos casos seria su propio cuerpo. 

En su relación con el medio exterior. comenzará a dominar su motricidad tanto gruesa como 

fina de sus manos. u coordinar la vista y las manos en un espacio dctcrnlinado. y al momento de 

recordar un objeto (imagen mental) que ya ha sido manejado por él. su esquema corporal pcrcibiril 

la postura tomada cuando maneje dicho objeto. 

Asi. después de que ya dominó la utiliznción de una cuchara. generará un proceso 

reprc...~entativo en el que existe una in1agcn n1cntal (podria decirse que es un recuerdo pcrccptual 

corporal de cómo se utiliza cualquier objeto. en este caso la cuchara) y un objeto representado (la 

cuchara). A través de este proceso se relacionara con su medio. sin la necesidad de relacionarse 

directamente con los objetos. e inclusive las personas, a las cuales también toman en cstH etapa 

con10 objetos (Monedero, 1987) 

Por consiguiente. la intcnciunulidad (acompnña<la de una voluntad incoordinada y pobre) de 

la etapa scnsoriomotor~ en donde se daba Unicamcntc cuando estaban presentes los objetos o 

situaciones. ahora se da sin la presencia necesaria de los n1ismos. después de un grado considerable 

de perfeccionamiento en el manejo de la propia corporalidad 

Asimismo. para su comunicación utilizará representaciones a las cuales Piaget e lnhclder 

( 1969) denominan símbolos. los cuales se caractcri;r..an por ser subjetivos. es decir. las palabras 

tienen un significado apreciado Unican1cntc por et nii\o. por ejemplo. lo que socialmente es un gato. 

para él puede ser un tigre. después de que el gato ha arañado a algo o a alguien con sus garras. 

EL .IUEGO EN EL PltOCESO DE ot:SARltOLLO DEL AUTOCONCEPTO. 

Erikson (1902). postuló 8 etapas psicosociales. las cuales se irán mencionando a los largo 

del capítulo. En la primera etapa denominada confianza vs. desconfianza. existen acciones 

adaptativas a las cuales relaciona con el juego. mencionando que el juego del niño comienza ~~ se 

centra en el propio cuerpo. Estas acciones adaptativas empiezan antes de que lo observemos como 

juego. y consisten at principio en la exploración por repetición de percepciones sensuales. 

sensaciones kincstésicas. vocalizaciones. cte. 
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A través de esa exploración el niño va conociendo su propio cuerpo. y va adquiriendo 

experiencias que le ayudan a dirercnciar entre las diversas partes que componen el mismo. es decir. 

va obteniendo un autoconocimiento de su esquema corporal. por lo que va desarrollando su ")•o·· 

fi.,·ico. 

Con relación a la segunda etapa (autonomía vs. vergüenza y duda). en el juego podemos 

observar la utili7.ación de las representaciones e im8.gcncs mentales. así como la mayor 

intcncionalidad por parte del niño en sus acciones. Por ejemplo. los juegos en Jos cuales utilizan 

automóviles de juguclc. el juego de la ••comidita•\ la utili7.ación de cajas como cualquier otro objeto 

utilizado por los adultos. como un automóvil. un ropero. una estufa. una con1putadora. etc. 

En estos juegos los niños representan papeles de un posible ')•o" . ..;oc:ial. otra dimensión del 

si mismo. como el ser ama de casa. médico. chofer. profesor. alumno. padre. madre. que le irán 

preparando arcaicamcnte para la vida adulta de un futuro no 1nuy lejano. con lo cual se van 

IOrmando. de una manera n1ils sólida. las dimensiones de su autoconcepto o si mismo. 

Para Erikson dichos juegos sirven para la adaptación de los niños a su medio interno y 

externo f\.1cnciona que existe una gran variedad de juegos terapéuticos. es decir. por medio de estos 

juegos es como el nii\o va organizando sus relaciones con los objetos y personas exteriores~ su 

propio cuerpo. y la integración de ambos. las relaciones de los objetos y personas con su propio 

cuerpo. o sea. su autoconccpto 

En la primera etapa. como vimos. la figura materna era la mediadora entre él mismo y su 

medio ambiente. ahora el mediador entre Cl y su medio es la imagen mental. Y el juego es de vital 

imponancia para la adaptación del niño a su medio. como se ve tanto con Erikson (1902) como con 

Piaget ( 1977) 

En el juego se utiliza esa inrngen mental (además de la representación). o en términos de 

Piagct. símbolos lüdicos con los cuales llega la utilización de la imaginación. que tiene un 

1rasccndcntal valor para una mejor adaptación. Cabe señalar que en esta adaptación se da un 

aprcndi..:aje. scgün Vygotski (en Álvarez y Del Río. 1993a) y Piaget (1977) .. de manera casual. 

dcso1·ganizada y por medio del azar ya que todavía no cuenta con la capacidad ni con las 

experiencias sulicicnlcs para utilizar la lógica forn1al 

Seg.Un Vygotski (en Alvarez y Del Río. 1993a). siguiendo a Freud y a Piagct. la imaginación 

se caracteriza en esta etapa por ser una actividad subconsciente. que no sirve para el conocitniento 

de la realidad. sino a la obtención del placer. es no social y de caritctcr no comunicable. Por tanto. el 
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juego de imaginación constituye una transposición simbólica que somete las cosas a la actividad 

propia. sin J""eglas ni limitaciones (Piaget. 1977). 

Esta situación le ayuda al niño a superar las frustraciones o adaptarse a su medio~ como se 

ve con Erikson (1902) y Piagct (1977). Este último autor menciona que en situaciones 

desagradables o penosas el niño puede con1pensar con10 precedente. o bien accplar las situaciones. 

pero en este último caso intenta revivirlas trasponiéndolas sin1bólicamcntc en el juego de la 

imaginación; así. al ser aisladas del contexto dcsagrndahlc. la situación es incorporada poco a poco 

a otras conductas. es decir. en el juego. el niño realiza cosas que no rcali7..aría en Ja realidad. 

Las formas de juego consistentes en liquidar o disminuir una situación desagradable 

reviviéndola de 1nancra ficticia muestran con una claridad panicular la función del juego simbólico. 

de llevar lo real al yo. Así. el juego tiende a la repetición de ciertos estados de conciencia~ pero no 

es para conservarlos como dolorosos, sino para hacerlos soponablcs y aún casi agradables, lo cual 

le ayuda a desarrollar un autoconccpto positivo. 

El juego de esta etapa tan1bién se caracteriza por combinaciones simples que van dt: la 

trasposición de escenas reales a desarrollos ficticios n1ás o n1cnos extendidos. que incluyen csccmts 

reales recordadas e imaginarias. Por tanto. en este tipo de juego se complementan la imaginación 

(escenas imaginarias) y la n1emoria (escenas reales recordadas) en combinaciones compensadoras. 

y se utili7.an cada vez que se quiere corregir lo real. como reacción ante el miedo o para realizar 

alguna acción que no haria en lu realidad. De esta forma la compensación se conviene en catarsis 

<Piagct. 1977) 

Por consiguiente. en este tipo de juego se percibe. el desarrollo de la dimensión del ·)·o .!tico 

moral. del ")'tJ •· ...-oc1ul y la di111e11sifj11 del au1oc..·01nportan1ie11to. porque el niño se va percatando de 

lo~ comportamientos que están bien. socialmente hablando; y los que cree que están mal. los realiza 

sólo en el ju ego 

EJ juego tambiCn tiende a reforzar la conciencia de los poderes recientemente adquiridos o 

dt..• ampliarlos en su ficción. así. el niño que acaba de descubrir que es capaz de can1inar (hace 

i.:nn~cientc su esqucrna corporal) con o sin apoyo por panc de los demás. se encuentra impulsado a 

repetir el acto por puro placer de funcionan1icnto, y por la necesidad de don1inar y perfeccionar una 

función recién iniciada (Erikson. 1902~ Piagct. 1977). Con esto. el niño se va haciendo más 

consciente de su ")•oº"fi...-i<..'o, al darse cuenta de sus propias capacidades motaras. Gross (en Piagct. 

lll77). por su panc. mencionó que el juego contribuye al desarrollo de ti.1ncioncs que no han 

alcan.l'.ado una buena madur-c.;r_, como la inteligencia. 
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Según Erikson ( 1902). en la etapa dos (autonomía vs. vergüenza' y· duda)~ el niño también 

actúa movido por la inmediata percepción de un nuevo estatus ·.{la núeva poSic.ión de a.1gUicn Aue 

puede caminar. Por su pane Piaget (1973). menciona que el juego primero se hace por placer. y 

posteriormente por la alegria de haber logrado cualquier acción. es decir~ I~ alegria de ser causa .. lo 

cual implica la conciencia de una meta inmediata. 

Por tanto. distinguimos que su motivación poco a poco va desplazándose y ampliándose 

cada vez más. pero lentamente. hacia el exterior y ya no sólo por el placer en ·su propio cuerpo. es 

decir. de sus necesidades inmediatas. 

Así mismo. de acuerdo a Piagct ( 1977). en el juego se inicia una manera rudimentaria de 

anticipación del futuro. A ur• (una nina) le es dificil pensar que se puede resbalar con una piedra. 

porque el futuro es irreal y dificilmcnte representable. pero esto se conviene para ella en una 

realidad tangible y viva al saber que su muñeca cayó por la pendiente y fue llevada por el torrente 

por el lago. acción con la cual puede anticipar que a ella también le puede pasar. 

Con el inicio de esta capacidad el niño podrá planear como quiere que la vean las demás 

pcrson¡ts en un futuro. como protCsionista. como tCcnico. etc. Por consiguiente. su ·:vo ·• .... ocu1I. que 

hace referencia al sentido, capacidad de adaptación de un sujeto y el valor de su interacción social 

con las otras personas en general. tiende a ampliarse. 

Esta pequeña revisión del juego en el niño nos da fundamentos para ver su gran imponancia 

en la vida del infante. para la organización de su si mismo. y de su si mismo en relación con su 

medio sociocultural~ sin embargo. sabiendo que se puede hacer un análisis nlucho mejor y rnayor. 

nos dctendrcn1os aquí porque no es el tema que se está tratando. Pero la siguiente etapa del 

desarrollo tambiCn se tocara el tenia del juego. en donde se mostrará la evolución del mismo. 

LA IMAGEN Y IU:PRESENTACIÓN CORPORAL. 

El paso de la utilización de su cuerpo para el conocimiento tanto de si n1ismo. como del 

medio exterior .. a la utilización de la representación la imagen mental. genera que en esta época su 

prnpia representación sea subjetiva y egocéntrica. es decir. la representación de su propia 

corporalidad va a depender del valor otorgado a cada una de las partes de su cuerpo. con lo que su 

")vfi .... ·ico" cambia dt!' ser inconsciente a ser parcialmente consciente en la imagen corporal. 

En los inicios de la figura humana. por ejemplo. dibuja los llamados. según Monedero 

( 1987 J. ··monigotes renacuajos .. caracterizados por la cabeza. los ojos y la piernas. por lo que d 
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niño parece vivirse como una gran cabeza con ojos y con piernas. porque según el mismo autor. en 

su realidad corporal la cabc7.a es el centro de sus ••pcnsamientosn. los ojos le abren las puertas al 

mundo y las piernas le dan movin1icnto; posteriormente aparcccrit el resto de la figura humana. 

Por otro lado. según Spitz ( J 969). la primera relación afectiva de todo ser humano se da con 

el rostro de su 1nadrc. sobre todo cuando está siendo alimentado en el regazo. por Jo que lo primero 

en dibujar es la cabeza Por consiguiente, si anali;,r..amos estas dos posturas. la figura humana 

egocéntrica y subjetiva. nos inrorma de las relaciones que el niño tiene con su realidad. de los 

aspectos simbólicos rná.s representativos de su in1agcn corporal (que es parte del ·:,i.·o "fi.\·ico). de su 

evolución y de las relaciones con su entorno. 

Al principio el niño representa lo que Cl vive como suyo y Je es más imponante~ 

posteriormente. la valoración la realizará en función de él mismo y de la información que recibe de 

li1s personas significativas. Por último. el niño aprenderá. a través de las mismas personas cuales 

partes del cuerpo son más .. significativas .. socialmente hablando. y de esta inl'Orrnación el niño 

creará la representación de su imagen corporal. Por esto pasa de ser inconsciente (esquema 

coqJoral) a ser parcialn1cntc consciente en la imagen corporal. 

INTERRELACIONES FAMILIARES. 

En esta etapa ya no será Unican1cnte la madre la encargada de transmitir información al 

infante. sino también su familia (padres y hermanos. en caso de existir). El panoran1a del infante de 

esta manera se amplia gracias a su maduración tanto fisiológica como cognoscitiva y conductual. es 

decir. gracias a un dominio parcial de su esquema corporal. con el cual. scgUn Erikson ( 1902). 

buscará cierta autonon1ía. debido a que con la maduración de su aparato nluscular. el infante al 

iniciar a gatear y dcspuCs a caminar. obtcndr8 dimensiones nuevas en la percepción de su cuerpo 

con lo que sentirc:i un deseo íl.1Jcntino y espontaneo de elegir por su propia cuenta. 

Los fan1iliarcs al ver que ya tiene mayores capacidades y busca dicha autonomía. generarán 

restricciones o normas que el niño contra su voluntad tendrá que asumir (1nás adelante se retomará 

este punto). es decir. las personas significativas le dirá.o lo que es bueno o n1alo. incorrecto o 

correcto, su rnanera de ser y actuar. lo interesante y lo carente de valor~ lo que puede ocasionar o no 

verguen/..a y duda. 
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Esas normas dadas por los adultos fomentarán el desarrollo de la dinu!11sió11 del ·:vo .. ético 

111orC1I. al decir que comportamientos están bien que realice. y al misn10 tiempo .. se muestra también 

la formación de la di11u!11sió11 del u111ocomportan1ie11to y la di11w11.,..·ió11 del u11tcu:o11cep10. ya que 

tendrá que anali7.ar en dónde. cuándo y cómo puede rcali7.ar los comportamientos para recibir un 

reconocimiento. 

A pesar de que el niño. ahora cuenta con la representación del objeto para mediar entre él y 

su medio externo e interno. necesita de los adultos que Je ayuden. socialmente hablando .. a seguir 

organi7..andosc tanto en su si mismo como en las relaciones con lo demás. Pero el niño no tomará en 

cuenta a cualquier adulto; Piaget ( 1977) con relación a Ja imitación n1cnciona que imitará menos a 

un desconocido y tratará de imitar más a sus personas significativas. que regularmente son sus 

familiares. 

Por consiguiente el infante en estas dos primeras etapas es predominantemente dependiente 

de los adultos. tanto en el ámbito fisico. social y c1nocional~ principalmente de las personas 

significativas. las cuales se encargarán de satisfilccr todas sus necesidades. De aquí se irñ 

t'Ortalccicndo el propio sentimiento de valoración e imponancia del individuo como micrnbro de 

una fon1ilia y como pcncnccientc a un cir"culo restringido de amigos. es decir. su ·)·o .. fan1iliur. 

Antes de continuar es necesario mencionar que no existe un lenguaje común plenamente 

aceptado en el estudio del autoconccptn De acuerdo con I\.1estre y Martí ( 1997) existen dos grandes 

visiones: una de ellas entiende el concepto de si n1ismo como algo unitario .. unidin1ensional. global 

que depende de la experiencia general del sujeto. cl otro punto de vista se csfucr7..a en demostrar que 

el autoconcepto es multidimensional y jerán.1uico Se retomaran algunos autores de las dos posturas 

sin afitn de contraponerlas. pero no se profundizaran. sin embargo. es importante saber de su 

existencia 

Así. desde la postura 11111/11d1111e11.,·1011ul. para Burns ( 1990. en Mestrc y Marti. 1997). dentro 

del ámbito emocional. las personas significativas se encargan de educar al infante para que se sienta 

con valor o no. Dentro de los factores caractcristicos del ambiente familiar que contribuyen de 

manera irnponantc en el desarrollo de toda persona. según el mismo autor. se encuentran: la 

comunicación. las relaciones afectivas. la organi7.ación en la realización de actividades. la 

i mportanciu de los valores 

Aqui. es importante señalar que los valores ayudan a las personas a poseer un sentimiento de 

adecuación como persona y la valoración de su personalidad independientemente de su fisico y sus 

relaciones con los otros. con lo que se desarrolla la d11t1c..•n.,ui11 dt.!I ')•o·· p1.•r.w>11a/ en el .-.i ml.'1110. 
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La familia se encarga de proporcionar al infante señales de afecto. como son de aceptación o 

rechazo. éxito o fracaso y valoración. Cuando las reglas impuestas por los padres son autoritarias o 

permisivas. rccha:r.an al niño. no les dan expectativas a seguir. les mandan dobles mensajes (es 

decir, no existe coherencia entre lo que dicen y lo que hacen). existe un déficit o carencia de 

organización del si mismo y de las relaciones con los demás. Ya que el infante nunca sabe lo que se 

espera del él. o lo que es correcto o incorrecto. produciéndole ansiedad e inseguridad (Burns. 1990. 

en Mcst.-e y Maní. 1997)~ o en térn1inos de Erikson ( 1902) se genera en él vcrglicnza y duda. Esto 

puede generar en el niño un nivel bajo en la cli111t.•11.wú11 de: a111<1e ... 1ir1u1 del ·:,v ··.fc11111/iar. 

Según Burns ( 1990. en l\.1estre y Marti. 1997). los padres permisivos y tan1bién los 

autoritarios tienden a inhibir las oportunidades del niño a lo largo de su crecimiento. en sus 

relaciones con los dcmñs. y por lo tanto consigo n1isn10. Los padres permisivos no ponen reglas 

claras de acción y los autoritarios anteponen sus necesidades a las de sus hijos. Por tanto. es crucial 

conseguir un equilibrio entre la dependencia y la autonomia. para que el niño crezca con un 

autoconccpto positivo. 

Coopcrsmith ( 1967. en :'\.1cstre y Mar1i. 1997). desde una f't!Y."'flt!C:fil•a 11111d1111t.~11.,·io11ul, 

comprobó la influencia de la familia en los estudios por él realizados referentes a la autoestin1a. Así. 

los padres con autoestima alta mostraban una actitud positiva. practicas educativas coherentes. 

normas que rigen la vida familiar aplicadas de manera consistente y flexible; se preocupan y ocupan 

por el bienestar de sus hijos. ven a los nlismos corno personas significativas. les hacian ver sus 

capacidades educUndolcs sus habilidades y debilidades. les dejaban opinar. confiaban mas en ellos y 

fomentaban expectativas a futuro. por lo general tenían hijos con autoestima alta Por tanto. con 

estos dos autores. aunque son de perspectivas diferentes. se aprecia la irnponancia de la farnilia 

La lirmcza flexible de las reglas familiares protege contra la anarquía potencial de su sentido 

de discriminación aUn no educado (Erikson. 1902)~ y las expectativas altas y realistas estimulan el 

desarrollo y crecimiento del infante (Dums. 1990. en l\.1cstre y l\.1ar1i. 1997). Lo que influye en el 

desarrollo de las c./1111<.>11.o;io11<.•s c.lf.! c11110.\ali.~fc1c:'-·iá11 y<.•/ ")v "fa11111it1r. como ya se mencionó 

Asimisn10. en el estudio de Coopersmith ( 1967. en l\1cstrc y :'\.-1ani. 1997) se muestra que Jos 

niños con una 111ejor organización de su si nlismo y de las relaciones con los demás contaban con 

una madre con autncstin1a alta y una mayor estabilidad emocional. relaciones mas intimas con 

ambos padres. y las relaciones entre estos se describieron como n1ás compatibles y con facilidad de 

intercambio En los casos contrarios. es decir. niños con autoestima baja. se encontró que proccdian 
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de una familia en donde la madre no contaba con una buena autoestima y los matrimonios eran 

prematuros_ 

Para lo anterior. es absolutamente necesario la aparición de la permanencia del objeto 

(Piagct e Jnhclder. 1969) lo cual se da gracias a la imagen mental y a Ja representación. es decir. el 

infante tiene la certeza de que el objeto o persona siguen existiendo a pesar de no verlo. Después de 

que el niño ha convertido a su madre en una ccncza interior (imagen de la madre). así como en algo 

exterior previsible. ya no sufre de ansiedad por el alejamiento de la misma. que existía en la primera 

etapa scsoriomotora. de acuerdo a Pingct e lnhclder. 

Con esto se genera una continuidad e identidad de la experiencia que proporciona un 

scruimicnto rudimentar-io de identidad yoica (por ejcn1plo. se sabe hijo de ... ) que depende del 

reconocimiento de sensaciones e imágenes recordadas y anticipadas firmemente correlacionadas 

con las cosas y pc.-sonas fatniliares y previsibles (Erikson. 1902) 

Por consiguiente. la educación del niño no se limita tan sólo a potenciar o inhibir 

determinados aspectos de su realidad viviente (su esquema corporal. ·:,•o ··.fi ... ·ico). e indicar lo que 

cs1a hicn u no (")•o" c!tic:o r11oral). sino ademó. s. de proporcionarle el lenguaje. de fomentarle una 

panc muy importante de su propio \.-Ulor (cli111en. .. ión tJ,.- a11tol! ... tin1a). de apoyarle a formar su propia 

personalidad. de transmitirle valores familiares que interiorizará de manera inconsciente (º)•o·· 

personal). apoyarlo en sus metas. en el cómo ser o actuar en sociedad (diu11.!11 ... :ió11 de 

'"''"'-"""'l">rtar11ie1110 y ')•o·· social). en la manera de enfrentar los problemas (tlime11sió11 di!/ 

autot-·onc,•¡no). y dilndolc su valor como n1iembro de una familia (')•o .. .fa111iliar) y de una sociedad 

(')·o·· .vx .. :ia/) 

Allport ( 1961 en Oñatc 1989) menciona la existencia de un sentido de continua identidad del 

si mismo o en palabras del misn10 Allpon (1985) autoidcntidad. y que en el transcurso de su 

educación este sentimiento crece gradualn1cntc en panc porque el niño es vestido. llamado y 

~cpar·ado de otras n1aneras del ambiente~ tan1biCn con1enta que son las acciones del otro a las que él 

se adapta diferencial mente. es decir~ va comprendiendo que Cl no es el otro. sino un ser con derecho 

propio con In cual va gcncrimdosc la exaltación del yo.. caracterizada por la autoafírmación. 

autosatisfacción y orgullo de si misn10 

Sin embargo. a pesar de la exaltación del yo. el niño o la niña aprenderá en su educación que 

unas panes de su cuerpo .. como la cara. el cabello. las manos. son mas .. significativos .. para su 

familia de su si tnismo que otras. como sus genitales. su ano. y por tanto no deben ser tomadas en 

cuenta ~n su propia representación 

---- --------~------



30 

De esta manera. y después de percibir inconscientemente su csqucn1a corporal completo. 

ahora comenzará a tener conciencia de las partes usignificativasº para los demás y el resto se 

quedará en el inconsciente. es decir, sí tendrá un conocimiento más evolucionado de su csqucn1a 

corporal. pero por t"cstricciones sociales. como se verá más adelante, y por su escasa maduración 

fisiológica. sólo representará algunas panes (Monedero. 1987). generalmente las socialmente 

aceptadas 

Haciendo un paréntesis. L'Ecuycr (1981. en Oñate 1989). llama a esta fase la afirmación del 

yo. con1prcndida según él. de los 2 a los 5 años. Por tanto abarca desde la aparición de la in1agcn 

mental y la representación. hasta los inicios de unas relaciones más interpersonales. Según 

L • Ecuycr~ en esta fase se construyen las bases reales de su autoconccpto. con el desarrollo del 

lenguaje y el uso del yo y del mí. con y sobre Ja base de las interacciones sociales. 

Allport ( 1961. en Oñatc 1989) postuló las fases de la extensión del si mismo y la in1ngen del 

sí mismo La prin1cra fase es donde se ven posesiones materiales afectivas (míos}. y la segunda fase 

es có1no el infante considera sus capacidades. estatus y roles sociales. y lo que él desearía llegar a 

ser. entre estas dos se encuentra un clcn1cnto al cual llama el .. ugcntc racionalº (dimensión del 

autoconccpto). caracterizado por su capacidad de brindar soluciones verdaderas. adaptaciones 

apropiadas. planeamientos precisos y una solución a los problemas de la vida (Allpon, 1985) 

Por tanto. este autor maneja 4 tll.st!s. según Oñatc ( 1989). en esta etapa preoperacional 

(sentido de una continua identidad de si mismo. estimación de si mis1no. extensión de si mismo e 

in1agcn de si mismo) y en las cuatro se tocan los aspectos mencionados para las dimensiones del si 

1nis1no o autoconccpto. 

A n1ancra de aclaración. la imponancia de estos pftrrafbs no es ver las diferencias 

conceptuales y las maneras de abordarlos. sino los acuerdos n1arcados en sus tcorias. con10 son la 

i mpon.ancia del lenguaje. nlayorcs interacciones sociales. inicios de plancación. mayor madurez 

cognoscitiva. adaptaciones 

INTEIUU,:LACIONES SOCIALES. 

Conforme el infante va desarrollándose y creciendo en todos los sentidos. irá adquiriendo 

nuevas responsabilidades de acuerdo a sus capacidades. si el infante no realiza actos responsables 

de acuerdo a su cuhura. como ponarsc bien. cuidar a sus hermanos menores. experimentará culpa 

por no cumplir con la nonnas estipuladas (etapa 3 de iniciativa vs culpa de Erikson~ 1902). 
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patentándose de una manera n1ás clara el desarrollo de su dimensión del ·:vo .. i!1ico nu>rul. 1-\.I 

mismo tiempo. irá ampliando su panorama social. 

Según el mismo autor. con esa sensación de tener nuevas capacidades. ahora no serán 

simples protestas de independencia. sino aunado a esto intentará planear sus objetivos (aunque de 

forma inmediata y concreta) y tomará la iniciativa para reali7...ar tos comportamientos que lo lleven a 

dichos objetivos. mismos que no dejarán de estar mediados por sus pc.-sonas significativas. Esta 

iniciativa fomentará en el niño el inicio dc1 desarrollo de sus propios valores internos. y de su 

pcr-sonalidad. es decir de su ')•o·· per .... onal. 

Por tanto. una vez más. de acuerdo a Erikson. existirá en el niño una regulación o 

reorgani7.ación de él con su medio y con su sí mismo. No obstante. al ver que las personas 

significativas no lo dejan reali7..ar ucualquier cosan después de haber obtenido una mayor capacidad 

tanto en sus capacidades locomotoras como cognitivas. por medio del juego reemplazará actos 

(imitando por medio de su imagen corporal. pero con la utilización de representaciones ficticias). 

tales como el n1ancjo de herramientas y armas de juguete. con la finalidad de sustituir lo que no 

puede hacer en la realidad. 

EL ROL SEXUAL. 

En esta etapa. además de los cambios ya mencionados. comienza de una manera más 

contundente. la educación de los roles sexuales (aspecto relacionado con el ·:l'" º'fi ... ·ico) dentro de la 

sociedad. en donde el niño tenderá a imitar a la persona significativa de su mismo sexo. Franco 

( 1985., en Oi\ate. 1989) considera que a los dos años se inicia la conciencia sexuada. es decir. el 

infante se va sabiendo niño o niña por interiorización de los comportamientos de las personas de su 

entorno. especialmente las significativas. la figura paterna o materna especialmente .. según sea el 

caso. Este saberse niño o niña va interiorizándose de forma inconsciente .. con una carga emocional 

que puede ser. o positiva o negativa 

Asimismo. cntrarit en contacto con la valoración que se le da al sexo masculino o al 

femenino en el entorno de su f8n1ilia (la cultura) y la cstin1ación dentro del ámbito f3.miliar. Toda 

esa valoración se interioriza en lo más profundo del autoconccpto del niño. e influirá para el resto 

de su desarrollo emocional (Oñatc. 1989). aunque depende en gran medida de las experiencias que 

vaya teniendo en su devenir ontogcnético. como se verá. más adelante. 

-------------
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Con Ja evolución anterior._ tanto en el ámbito cognitivo. afeclivo y componamcntal 

(dimensiones del autoconccpto, autoestima y autocomponamicnto. respectivamente), y aunado a su 

propio r-cconocimiento en el espejo. el niño se va haciendo consciente de si mismo de manera mas 

contundente a partir de los tres años (Hcss y Croft, 1981. en Oñate, 1989). 

A través de actividades de intrusión y curiosidad. y en la búsqueda de autonomía y 

posteriormente de iniciativa, tratará de explicitar Ja autovaloración que ha ido interiorizando en la 

imagen que de sí misn10 elabora. 

Pero un niño o niña tiene dificultades para dominar su propio cuerpo y su mente dividida. 

Quiere ser bueno aunque sea sólo por cuestión de eficacia, y siempre comprueba que ha sido malo. 

Quiere rebelarse y comprueba que casi contra su voluntad hn cedido. por tanto utiliza el juego para 

organizar su ... -¡ 111isn10 o autoc.:011c~·p10 y sus relaciones interpersonales (Erikson. l 902). 

Sin embargo. a pesar de tener al juego como una herramienta que le ayuda a un n1ejor 

dcsarro1lo de su autoconccpto. CI no va a poder sólo. ya que necesita de la ayuda de los adultos. por 

consiguiente en esa apenura de su panorama el papel de los l.~ucadorcs (padres y educadores 

prol'Csionalcs) es primordial. ya que es el mon1cnto preciso de ayudar al niño en la formación de un 

autoconccpto claro. preciso. diferenciado. valorativo. cquilibradamcntc positivo. ni mejor ni peor 

que el otro sexo. distinto y con aspectos complementarios imponantcs (Oñatc. 1989). 

r-.1oncdcro (1987) menciona que a través de condiciona111icntos sociales es con10 se van 

fomentando las diferencias en los roles sexuales dependiendo de acuerdo a si se es niño o niña. 

Generalmente. si se es niña se debe mostrar pasiva. recurriendo 111uy poco a la acción y buscando en 

componan1icnros verbales la expresión de sus necesidades. Jo que las lleva a fracasar menos en el 

ingreso a la escuela. y por ende el desarrollo de su lenguaje es mejor que el de los niños. a los 

cuales se les incita mas a la acción. La cultura. por tanto los estimula o los inhibe para que 

dcsanollen características que la propia cultura considera masculinas o tCmcninas. ya sea niño o 

niña Por lo cual sigue desarrollllndose el ").•o ""Ji ... "ico y el ').•o•• .">ocia/ 

En las dimensiones del auroconcepto encontramos que este aspecto de Ja sexualidad. muy de 

la mano con el ')•o·· .fi ... ico. fomenta el desarrollo de co1nponamicntos. cogniciones y sentimientos. 

que van de acuerdo a los valores socioculturales. que de estar en armonía con las capacidades. 

lin1itacioncs. orientaciones. preferencias. y valores de la persona .. generarán en ella un e1111oco11cc:p10 

f>O.\"/(IW>. 

La razón por Ja cual el niño acepta dicha cstimulación o inhibición. es decir. las normas 

sociales. es porque la percepción interna de su propio cuerpo le es n1ucho mas imprecisa que la 
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generada por Jos sentidos externos. además de que su esquema corporal cuenta con muy pocos 

recurso~ a Ja hora de defenderse de las imposiciones sociales. El niño acepta como suya 

determinada imagen corporal porque el conocimiento de su .\-Í n1is1110. es decir. su esquema corporal. 

a pesar de su inmcdiatc7-.. le resulta confuso en comparación con la claridad con que se le ofrece la 

información que proviene del mundo que le rodea (Monedero. 1987). 

Esta tercera etapa (iniciativa vs. culpa) trae consigo no sólo el establecimiento opresivo. en 

un sentido moral (relacionado con Ja dimensión del ')•o•· élico morul) principalmente. que delimita 

el horizonte de lo permitido. también determina la dirección hacia lo posible y lo tangible 

permitiendo que los sueños de Ja temprana infancia se vinculen a metas en una vida adulta (Erikson .. 

1902). Este doble papel. generará en el infante una motivación ya sea para poseer un si n1i ... n10 

integrado con u111ol.!.-.·1i111a y altas metas o un si 111i.wno desintegrado. con a11toe.-.·1i111u baja y sin 

n1etas. 

En lo anterior se observa cotno si estuvieran actuando dos fuerzas opuestas. Al n1ismo 

tiempo que su gn1po configura el curso a seguir .. parece ser su antagonista .. como si el infante se 

diera cuenta que representa una amenaza para su integridad (Allpon. 1985); es como si algo se 

opusiera a Ja socialización. ~1oncdcro ( 1987) supone que ni principio la imagen corporal está al 

servicio de las necesidades biológicas inmersas en su csqucn1a corporal .. y luchan por defender su 

propia i nmgcn en conl ra de los deseos de los de mas 

Empero. aunque los niños reciban gran pane de su imagen corporal de las personas que lo 

rodean .. CI persistirá en atribuirse caracteristicas recibidas de su sí misn10. es decir .. el niño con1ienza 

un proceso en donde se empieza a ver como lo ven los demas. y al n1ismo tiempo es 

conscientemente inconsciente (por lo que diticilmenlc tendrá acceso cognoscitivo) de que más allá 

de lo percibido por los otros, CI cuenta con una intimidad experimentada sólo por él. 

Así pues. en la representación de su ')•o·· fis" .. :o. o panes de su esquema corporal (el cual 

constituye toda su realidad y toda su psicología). su imagen corporal esta condicionada en su 

mayoría por factores ambientales ajenos a él, porque existe un proceso de alienación, es decir .. en su 

imagen corporal el niño atribuye a su si mismo características que no penenccen a él sino a otros. 

La imagen corporat así como también los roles s~xualcs .. es algo arbitrario que se le impone .. en una 

alienación de su sí mismo necesaria para su adaptación (l\.1oncdcro. 1987). Aunque no siempre es 

asi 

En esto se muestra el por quC el estudio de la sexualidad de las personas se divide en varias 

panes~ según Alvarez-Gayou (1986) .. Entre ellas· el ..... exo hiolág1co (.-.t."r /1rJ111hre o 1111l)er 
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dt..•pc11dic11úo de .... ,, c1purato reproduclor); la identidad de género (el sentirse hombre o mujer); y el 

rol o papel sexual (comportamientos sociales o imagen corporal). pero esto se tratará en capitulo 3. 

sobre todo lo del rol o papel sexual. el cual se base en el sexo biológico. 

El esquema corporal a pesar de ser su única realidad. va dejando un mayor protagonismo a 

su imagen corporal que al principio surgió como intcrn1cdiario en su relación consigo n1ismo. es 

decir. la imagen corporal contiene tanto los aspectos mas valiosos para él de su esquema corporal. 

como los elementos representativos impuestos por las pcr-sonas significativas. 

La imagen corporal incorpora tanto los aspectos de su esquema corporal como las 

imposiciones sociales dcspuCs de una lucha contra la sociedad, y las panes de su esquema corporal 

que •'no puedeº representar quedan en el inconsciente (Monedero, 1987}. Con este proceso se van 

desarrollando la úi111t:11."•iá11 dt-•I a111oco11«ep10, como se ha estado percibiendo. 

Para la adaptación a su nueva percepción, o sea, a su imagen corporal. es irnponantc, 

siguiendo a Piaget ( 1977}, que los educadores, ya sean Jos padres o los educadores profesionales de 

los niños posean una buena adaptación tanto interna con10 hacia el exterior~ una buena integración 

de su ... ; 1111.w110 y de su_,.¡ 1111 .... .,,10 hacia los objetos y sujetos, debido a la in1itación de ellos hacen los 

niños. 

Baldwin {en Piaget, 1977} atribuía a Ja imitación, la formación del si n1i • ..,n10 o t111/oco11cep10. 

ya que la imitación es necesaria para proporcionar una imagen completa del propio cuerpo, y 

tambiCn para tener una con1paración entre las reacciones generales de los otros y del sí mismo. Sin 

embargo, el si mismo de los padres no puede ser imitado inmediatan1ente y se convierte entonces 

para él en su si mismo ideal, que es fuente de modelos constructivos y por consiguiente de 

conciencia n1oral 

Entre los 6 y los 12 años de edad que es la cuana etapa (de industria vs. inferioridad), según 

Erikson ( 1902), el niño no está en ningún otro momento tan dispuesto a aprender rápida y 

ávidamente, a hacerse n1ás grande en el sentido de compartir la obligación y la actividad, que 

duranle este periodo de su desarrollo. Se cncuemrd ansioso y es capaz de hacer las cosas en forma 

cooperativa. de con1binarsc con otros niños con el propósito de constn1ir y planear, y está dispuesto 

a aprovechar a sus maestros y a cn1ular los prototipos ideales. 

Por tanto, Baldwin y Erikson no se contraponen sino que se complementan, por Jo que se 

patenta la gran importancia de la integridad del sí n1isn10 en las personas significativas encargadas 

de la educación de los infantes. 
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EL.JUEGO Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES •:N LOS NIÑOS. 

Erikson (1902) postuló en esta cuana etapa (industria vs. inferioridad) Ja existencia de 

características de cooperación. es decir. sociales. Dichas características sociales en el niño se dan de 

manera inconsciente. y así como las acciones que realizaba con su cuerpo en la primera etapa. lo 

fueron preparando para dominar al mismo y para generar las imágenes mentales y las 

representaciones. las acciones sociales que realiza en ésta etapa lo preparan para su adaptación 

social de la siguiente etapa. 

En el juego se patenta una desccntración caracterizada por relaciones un tanto objetivas. Las 

relaciones ya no recaerán sólo en el universo fisico. sino también y sin poderlas separar. sobre un 

universo interindividual y social. Entendiendo por social. un proceso intcrindividual de 

socialización a la vez. cognoscitivo. afectivo y moral (Piagct e lnheldcr. 1969) 

Sin embargo. a pesar de este proceso. en los niños. seg.Un Monedero ( 1987) el egocentrismo 

y la subjetividad no terminan sino hasta el final de la infancia. y esto es debido a que el niño aún no 

cuenta con las experiencias suficientes. ni con In capacidad cognoscitiva. ni la n1aduración 

neurotisiológica para dejar ese egocentrismo y subjetividad. 

Estos mismos autores hacen referencia al término social en esta etapa desde dos 

perspectivas: el punto de vista cognoscitivo y afectivo. Primero. hay ante todo. las relaciones entre 

el niño y el adulto. fuente de transmisiones educativas y linguisticas. aportaciones culturales desde 

el punto de vista cognoscitivo y fuente de específicos y. en panicular de sentimientos morales desde 

el punto de vista afectivo~ y al mismo tiempo existen relaciones sociales entre los propios niños y en 

parte entre niños y adultos. pero como proceso continuo y constructivo de socialización .. y no ya 

sin1plen1entc de transmisión en sentido único 

Po.- consib.-uicnte. ésta etapa tiene características sociales desde el punto de vista de los 

niños. y subjetivo y cgocCntrico. en tanto que se centra en el mismo niño y sobre su propia 

actividad. desde el punto de vista del observador (Piaget e lnhclder. 1969). Con esto. el ·:.i-·o ... ttocu1/ 

se patenta con n1ayor nitidez 

Por otra panc. esta etapa denominada .. operaciones concrctasn por e~"tos mismos autores. se 

caractcr-iza por adquirir la capacidad. como su nombre lo indica. de realizar operaciones concretas. 

al parecer coincide con la entrada a la escuela primaria. en donde en el niño. hasta cieno punto. 

disminuye su dependencia hacia los adultos p<Jr-que adquiere la capacidad de razonar sobre aquellos 

aspectos de la realidad concreta y presente que puede manipular~ por lo cual. puede conocer el 

TESIS CON 
FALLA 



36 

mundo que le rodea. sin la mediación de Jos adultos. pero sin dejar de depender de estos 

(Monedero. 1987), tanto de los objetos como de los sujetos. es decir. de los objetos materiales y de 

sus relaciones interpersonales. 

El niílo con sus nuevas capacidades busca reconocimiento a través de la producción de 

cosas. tales como. un trabajo escolar. aprender a andar en bicicleta. escribir. leer. entre otras cosas. 

En la búsqueda de dicho reconocimiento el niño o la niña comienzan a planear utilizando 

herramientas para alcanzar un determinado objetivo. y se olvida en este tipo de actividades de la 

diversión. porque ahora la finalidad cs. según Erikson ( J 902) completar una situación productiva. 

Cabe señalar. siguiendo a Vygotski (en Álvarcz y Del Río. 1993b). que las herramientas o 

utensilios utili7..ados por los niños de ésta etapa no son únicamente fisicas. si no que empiezan a 

dominar aun más su lenguaje verbal. el cual entra dentro de las categorías de herramientas en tanto 

que lo utiliza como mediador para organizar sus actividades 

Por consiguiente. dentro de las herramientas de su si 1111.wno. su lenguaje verbal le pern1itc 

organi7.ar de una manera n1ás coherente y congruente sus actividades. así como también su si 

111is111<1. La coherencia se refiere a la forma de encontrarle una lógica a los ohjctos o situaciones y la 

congruencia a la capacidad de analizar los objetos y/o situaciones lo más apegados a la realidad. 

En consecuencia. existe un mayor desarrollo de la clune11..,.ió11 del au1oco11cep10 ya que 

empieza con la utilización de conceptos. a través de los cuales conocerá la realidad material. 

conducira su comportamiento y se sentira bien cuando logre un reconocimiento social. 

principalmente de las personas significativas. que ahora ya no es sókl la fan1ilia. sino también el 

profosor~ los cuales se encuentran en los aspectos relacionados con el desarrollo de su dimensión 

del º)•o'º social. 

Su sentido de plancación se desarrolla aun más. siendo capaz de ver las coordinaciones 

generales de la acción. es decir~ las diferentes acciones para realizar un objetivo. Las coordinaciones 

de las acciones abarcan tanto las interindividuales como la intraindividualcs (Piaget e lnhclder. 

1969) 

Así_ si los niños tienen un trabajo escolar en equipo. ellos razonaran sobre las diferentes 

acciones que deben reali7.ar. esto les ayudará a rcpanirse el trabajo y posteriormente razonaran 

sobre las diferentes acciones a realizar de su actividad correspondiente. y las planeará para llegar al 

objclivo 

Empero. a pesar de su lenguaje verbal mas desarrollado y de que su evolución cognitiva y 

maduración ncurofisiológica le pern1iten tener la capacidad de terminar un trabajo mediante una 
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atención sostenida y una diligencia perseverante (Erikson. 1902)~ la realidad la sigue percibiendo de 

una manera parcial y subjetiva (Monedero. 1987). Así, se puede percibir como es que el .\·i mi.-.mo 

cambia nuevamente. y aunque en la primera etapa haya existido una buena o deficiente 

cstimulación con la que el niño alcanzó o no una buena integración y organización de su si n1i.\·n10, 

pueden existir experiencias frustrantes o exitosas que disminuyan o aumenten dicha integración 

organizada del mismo. 

Si él tiene p.-oblcn1as afectivos {problemas familiares) o de maduración (la causa puede ser 

una mala alin1cntación) para adaptarse a su medio al mismo ritmo que sus coetáneos se generará en 

él un sentimiento de infCrioridad (Erikson. 1902); porque los niños entran a Ja escuela y diariamente 

realizan tareas que les compara con sus compai\eros (Mestrc y Mani. 1997). 

Estas situaciones influyen en las dimensiones del autoconccpto. por lo que este es 

cambiante. El que sea positivo o negativo depende de las experiencias de cada persona. del contexto 

en cual se desenvuelva. de la edad en la que se encuentre. del desarrollo de las dimensiones del si 

tnismo y de la maduración ncurofisiológica del organismo. Es pues. evidente que en esta etapa 

(industria vs. interioridad) se li.Jrman nuevas relaciones interpersonales de naturaleza cooperativa. 

desarrollándose un primc1· sentido de división del trabajo de esta cultura (Erikson. 1 Q02). 

Cabe señalar que esta divisiOn del trabajo se interioriza en el niño y será panc de su 

autoconcepto cuando sea adulto~ por tal motivo. esta etapa se caracteriza. además de los can1bios 

cognoscitivos. por existir un mayor desarrollo de su c.lunc:11.•;irJ11 de:/ ")•o·· sociul. que lo ayudará a 

adaptarse al n1undo de los adultos 

Así. su panorama se amplia y existe un mayor número de personas significativas. Aprende 

nuevas numeras de componarsc dependiendo de rol que juegue. ya sea. alumno. hijo. compañero. 

ya que comn n1cnciona Erikson. la escuela. asi como la familia. tiene sus propias metas y lin1ites. 

sus lo~ros y fracasos. por lo que parece que es una cultura por si sola y el niño tiene que adaptarse a 

dichas culturas Para esto es necesario que tome en cuenta la normas de la cultura en la cual se 

encuentra. para que desarrolle un sentimiento de ser una persona buena y atractiva n1oraln1ente 

( ·)-r> ·· t?-flco 111oral) 

Uno de Jos aspectos que el niño maneja inconscientemente para dicha adaptación es el 

denominado por Piagct e lnhcldcr ( 1969) y Piaget ( 1977) juego de reglas. al cual se le puede 

considerar con10 una institución social por su sentido de permanencia de una generación a otra y de 

sus características independientes de Ja voluntad de los individuos que los acepta 
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En este sentido. la institución de juego de reglas es un tanto objetivo porque todos tienen 

que cumplir las reglas; como el juego de canicas. el cual posee ciertos criterios (tira atrás de las 

linea ..... no se vale ntano negrau) a cumplir, que de no ser asi. los mismos participantes del juego 

sancionan los que no las cumplen. 

Sin embargo. y a pesar de lo anterior Ja subjetividad y egocentrismo sigue presente porque 

no existe un control interpersonal. es decir, en realidad cada cual juega como Je parece sin 

preocuparse por los demás. y nadie pierde. porque el objetivo es distraerse jugando para si (el avión. 

el cuadro. la cuerda) estimulado por el grupo y participando en un arnbiente colectivo. aunque esto 

se va desvaneciendo. 

Así mismo. podemos observar que tambiCn en el juego de reglas se ven las diferencias de rol 

o papel sexual. ya que en los juegos considerados para niños existe una mayor competencia 

(canicas) que en d juego de las niñas (muñecas), en los cuales se dan otro tipo de dinámica. Estas 

diíercncias se observan en los roles de los adultos en los cuales. los hombres cumplen papeles más 

competitivos y las mujeres más de labores del hogar y del cuidado de los hijos (aunque actualmente 

los roles de gCncro han y están carnbiando) 

De esta manera el juego de reglas es una institución que ayuda para la formación integral del 

a111oco11ct..•pto. Mediante la diferenciación del rol sexual (que tiende a ser discriminatoria hacia Ja 

mujer. como se tratará en capítulo 3) se desarrolla el ·)·o·· .físico, asi como también el ·:,·o·· ético 

moral debido a que a travCs de aquel se sabe cuah:s son los co1nportan1icntos y cogniciones propias 

de cada sexo~ en caso de coincidir. la persona se scntiris. bien consigo n1isma. 

A pesar de la competencia existente en el juego de reglas, existen aspectos que diferencian 

al juego de reglas del trabajo. en el cual se encuentra la con1pctencia como tal. En el juego se 

encuentra su fin en si 1nismo. d trabajo y otras actividades. con10 el deporte. conlleva a una nu~ta no 

compr·cndida en lu acción. o sea. la competencia es un medio que sirve para alcanzar un objetivo; el 

juego sigue siendo espontáneo. incontrolado y sólo se centra en el juego~ el trabajo en 

contraposición es establecido. obligatorio y existe una adaptación r-eal a la sociedad productiva; el 

rrahajo tiene por presupuesto una n1cta con un resultado ütil. el juego es una actividad para el placer 

y puede st:r- catartico (Piaget. 1977) 

En conclusión el juego es una herramienta que el niño utiliza de mant.--ra inconsciente para su 

adaptacion intra e interpersonal desde la infancia y para ayudarst: a organizar su c.mro,·011,·c:pto~ 

porque el juego contribuye al desarrollo de funciones cuyo estado de madurez no es alcanzado sino 
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la final de la infancia; funciones como la inteligencia. El juego es un ejercicio preparatorio 

necesario para la maduración que intervine antes de que esta maduración este dctcnninada. 

En ese misn10 año Piaget postuló que en el juego de reglas se incluyen las características ya 

dominadas por parte de Jos niños y las normas sociales. como combinaciones sensoromotoras 

(carreras. canicas) y las intelectuales (canas. damas). la competencia entre los individuos regulados 

por un acuerdo establecido por generaciones anteriores o por acuerdos improvisados por los 

participantes dependiendo de la cultura en la que se encuentren. 

LA COMUNICACIÓN. 

En el juego de reglas se sustituye al símbolo y ahora el mediador entre él y su medio 

ambiente. principalmente en sus relaciones interpersonales. es la regla. en la cual. se da la 

utilización de los signos (Piaget. 1977). estos. se podría decir que son símbolos; la diferencia radica 

en que los signos son colectivos y sirven para una comunicación más objetiva. es decir. con los 

signos existe un entendimiento interpersonal. porque todos los participante están de acuerdo en que 

es una canica y cuales son las reglas. 

De acuerdo al mismo autor las reglas ayudarán a los niños a adaptarse al medio social. por 

que además de la regularidad. existe una idea inconsciente de obligación o como menciona Erikson 

( 1902). las leyes imperantes de la sociedad adulta. encuentran su origen en eSta etapa (industria vs. 

inferioridad) debido a que se va interiorizando lo que se debe y no se debe hacer. con lo cual 

continua el desarrollo de la di11u:n.•;iá11 de!/ ')•o'' .•wc:iul. el "yo·· Jtic.:o moral y la di111e11sió11 del 

(lltfoco11ct!¡1to o d1.~ Ja identidad. 

El proceso de integración colectiva confiere al ser humano una dimensión interpersonal que 

le hace estar continuamente en co111unicación con sus semejantes. una comunicación que abarca 

tanto los aspectos analógicos como digitales postulados por \Vatzlawick .. Bcavin. y Don ( 1991 ). 

La comunicación (que se retomara. más adelante) es básica para la culminación del 

desarrollo intelectual. y por tanto. de la di1111.•11.'•1ri11 de: la ul1.•111idad o del u11toco11cc:p10. caracterizado 

porque el niño se encuentra de manera progresiva e inconsciente. erradicando toda tOrma subjetiva 

de ver el mundo. es decir. se está preparando para ufrontar la realidad con objetividad. con lo cual .. 

va a ser capaz de ponerse en el lugar del otro. y tendrit la capacidad para enriquecer aún mas su 

aprendizaje. ya que no sólo tornan] lo que el conoce. sino tambiCn lo que otros conocen 
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Para esto. es necesario que el niño vaya perfeccionando su capacidad de comunicación. lo 

cual no es diferente de considerarse a ... ·; mi.vmo. como lo consideran los dcmas de una forma 

creciente {1\.1oncdcro. 1987). Por ende. la comunicación es de vital imponancia para la capacidad de 

adaptación de un sujeto y el valor c¡ue va a dar a su interacción social con las otras personas en 

general (')•o·· .'tocia/). 

Al n1isn10 tiempo. comicn.7..a poco a poco a comprender que existen pensamientos basados 

en su mc1noria que son sólo suyos y no accesibles a los demás. Dentro de esos pensamientos. su 

autoconccpto incluye sus propias habilidades. preferencias y rasgos psicológicos que atribuye a si 

mismo~ gradualmente con interacciones con personas y objetos. su a111oc:o11cep10 se va perfilando 

müs claramente CMestrc y Marti. 1997) 

Las respuestas reales de otros individuos (din1e11sió11 ·)·o·· social) serán in1portantes en la 

determinación del cór110 se percibiril a sí mi.w110~ esta percepción influirá en su di111e11.'•"i<í11 dt•! 

c1111oc...·1111ceplo y este a su vez en su conducta y afectos. Por esto. la persona clcgira relacionarse en 

aquellos contextos en los cuales encuentre un reconocimiento social. es decir. buscar;'t, 

posiblemente de manera inconsciente. contextos en donde crea tener habilidades y capacidades y 

donde haya valores parecidos a los de ella 

En la formación y variación de las impresiones en las personas. el primer paso paro 

responder a una persona es formarse una impresión de ella. observando sus acciones. movimientos. 

expresiones. conocimientos. deseos. sentimientos~ y a través de una organi7..ación selectiva nos 

damos una in1presión de su personalidad (Oñatt!, 1989) 

Dicha impresión dependerá en gran medida de los valores (inmersos en el '):o pt.•r ... 011c.1/"
0

). 

de las creencias y de las caracteristicas de los sistemas cognitivos preexistentes~ por tanto. los 

componentes cognitivos (representaciones. imágenes. y ahora tan1bién el inicio de conceptos y 

catcgorias ¡1plicablcs ¡1 sí misn10) se caracterizan por estar cargados de afectos y valores Totnando 

l.."n cuenta lo anterior se sabe cuales son las personas significativas de los individuos 

Por tanto. el desarrollo intelectual culmina en la intcrpcrsonalidad y todo ello se consigue 

con un alcjan1icnto de la realidad original del infante. es decir. del esquema corporal Sin embargo. 

a pesar de que el ser humano toma e integra con10 suyos a su personalidad. muchos cle111cntos que 

provienen del exterior. nunca dejara de considerar (aunque en su mayor parte sea inconsciente) que 

loma~ intin10 de su autoconccpto o si mismo es su cuerpo vivido. su csqucn1a corporal 
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EL AlJTOCONCEl'TO 

Para comenzar, el constructo dinámico multidin1cnsional establece que: el autoconccpto se 

define como un esquema cognitivo. es decir. una estructura de conocin1iento organizada que 

contiene rasgos. valores. memorias episódicas y semánticas sobre el yo. y que controla el 

procesamiento de información autorclcvantc (J\1cstrc y Maní. 1997). En lo restante de este capitulo 

se percibirá el por quC de esta definición. 

Asi. en la finalización de la infancia se da una serie de numerosos cambios en el ser 

humano. ncurotisiológicos. anatomotisiológicos. cognitivos. afectivos. conductuales. Es una etapa 

de grandes perturbaciones en donde el individuo madura y crece de una manera muy rápida a tal 

grado que el mismo individuo. si no ha recibido una buena información acerca de esos cambios. no 

sabni lo que pasa con él debido a su grnn rapidez. que es parecida n la temprana infancia. nada más 

que con un nuevo agregado. la rnadurez. genital (Monedero. 1987). 

Ahora. en el individuo se patenta aun más el desarrollo del ·:1.·o •· ....-oc.:iul. Se preocupa más 

por lo que parece ser ante los ojos de los demás en con1paración con lo que ellos mismos dicen que 

son ( Erikson. 1 QQ2). por lo cual busca ser aceptado. al mismo tiempo que busca. inconscientemente. 

su propio _...¡ 1n1.n110 El adolescente se sabe un ser individual y como tal se autoconccptualiza. 

El proceso de autoconccptualización no se diferencia en lo esencial de la manera en que 

conccptualiza lo ajeno Por tanto. para su imagen corporal selecciona Jos elementos que considera 

mús identificados consigo misn10, y se considerará ya hombre o mujer. no sólo por las 

caractcristicas fisicas. sino que aceptara plenamente el sentido de su rol sexual (Monedero. 1987). 

~demás del cómo ejercer· su sexualidad. la cual también dependerá en gran medida de su cultura. 

l\111c esta inlluencia cultural. en su autoconcepto (el cual busca reorganizarlo de n1anera 

congruente y coherente. para que exista una armonía en él) eliminará todos los aspectos de su 

imngcn corporal que considere contradictorias a las creencias culturales. tal y como lo hizo en la 

infancia (?\.1onedctT>. 1987) 

ASPECTOS COGNITIVOS DEL AlJTOCONCEPTO. 

En esta etapa, el adolescente cuenta con un mundo interior en el que puede rcfi...1giarsc para 

encontrase consigo mismo. ya sea cuando se encuentre tranquilo o penurbado. En su n1undo 

interior. el proceso para llegar a un autoconccpto congruente y organizado. dificilmentc 1Jegara a un 
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equilibrio. Para que exista dicho equilibrio. el_ proceso cognitivo tiene una gran imponancia 

(Monedero. 1987). Estos aspectos cognitivos o proceso cognitivo está muy-de la mano con la 

di111e11. .. 'i<J11 de ide111icJc1d o dt!l t1tt/oc.:011cep10. 

El lenguaje del adolescente procura el prototipo de un sistema de ~ignificantes distintos; en 

el comportamiento verbal el signi ficantc es constituid_o p<?r signos_ 'colcctiVos; en contraposición a 

los si1nbolos subjetivos. Estos signos colectivos tienen Ja característica· de ser más conscientes. 

Entre los signos encontramos a las palabras. mismas que son utili7..adas para dar significado a un 

objeto o situación dada. 

Las imágenes. por su parte. son significantes diferenciados que se desprenden del objeto 

percibido. y se puede decir que no alcan:r.a a ser colectivo. porque sigue siendo imitación del objeto 

y no puede desprenderse del objeto. mientras el signo o palabra si puede hacerlo, es decir, a cada 

imagen corresponde un objeto o situación. en cambio con las palabras el adolescente puede pensar 

en la clase general de la que panc el objeto. y realizar abstracciones (Piagct. 1977). 

Por lo tanto. entre las adaptaciones a realizar por parte del adolescente se encuentra la de los 

signos Los cuales se cnractcri7..an por el manejo de objetos y situaciones ''inexistentes". 

Anterionncnte. como se observó. se adaptaba a su medio con la ayuda de herramientas fisicas. 

ahora se adaptará sobre algo inmaterial (Vygotski. en Álvarez y Del Rio. l993a). 

El adolescente puede tbrrnar conceptos de los diversos objetos o situaciones que pueblan su 

mundo material. e inicia el proceso de realizar conceptos abstractos. tales co1110, patria. democracia. 

bondad. fraternidad. libcnad. autoestima. arnor. los cuales le ayudarán a adaptarse a su n1cdio 

interno y externo social. Erikson ( 1902) menciona que las perturbaciones se dan por falta de 

significado social. por lo tanto. para la existencia de una adaptación congruente y coherente es 

necesario que su discurso intelectual sea correcto 

De ahí. la racionalización o el ra.1.:onarnicnto juega un papel de trascendental in1ponancia en 

el proceso de un a111oco11n.'jJIO equilibrado (l\1oncdcro. 1987). integrado. organizado (Mestre y 

f\.1arti. l 997) y congruente (Rogcrs. 1978~ ~1cstrc y l\·1ani. 1997). Precisamente estos puntos son los 

que influyen para que el sí rnismo cambie nucva1nentc. y en esa búsqueda de aceptación por pane 

de sus coetilncos tomará mas en cuenta la opinión de los mismos. para formar su autoconcepto. 

Cabe mencionar que Vygotski (en Álvarcz y Del Río. 1993a) postuló la existencia de 

scudoconccptos. los cuales son utili¿ados por la mayoria de la gente. y considera que rnuy pocos 

individuos llegan reahncntc a la etapa de conceptualización. Un scudoconccpto se utiliza en todo 
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momento y en todo lugar; por tanto. podemos estar hablando de la escuela o de alguna situación que 

pasa en ella. pero nunca llegar a conceptual izar a la misma. 

Por Jo anterior podemos observar que se utilizan más los scudoconceptos. y por esto los 

individuos pern1anccen en un mayor grado de inconsciencia porque no reflexionan sobre las 

herramientas utilizadas par-a su adaptación~ un individuo puede sentirse rechazado por los demás 

pero no reflexionar sobre sus comportamientos; o puede rccha;;r.ar una oportunidad de trabajo muy 

buena.. sin reflexionar el por quC de su u11tocon1por1un1ie1110. por tanto. no conceptualiza la 

situación. y no la hace consciente. Las situaciones anteriores. pueden generar en et individuo un 

nivel bajo en su dirnensión de autoestima o autosatisfacción. 

Así pues. el inconsciente esta en todas panes. tanto intelectual como afectivamente; Ja 

diferencia no es sino asunto de grado de reflexión (Piagct. 1977). Las operaciones formales (cuana 

etapa de Piagct). nos permiten considerar al si 111i.w110 o u11toco11c:epto como algo para ser 

dcscubicno a través del proceso de autorreflexión En otras palabras. Ja madurez social comienza 

con una comprensión epistemológica de la realidad (Chandlcr. 1975. en Guidano y Liotti. 1988) en 

la que el ... -; 1111s1110 surge como un conocedor (Dickstein. 1977. en Guidano y Liotti. 1988) dotado de 

un sentido total de identidad personal y estructurando activamente en su planificación de vida; en Ja 

cual existe una organización integral y congruente del lllll<>c<>llCf!plo. 

La autoconccptualización consciente se da cuando se utilizan todas las herramientas 

intelectuales del individuo. Para Vygotsl-..i (en Álvarcz y Del Río. 1993a) el análisis. la síntesis y el 

juicio son la base para dicha autoconccptuali7.ación. para Piaget ( 1977) la constitución de los 

sis1cn1as de operaciones lógicas (reversibilidad de las transtbrn1acioncs del pensamientos). morales 

(conservación de valores) y espacio temporales ( nrgani7..ación reversible de las nociones t1sicas 

elementales). conduce a un semejante equilibrio. puesto que sólo la reversibilidad operatoria 

permite al pensanticnto conservar sus nociones a travCs de las fluctuaciones de lo real y pese al 

choque incesante de las novedades imprevistas. porque al mismo tiempo expresa las modificaciones 

de Jo real y las transfonnacioncs reguladas por el pensamiento 

En lo anterior se nota que los dos autores no se contraponen sino. se complementa~ porque 

para la existencia de dicha reversibilidad es necesario analizar la situación y después sintetizar)~ y 

para la conservación de los valores tambiCn son necesarios los mismos procesos. ya que; los 

individuos seleccionan o n1oditican los aspectos que les sirven para su adaptación (Mcstrc y Marti. 

1997. Oñatc. 1989) 
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Por consiguiente. para Ja construcción cquiJibrada. integral. organi?..ada. y congruente del 

autoconcepto. el individuo necesita analizar sus modificaciones en Jo real. construyendo 

transfonnaciones reguladas por su pensamiento para llegar a una síntesis de la situación. en este 

caso del autoconcepto; para poder emitir un juicio basando en Ja realidad objetiva y a la vez en su 

realidad subjetiva. es decir. basándose en las creencias. valores. intereses, intenciones. 

conocimientos propios en un espacio sociocultural. 

Este a11toco11cep10. cambiante y sensible (y con continuidad. por la conservación de los 

valores. y la personalidad) a las influencias exteriores. coexiste con el esquema corporal y la imagen 

corporal c·:vo ... /isic:o) en fonna de un proceso de racionalización (Monedero. 1987). 

ASPECTOS AFECTIVOS DEL AUTOCONCEPTO. 

Afectiva y fisiológicamente hablando. la pubertad genera~ cambios hormonales. que 

conlleva a cambios rápidos en el crecimiento y maduración dC los caracteres sexuales. n1oditicnndo 

el cuerpo del niño. transformándolo en un cuerpo adulto; cambios en el sistcn1a nervioso central de 

manera que diversas partes del cerebro cspccificamentc a la acción de las horn1onas; el cuerpo crece 

bruscamente. cambia de forma y empieza a ser percibido diversamente. por tanto. su esquema 

corporal sufre modificaciones que lo llevan a sentirse extraño en su ºnuevo ... cuerpo (Monedero. 

i<J87) 

Scglm el mismo autor. con ello existe un sentimiento de cxtrañc7..a de _..,-¡ r11i .... ·n10 que cursa 

paralelo con un sentimiento de cxtrañc7 .. a respecto al mundo que lo rodea y las cosas familiares 

adquieren una gran distancia (por el can1bio en la utilización de una realidad 1natcrial por una 

n:alidad de signos y por los cambios propios del organismo. anatómicos. bioquímicos y 

fisiológicos). Ademas, existe un cambio brusco que pasa de tener un rol de niño a un rol de adulto. 

Por tanto. el adolescente sufre un proceso de despersonalización en donde debe existir un reajuste 

en la imagen corporal y llegar al autoconceplo como tal. 

En esa despersonalización pusa t3.cilmcntc de la alegria a la tristeza sin causa aparente. Es 

posible que sea por las nuevas energías libidinosas que suministran un factor descstabili.7-ador. 

aunque. la sexualidad aparece en el adolescente como algo periférico porque es cJ resultado de las 

modificaciones pubcrales que modifican el esquema corporal y que posteriormente serán asumidas 

por su imagen corporal y su a11toco11,·t•pto (~1oncdcro. 1987) 
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Asimismo. en esta quinta etapa (identidad vs. confusión de rol) se inicia el desprendimiento 

del adolescente del seno familiar. en tanto que comienza a crear sus propias necesidades. valores. 

ideales. que le llevan a tener fricciones con sus progenitores. que ahora ya no son el adulto ideal a 

seguir. y se lan7..a en Ja búsqueda de su propia identidad (Erikson. 1902). 

Aunado a lo anterior .. tos sentimientos que experimentan los adolescentes ademas de la 

despersonalización ya mencionada, se encuentra en contraposición la angustia de quer-er ser el 

mismo. se siente en peligro y ponen en n1ovimicnto los mecanismos de defensa. Por eso. junto a la 

sexualidad periférica aparece el amor ideali7..ado. o por lo menos asexuado y la meta de la 

adolescencia es la fusión entre este amor y la sexualidad. 

En el amor idealizado el adolescente conversa con su pareja con la finalidad de buscar y 

encontrar su propio autoconcepto. Sin embargo. el adolescente encontrará cnorn1es dificultades para 

formar su autoconcepto. lo que le generará con frecuencia depresión. y mñs cuando se da cuenta 

que la cultura en la que se desenvuelve no lo acepta totalmente. Por tanto. el adolescente sólo 

racionali7...arñ en su autoconcepto sólo una panc de todas sus pertenencias personales. tanto internas 

como externas {Monedero. JCJ87) 

Asi pues. tanto la vida afectiva como la intelectual. son adaptaciones continuas. y las dos. 

tanto en los aspectos internos como externos, son paralelos e intcrdcpcndicntes. puesto que los 

sentimientos expresan los intereses y valores de las acciones de las cuales la inteligencia constituye 

la estruc1ura~ y en la medida en que se alcance el equilibrio afectivo. la regulación consciente de los 

sentimientos es posible {Piaget. 1977) 

Por tanlo no es in1posible separarlos, forman un proceso circular. El acompañamiento 

emocional de un proceso cognitivo se conviene en el impulso propulsor .. no sólo hacia la acción. 

sino tambiCn hacia otro proceso cognitivo. Sólo las emociones pueden estimular al hombre a 

superar la estrechez de algunos procesos cognitivos y conducirle a procesos simbólicos complejos. 

in1cr-pcrsonalcs y abstractos. Por otro lado. sólo los procesos cognitivos pueden originar y ampliar 

indclinidamentc el cmnpo de las emociones (Arieti. 1969 .. en Aricti y Silvano. 1988). 

LA CULTURA. 

Con la adolescencia también existe un enriquecimiento de las relaciones interpersonales 

afectivas (y con ello su ª)·o·· .•·•ociu/). que hace posible una consideración más rnatizada de la vida 

Ese matiz. depende. de como se percibió desde la infancia. de los condicionan1ientos sociales. Es 

-
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decir. las creencias y valores están mediadas por la cultura en Ja cual se vive el individuo; por ello. 

una mujer será más valorada en la cultura mexicana (sobre todo en provincia) si es una madre 

dependiente. sumisa. abnegada (Diaz Guerrero. 1986. 1991) pero no Ja seria en una cultura cien por 

ciento competitiva como la de E. U. en donde la mujer es independiente. 

De esta manera el autoconccpto tiene una gran influencia social. y se forma a partir de las 

respuestas de los dcmits. En esta etapa. después de todas las intc.-ior-izaciones culturales. se realiza 

primordial y tal vez únicamente por la percepción que el individuo tiene de esos elementos. o sea. la 

creencia que tiene el individuo de Jo que represente para los otros significativos. 

A través de esa creencia. sentirá orgullo o satisfacción personal si él imagina que el juicio de 

Jos demás es positivo. o viceversa. Dicha creencia detem1ina en gran medida el componamicnto del 

individuo. su 111otivación y al n1ismo tiempo. y a pesar de los cambios. Ja vivencia de ser uno y el 

mismo a través del tiempo (Oñate. 1989) 

Ademas de esta influencia social. el autoconcepto también se forma por las experiencias 

significativas prcdon1inantcs (éxitos~fracasos) de una manera marcada. porque según Ontorio. 

Lorén. Garcia. Rubio y Morcillo ( JCJ93) una experiencia significativa muy intensa puede marcar la 

configuración total de la personalidad y la estructura del yo por un largo periodo o para toda la vida. 

El individuo a través de buscar evitar. quizá inconscientemente. la exclusión social. buscará 

tener éxito en uqucllos contextos en los cuales recibe un reconocimiento social. Por consiguiente el 

autoconcepto va cambiando dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre el individuo. 

y su adaptación menos con1plicada a dichos cambios depende del hecho de que sus primeras 

personas significativas le hayan procurado coordenadas firmes (Battcgay. 1977). 

L.A EDAD COl\10 FACTOK INFLUY•:NTE EN EL ,\.UTOCONCEPTO. 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo. existen etapas en los cuales los sei-cs humanos 

en sociedad sufren de can1bios. ya sea poi- cuestiones de maduración fisiológica o por cuestiones de 

cambio y/o ampliación de sus contextos. como el empezar a caminar .. la maduración del cerebro con 

ayuda de las experiencias que se vayan teniendo. el inicio de la escuela. los can1bios en la 

sexualidad. el cambio de ideales. la búsqueda de la identidad. empezar a trabajar. catnbio de lugar 

de irabajo o domicilio, entre otros. 

De la consecución de la idcn1idad en la adolescencia. scgUn Erikson (en Gross. 1992). sigue 

la sexta etapa de búsqueda de intimidad vs aislamiento aproximadamente a la edad de los 20 años a 
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los 39 o 40. en donde el ser hun1ano adquiere Ja capacidad para obtener intimidad con otra persona. 

tanto en el ámbito sexual como en la capacidad de compartir y preocuparse por otra persona sin 

temor de perderse uno mismo en el proceso. 

Es decir. la capacidad esencial para relatar las más profundas esperanzas y lcmorcs a otra 

persona~ aceptar. a su vez. las necesidades de intimidad de Ja otra~ e.incluso puede.que la intimidad 

no abarque la sexualidad. por lo que las reacciones pueden ser entre amigos. amigas o entre arnigos 

y amigas. De no alcanzar lo anterior la persona tiende a caer en un Sentido de aislamiento. de estar 

solo sin nadie con quien compartir o a quien cuidar. lo que le puede generar una baja 

autosatisfacción. 

Siguiendo a Erikson (en Gross. 1992). la séptima etapa. es la de gencratividad o 

estancamiento. aproxirnadamente de los 40 años a los 60 o 65; la primera implica que la persona 

con1icncc a preocuparse de los otros más allá de la familia inmediata. así como de las futuras 

generaciones y la naturaleza de la sociedad y en el mundo en que dichas generaciones vivirán. En 

contraposición se cncucnlra el estancamiento caracterizado porque el individuo sólo se preocupa de 

sus propias necesidades y con1odidades. Por lo que observamos que en cada etapa existen cienos 

cambios en la forma en que cada individuo se autoconccptualiza y se vive. 

f\.1ancilla-i\mador (2001 ). mencionó que a lo largo de la vida el individuo sufre cambios en 

las diversas etapas de su vida~ y es aproxin1adamcnte de los 40 años (etapa de gcneratividad o 

estancamiento de Erikson) es cuando la potencia sexual comien.7..a (en los hombres) su declive; lo 

que puede traer consecuencias negativas en la a11trJc:.wi111e1 del individuo .. si no se está preparado para 

dichos cambios 

Otra etapa de gran importancia para el ser humano. de acuerdo a Mancilla-Amador. es la 

vejez (integridad del yo vs desesperación. según Erikson). que inicia aproximadamente a los 60-65 

años En esta clapa existen. así como en ta adolescencia. una gran variedad de cambios a los cuales 

~t.· tiene que adaptar. y que modifican su autoconccpto. 

Entre dichos cambios se encuentran el proceso en el deterioro o decadencia de la salud 

fisica. por Jo que se torna mas pequeño porque su estatura tiende a disn1inuir; se vuelve n1ás lento. 

dChil. se reduce gradualmente de tejido clitstico de la piel .. por lo cual surgen las arrugas; el pelo 

cor·poral se hace más escaso y el número de dientes y papilas gustativas se reduce. la capacidad 

reproductiva desaparece. iguahncntc se reduce su capacidad de memoria y sus capacidades 

intelectuales. disminuyen las relaciones sociales. se incrementa el tiempo libre. se reducen las 

-·-
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responsabilidades cotidianas. y la capacidad para prestarle atención sólo a los asuntos de alta 

prioridad entre los ancianos (Gross. 1992). 

Otra de las causas por las que en el anciano existen cambios en su au1oc.:011cep10 es la razón 

de encontrarse en un estatus muy bajo en comparación tanto de Jos niños como con jóvenes adultos 

en esta cultura industrializada. Ya no se autoconccptualiza como un hon1brc o mujer trabajadora. 

sino como el viejo que esta en casa. Asimisrno. f\.1ancilla-An1ador (2001} comenta que a pesar de 

los grandes cambios durante Ja vida en general. y de la vejez en particular. el individuo sigue siendo 

el rnismo. es decir. a pesar de los cambios. cognoscitivos. af"cctivos. en los roles sociales. en la 

capacidades anatomofisiológicas. el individuo conserva su personalidad. entre otras caracteristicas 

Asi pues. el autoconccpto esta en constante proceso de cambio. aunque el individuo. sien1prc 

conserva cierta continuidad .. y dependen\ de la etapa {tanto en desarrollo psicológico como en 

maduración anatomofisiológica). de sus relaciones interpersonales y de sus experiencias. el cómo se 

adapte a su medio. tanto interno como externo. 

Ahora bien. el individuo necesita para un desarrollo óptimo de sus capacidades. fisicas y 

psicológicas de la formación de sus procesos sensoriales y cognoscitivos. por tal motivo. a 

continuación se comenta el desarrollo de Jos mismos 

PROCESOS SENSORIALES Y COGNOSCITIVOS. 

El hacer este apartado sobre los procesos sensoriales y cognoscitivos no es con la finalidad 

de hacer un estudio acerca de ellos, ni de definirlos porque no es el terna de estudio de esta 

investigación. sino con el propósito de ver de manera somera y sin entrar en detalles. su importancia 

dentro de la tbnnación o desarrollo del autoconcepto. que aunque el inicio de su funcionamiento en 

la ontog.Cnesis de un individuo es diferente. llega el momento en que todos ellos trabajan de manera 

integral para la adaptación del individuo a su medio interno y externo. a grado tal. de no saber en 

donde empieza uno y donde termina el otro de una t'Orma clara. 

Asi pues. el primero en orden de aparición por la 111adurez lisiológica es la sensación 

(esquema corporal), caracterizada por su inmediatez fisica en cuanto a umbral se refiere. A través 

de esta. se buscan satisfacciones inmediatas. y se conoce y aprende por medio dd cuerpo. A Jos 

pocos dias de nacido comienza su n1adurcz la percepción. sin la cual no se desarrollaría la 

imaginación. y esta a su vez no se formaria sin la intervención de la sensación y la maduración de la 

corlc.....:a cerebral 
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Con la percepción se van creando las representaciones. mismas que el niño utiliza junto con 

la imagen corporal. para relacionarse con su medio interno y externo. y al mismo tiempo se va 

desarrollando su atención sostenida y su voluntad de acción. Como se recordará. la imagen corporal 

incluye al esquema corporal. por lo que se percibe el trabajo integral de los diferentes procesos 

psicológicos. y la no exclusión de los procesos psicológicos má.s primitivos. es decir. los procesos 

psicológicos más sencillos nunca dejan de trabajar integralmente con los dcmús procesos que se van 

desarrollando. al contrario, de manc.-a armónica se integran. para <JUC el individuo conozca tanto su 

medio interno como el externo. y asi pueda llegar a poseer un a111oc:o11c:1.•¡Ho po.,·itivo. 

Con la repetición de las acciones en el aspecto scnsomotor. y la maduración de la 

percepción .. se crean las representaciones. Dichas representaciones ayudan al infante a que su 

imaginación 1nadure y por medio de esta se inicie. la plancación y la anticipación en el infante. 

aunque de manera prin1itiva y con la ayuda de herramientas externas a él. como los juguetes. 

Al nlismo tictnpo. la imaginación ayuda para el desarrollo de la imagen corporal. ya que con 

ella se logran realizar representaciones del propio cuerpo. y percibir si su cuerpo se encuentra 

dentro de Jos estimdarcs establecidos por esta sociedad industrializada. que discrimina a ta mujer 

por su condición de mujer. como se tratara en el capitulo 3. 

La inteligencia comienza sus primeros esbozos desde el pritner n1omcnto en que el infante 

comienza a resolver problemas de su cotidiancidad (llamar a su mama llor-ando. o levantar-se sobr-e 

sus propias extr-cmidades inferiores cuando CI aún no aprende a caminar. con ayuda de objetos 

externos. como una pared) Este proceso cognoscitivo es uno de los que se encarga del desarrollo de 

la d1111c!11.w611 del <1111oco11cep10 o dt! 1d,!11/ldad~ la memoria. el pensmnicnto y lenguaje son otros. 

Por otro lado. como se ha estado tratando a lo largo del primer capitulo. los afectos. los 

cuales son exteriorizados por rncdio de la emoción. se desarrollan corrclativanlentc con la 

cognición Por consiguiente. observamos de manera clara. que aunque al parecer cada proceso tiene 

!'-U propio desarrollo actúan de n1anera interdepcndicnte en cada ser humano. Estas caractcristicas se 

trataran más claramente a continuación con la memoria. el pensamiento y el lenguaje verbal. 

Pura Vygotski (en Álvarcz y Del Río. 1993b) el pensamiento precede al lenguaje. Al 

principio el niño, según CI, piensa tm bloques integr-os y coherentes. es decir. no ha desarrollado la 

c¡tpacidad de diferenciar las panes de una situación (posiblemente de ahí deviene el pensamiento 

mágico ICnomcnológ.ico poslulado por Piagct e lnhcldcr. 1969). porque su percepción es integral. 

mas o menos en forma de grupos. Asi. su manera de ver el mundo depende de su percepción y es 

independiente de su lenguaje 
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Según Stcrn (citado por Vygotski. en Álvarez y Del Río. J 993b) existe un momento en el 

cual el pensamiento y el lenguaje se encuentran. el lenguaje se intelectualiza. se une al pensa1nicnto 

y el pensamiento se vcrbali7-a. se une al lenguaje. Ese momento se caractcri7.a por un aumento del 

vocabulario a saltos (en dos o tres meses. a veces aumenta eai ocho ocasiones). con ayuda de las 

primeras preguntas y porque comienza a relacionar las -palabras con los objetos para poder 

reproducirlas. Así. el lenguaje empieza con palabras sueltas. aunque la situación. como ya se 

mencionó. la percibe integral; luego produce la unión de dos palabras. después forn1a oraciones y 

asi sucesivamente. 

Por otra parte. cuando el niño utiliza las imágenes mentales y las representaciones para 

conocer su mundo y adaptarse a él. está utili7-ando su pensamiento. y con10 su lenguaje aün no se 

encuentra bien desarrollado utili7..a esas palabras sueltas para non1brar dicha situación. es decir. el 

lenguaje (aunque primitivo en esta etapa) influye sobre el pcnsan1icnto y lo reorganiza. pasando de 

una forma natural de pensamiento u la forma cultural. elaborada por la humanidad durante el 

proceso de las relaciones sociales (Vygotski. en Álvarez y Del Rio. l 993b). 

En esto. sólo como tncnción. se percibe como existe una gran integracion. no sólo de los 

procesos psicológicos individuales, es decir. intrapcrsonalmcntc. sino tambiCn. de la hutnanidad. es 

decir. en sus prin1eras relaciones. las cuales se dan en su familia. la n1adrc y el padre transmiten al 

niño sensibilidades. valores y actitudes traduciendo sus concepciones en tipos específicos de 

interacción (Nc,vn1an y Newman. 1988, en t\.1uñiz Campos. 1994). y a su vez dichas interacciones 

ya estaban precedidas desde generaciones anteriores. con los padres y madres de sus padres y 

madres 

Regresando al lenguaje. en el n1encionado proceso de reorganización. al principio el niño 

actúa y luego habla. siendo sus palabras el resultado de la solución práctica del problema. Al 

1ern1imtr con la solución práctica el niño no puede diferenciar verbalmente lo que hubo antes y 

dcspuCs. o sea. no puede decir como estuvo la situación antes de la solución ya hecha (Vygotski. en 

i\Jvarez y Del Rio. 1993b). 

Siguiendo al misn10 autor. de fonna gradual. aproximadamente a la edad de 4-5 años pasa 

de la acción sin1uhitnca del lenguaje y del pensan1iento. La operación realizada por el niño se alarga 

en el tiempo y utiliza un lenguaje egocéntrico. es decir .. al tien1po que realiza ciena operación no 

deja de hablar y p<.1r medio del lenguaje sólo planifica algunas acciones de toda In operación. porque 

todavía no es capaz de org.:mi.,-.ar la acción completa por n1edio del lenguaje. por esto la distribuye 

en varios n1otnentos 
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La edad escolar es cuando el niño comienza. con muchas dificultades a planificar 

verbalmente la acción necesaria. y sólo tras ello realiza la operación (Vygotski. en Álvarez y Del 

Río. l 993b). Este proceso se observa de manera clara en los experimentos de Piaget ( 1976). Cabe 

recordar que existen diferencias significativas en las posturas teóricas de los dos autores. una de las 

más importantes es que Piagct atiende básicamente a las estructuras cognitivas universales. y según 

él. provienen del niño (Gonzálcz-Arriata y Valdcz-Mcdina. 1994~ León- Sánchc~ Grat: Silva y 

Pcralt~ 1994~ Gross. 1994 ). y Vygotski la daba prioridad a las cuestiones sociales (Vygotski, en 

Álvarez y Del Río. J 99Jb. Gross. 1994)~ sin embargo. estas diferencias no se tocarán en esta 

investigación. 

Este desarrollo del lenguaje verbal y el pensamiento se distingue en el niño en su dinw1u·ió11 

dtt Ja idt!lltidad o del €1111oco11c...·t!f'IO. Primeramente. no puede conceptuaJizar. pero posteñonnente 

empieza n utili;r.ar los conceptos. con lo que describe su identidad básica e indica como se ve a sí 

mismo. 

En esta etapa .. las escuelas necesitan de actividades creativas que promuevan el desarrollo 

del niño en diversas ilrcas~ programas que lo ayuden a desarrollar y mejorar. el nivel del 

autoconccpto de manera tal. que el niño perciba la aceptación de sus propias características y la 

transmisión de la aceptación a los demás. con lo cual enriquecerá su autoconcepto (García. 

Zacatelco y Acle. 1998) 

Así pues. en el autoconcepto influye la familia. la escueta .. los maestros, los compañeros y la 

sociedad. sin olvidar que no son las únicas variables importantes. el autoconcepto se va haciendo 

mlls detallado y con1plcjo con el crecimiento. debido al lenguaje. la retroalimentación social y los 

sucesos personales de éxito y de fracaso (Scrvin-Tcrraza.s. 1994). 

Dentro del aprcndi/.ajc .. debido a que el niño no consigue salir de su subjetividad~ es posible 

que exista la ··scudocontrndicción"" (Piagct. l 97ó) en la cual. el niño. ante cicna situación que le 

produce perturbación porque no va de acuerdo a lo que ha aprendido. trata de explicar una 

operación basándose en SU!" c'pcricncias. cuando. lo que a él Je produce esa perturbación. en los 

adultos nn la causa porque si se da el resultado esperado. 

Asi. cuando una niña gira un objeto sujetado a un lazo y lo suelta como en otras ocasiones 

esperando que el objeto vaya hacia arriba. le causara perturbación cuando vea que va hacia 

enfrente. ante esto tratará de dar una explicación de acuerdo a sus experiencias. A el adulto esto no 

le causa pcnurbación porque ya tiene la experiencia de que dependiendo del momento en el que se 

suelte el lazo cuando se le gin.t. será la trayectoria del objeto 
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O cuando un niño cree que es el mejor jugando a las canicas. poÍ"que así se lo han dicho en 

su casa. pero cuando entra a la escuela se da cuenta que no es el mejor, o que no es el Unico buen 

jugador de canicas. generando una perturbación en él al ver otro resultado dif'c.-cnte. es decir. no es 

cJ n1ejor jugador de canicas. cuando un adulto. por sus experiencias sabría que no es el único buen 

profcsioni~ta. 

En ese sentido se da una scudocontradicción. y ésta scudocontradicción lo impulsará a 

rcllcxionar para realizar las acomodaciones (en ténninos piagctianos) pertinentes. por tanto. el 

conocimiento general de toda persona se amplia en la medida de la existencia de perturbaciones de 

las conocimientos ya adquiridos (Glasc.-sfcld. J 996). porque produce un desequilibrio qut: impulsa a 

rcOt:xionar y ser flexible para acomodar la nueva información y ampliarla. Con lo que la 

inteligencia se desarrolla aún más. la memoria almacena más información. el pcnsa1niento utiliz..a a 

la 1nisma. y por medio del lenguaje. se organiza dicha intbrmación. incluso de su t111toco11ct.•¡J10. 

L¡' información es la obtención de conocimientos del exterior y del interior. es decir. de los 

objetos y sujetos exteriores y de su si mismo Por lo cual. no existen diferencias significativas en el 

abordaje del sujc10 al conocimiento so..;i¡ll y fisico Las diferencias podrian provenir de cómo se 

considera el mundo de los actos causales y el mundo de las acciones intencionales (León-Sirnchcz. 

Graf. Silva y Peralta. 1994). mismas que son condicionadas por la sociedad~ y no de la manera en 

que se desarrollan los procesos sensoriales y cognitivos. Por tanto. lo postulados de Piaget y 

Vygotski no se contraponen. sino que se complementan 

Ahora bien. siguiendo con c1 funcionamiento integral de los procesos cognoscitivos~ la 

información o conocimientos ya obtenida o reciCn obtenida está constituida. según Andcrson 

( l 980. en Gon.7.álcz-Forte7.a. JimCnez. Gómc7.. Bcrcnzon y l\.1ora. 1994) por elementos de 

significado que determina su posición e interrelación con otros conceptos de la n1cmoria. 

Esto conforma las llamadas redes semánticas que preceden y explican la riqueza de las 

relacione~ que se tienen en Ja memoria (Gon-'!álcz-Forteüt. Jinu!ncz. Gómez .• Bcrcnzon y t\.1ora. 

1 CJ94) l .os procesos selectivos de la memoria determinan las respuestas considerando restricciones 

y eligiendo datos de base para emitir la respuesta (Gonz3.lcz-Foncza .• Jiménc7_ Gómcz.. Bcrcnzon y 

~1oru. 1994) 

Dichas restricciones pueden ser las preferencias. las emociones o estados de ánimo del niño 

e inclusive los adultos y los ancianos~ es decir. el proceso selectivo de la memoria de las acciones o 

palabras a elegir depende de su disposición interna para aceptar y elegir. implicita o explícitamente 

una respuesta ( Maturana. 1994) Con esto existe un significado psicológico. en un proceso dinñmico 
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cuya estructura semántica adquiere carácter panicular dependiendo del contexto sociocultural y 

desarrolla nuevas relaciones según aumenta el conocimiento general del individuo (Gonzálcz

Foneza. Jiménc~ Gómc7 .. Bcrcnzon y Mora. 1994). 

Así. la memoria semántica es una forma de organi?.ar la información y es necesaria para el 

lenguaje que organi7..a el conocimiento que una persona posee de las palabras y otros signos 

verbales. de sus significados y referentes acerca de las mismas palabras. relaciones entre ellas. 

reglas. fórmulas para la manipulación de estos signos. conceptos y relaciones (Bravo- Zaratc y 

Vázqucz-Gallardo. 1994). Por lo cual. nos ayudan a conocer el mundo interior y exterior. y con esto 

nos autoconccptuali7..amos. 

De acuerdo a Vygotski (en Mcdina-Libcny. 1994). los niños inician sus vidas utilizando 

herramientas materiales o fisicas diversas para extender su capacidad de adaptarse al medio que Jo 

rodea y en Ja etapa escolar comienza a utilizar las herramientas del pensamiento. la memoria. la 

inteligencia. el lenguaje que le permiten adaptarse al 1ncdio que los rodea. regular la propia 

conducta y la de los demás 

Las hcrran1ientas fisicas se interponen entre las acciones y la naturaleza. a diferencia de Jos 

símbolos (que son subjetivos) y los signos (que son objetivos. en tanto que son colectivos) los 

cuales son instrumentos psicológicos que median y regulan nuestra propia actividad intelectual. por 

tanto, son utensilios primordiales de la conciencia~ y nos permiten manejar las situaciones sin que 

estén presentes. y tan1hiCn a dcsarro11ar un u11/oc·o11L't!f'/O, ya se.a positn•o o ne¡.:uti\•o. 

Para Vygotski (en l\.1cdina-l.ibcny. 1994) la conciencia es como tener conciencia social con 

uno mismo. por esta razón la estructura de la conciencia es scn1iótica. es decir. se forn1a gracias a 

los .signos originados y nmntenidos y en ocasiones codificados en las interacciones sociales. Por 

tanto. las formas de trabajo, los estilos de vida y el lenguaje son elementos que tienen que ser 

incc.u-purados al organismo (esquema corporal) para que este sea un ser hun1ano incorporado a la 

sociedad y a la historia 

La base de esa incorporación social es la interiorización de herramientas tanto fisicas como 

simbólicas, pero principaln1cntc estas Ultin1as. razón por la cual. la n1atcrialidad de la conciencia es 

simbólica y a su vez el pensamiento es un acto sin1bólico y se realiza mediante el uso de símbolos 

( l\1cdirm-Libcrty. 1994). 

Por consiguiente. las personas perciben. piensan. se comunican. e interactúan entre si y su 

rncdio dependiendo de la cultura en la cual se desarrollan (Góngora-Coronado y Reyes- Lagunes. 

1994) Asi pues. todo significado es interactivo. es social porque surge mediante el intercambio 
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simbólico o el diálogo entr-e un número de panicipantcs; al mismo tiempo. todo significado es 

relacional en tanto que se distingue de otros significados. por ejemplo. el rencor se distingue del 

cariño. el ser bueno del ser mato. gordo de naco {Fcrnández. 1998). Si el significado de los signos 

fi.Jcra de gusto personal Ja comunicación seria imposible {Medina-Libcny. 1998). 

/~/ c111tc"·o11cep10. por lo tanto. seda imposible sin el trabajo integral de todos los procesos 

sensoriales y cognoscitivos del ser humano. porque la propia identidad resulta ser un evento que al 

menor pretexto. especialmente cuando se detecta alguna anon1alia. con10 cuando uno hace algo que 

parece que no encaja. que es incohcrcnlc con el resto de la autobiografla. entonces se da dcnda 

suelta a Ja narración de sí mismo de rnancra que pueda aparecer la propia vida como una historia 

consistente y congruente( Fcrnándc:r,.. 1998) 

Cada uno de los elementos internos y externos del individuo actúan intcrdependicnte y 

organizadamcntc sin ser uno más imponante que el otro. porque sin sensación. no existe 

percepción. sin percepción no existe imaginación (imagcncs mentales y representaciones) y así 

sucesivamente. hasta llegar a los procesos cognitivos en los cuales van implícitos los afectos. A su 

vez todos los procesos internos, intcrdependicntc:-> e integrales. interactúan con el medio social sin 

el cual el ser hun1ano no seria ser hun1ano social. porque el medio social estimula al ser humano a 

interiorizar todas las normas sociales. 

Con el tt11/oco11c:t!pl<>. el ser hun1ano utiliza todos esos procesos. y a travCs de ellos. se hace 

consciente de ... i 111i.w110 con10 persona independiente y a la vez perteneciente a una sociedad a la 

cual se adapta con la ayuda de sus propia~ experiencias y de los otros significativos de su 

desarrollo. ya sea su figura n1atcrna. la paterna. hcrn1anos. profesores. tios. abuelos. amigos. 

/~"/ t111/r,}(.·011cep10. por Jo tanto. emerge como un componente único del sistema cognitivo y 

afectivo del individuo y sus principales funciones son proporcionar un sentido de continuidad en el 

ticmpn y espacio~ integrar y organizar las experiencia autorclevantcs del individuo~ regular el estado 

afectivo y proporcionar una fuente de incentivo o motivación (l\1arkus y \\'urf. 1987. en f\..1uñiz

Campos. 1994). 

En el se representa la relevancia de la totalidad de los pensamientos. sentiJnientos y 

actitudes que una persona tiene sobre sí 111i ... ·1110 (f\..1arshall. 1987. Roscmbcrg. 1989. en l\1uñiz

Campos. 1994). y su origen se da a partir del contacto que se tiene con las personas y el n1odo en 

que es tratado por ellos (Muñiz-Campos. 1994) 
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CAPITULO 2. EL AUTOCONCEPTO. 

Para poder saber que es el autoconccpto. es necesario explicar cada una de las panes que lo 

conforman. En el capítulo anterior se 1nanifcstaron de manera implícita cada una de las panes del 

autoconccpto. pero no se tocaron de forma diferenciada como se realizará en este capitulo. 

Cabe mencionar. antes de explicar cada una de las din1cnsioncs del autoconccpto. como una 

visión muy somera acerca del mismo. que. según Mcstrc y Maní ( t 997) se han realizado diversas 

investigaciones (como tas que se mencionaron en el capitulo 1 de Coopersmith y Burns. 

relacionadas con la autoestima) acerca de este tópico. en las cuales se han destacado dos 

perspectivas contrapuestas. 

Una de ellas es una visión unidimensional (Coopersmith. 1967). global que depende de la 

experiencia general del individuo~ el otro punto de vista es el multiditncnsional y jerárquico 

(Bums. 1990. ambos autores en Mestrc y Maní. 1997). 

Sobre estos dos puntos de vista han existido debates acerca det aut.oconcepto sin haber 

podido llegar a un acuerdo. En este trabajo no st: trataran estas discrepancias y no se· revisarán los 

diversos enfoques. ni puntos de vista .. puesto que la intención no es hacer:- una revisión bibliográfica 

de las diferentes maneras de abordar este tema. 

Sin cn1bargo. se hizo mención ya que es importnrite_ presentar antecedentes del 

autoconccpto Entre los pioneros de este tópico se encuentran William-Jamcs. Freud. Mead. Cooley 

(()ñ~1tc, 1989, Mcstre y Marti, 1997). aunque en sus respectiva épocas no se le denominara 

autoconccpto 

La finalidad de esta investigación es el con1prcndcr la imponancia del autoconcepto en el ser 

hLnnano como miembro de una sociedad desde el punto de vista clínico .. teniendo como tesis que 

existen diferencias entre los individuos con respecto a su autoconccpto. dependiendo de las 

ci1·cunstancias tanto internas como externas. de la etapa en la cual se encuentran esas misn1as 

pe1·sonas y de la bUsqucda de rcconocimicnto ~cial. 

Tomando en cuenta lo anterior, se parte de la idea de que el autoconccpto es 

multidimcnsional. jercirquico y dinitmico, ligado a la configuración social en la que se encuentra el 

individuo (?\.1cstrc y l\-1artí. J 9<J7). Por lo tanto. en esta investigación se tomarán como base los 

postulados de Fitts ( 1972~ citado por Garanto~ 1984. en Frias~ Mcstrc y Pércz-Delgado. 1997) con 

relación al autoconccpto y se tomara en cuenta la siguiente definición debido a que es una 
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investigación transversal y no se pueden contemplar todos los aspectos del autoconccpto en 

dcsarrol lo. 

Así pues. e:/ €n1toco11cepto es 1111 medio de compre11sitj11 del indi\•iduo desde .•..-11 propio murc.:u 

de referencia para 11110 nwjor plu11ific:ació11 y <1.\·i.\·1e11cia a cargo de uq11ello.•• c¡ue le pueden conducir 

u 1111a rehahililac:ión y/o a111orreali:.ació11 (Fitts. 1972. en Frias-Navarro. Mestrc y Pércz-Dclgado. 

1997). 

Fitts considera que existen 5 dimensiones o factores externos que abarcan todo el campo 

cxpcrcncial del sujeto (factor fisico. ético moral. personal. fan1iliar y social) que hacen referencia a 

su vez a la triple perspectiva de dimensiones internas que estructura y dinamiza Ja experiencia 

sensible del ser humano en sociedad (dimensión del outoconcepto. predominio del componente 

cognitivo; de la autoestima. á.rca afectiva~ y del autocomportamiento. referido al área 

con1portan1cntal). 

El mismo autor. construyó unn escala para evaluar el autoconcepto en el año de 1965. desde 

su teoría multidimcnsional. La escala abaren las diferentes dimensiones y Ja denominó uEscala de 

Autoconcepto de Tcnncssce .. (EAT) (en Frias. ~tcstrc y Pércz-Dclgado. 1997). Cabe señalar que en 

esta investigación se aplicará esta escala. r.uón por la cual se decidió tomar como base las 

diferentes dimensiones internas y cxtcn1as postulados por Fitts para estudiar el autoconcepto. 

Además. se retomarán aspectos de otros autores para explicar cada una de las dimensiones. 

considerando sólo los acuerdos pri\cticos. aunque difieran en la teoría y en Ja n1anera de abordar el 

tema. Asimhm10. es importante hacer notar que en esta investigación se estudia el autoconcepto de 

forma multidimcnsional sólo por fines didáctico-pnicticos. 

Es decir. las diferentes dimensiones que conforman el autoconcepto panicipan de manera 

integral. organizada, coherente. congruente y dinitmica~ por ende las diferentes dimensiones del 

autoconccpto se intenclacionan en los individuos de manera tal que no podemos decir en donde 

comienza una y donde termina la otra. Dicha interrelación se da desde antes de nacer. aunque no 

exista autoconciencia de dicho proceso 

Para iniciar el ami.lisis del autoconccpto se comenzará con las dimensiones internas. que 

como se n1cncionó. hace referencia a la experiencia sensible del individuo porque es subjetiva~ para 

seguir posteriormente con los factores externos. inmersos en el campo expcrcncial del individuo. o 

sea. las dimensiones en las que se dcscn,.-uelve Cl mismo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



57 

LAS DIMt:NSIONES INTERNAS. 

DIMENSIÓN DEL AUTOCONCt:PTO O DE LA IDENTIDAD. 

La dimensión del autoconccpto ..... se refiere a Ja forma en que el sujeto describe su identidad 

básica. indica cómo se ve a si mismo y responde a "cómo soy• (representación cognitiva) .. 

(Garanto. 1984. en Frias. f\.1cstrc y J>ércz-Dclgado. 1997: 95). 

Por tanto. en Ja dimensión del autoconccpto como representación cognitiVa. se encuentra la 

capacidad de análisis y síntesis por parte del individuo. y las utiliza para describir su manera de ser. 

dependiendo de sus experiencias y contexto. Por ello son necesarias en el desarrollo de los procesos 

cognoscitivos para que el individuo se adapte a su medio sociocultural. 

El individuo rcali7..a su propia identificación por contraste. es decir. puede incluir 

afirmaciones sobre los demlls y no sohre el propio individuo {sí mismo/ no si mismo de L·Ecuycr. 

1978. en Mcstrc y Marti. 1997). Analiza comparando aspectos que no son propios de él. con Jo cual 

va sintetizando su propia identidad. Cornpara sus propias capacidades .. utilizando sus propias 

experiencias alnrncena<las en su memoria tanto episódica como semántica~ compara analizando y 

sinterizando situaciones en las cuales el individuo es apto o no. y es necesario que identifique sus 

propias potencialidades y limitaciones para poder conseguir una buena adaptación tanto interna 

como externa 

En la n1cmoria episódica el individuo evocará recuerdos vividos en los cuales intentará 

encontrar soluciones a una situación actual en particular~ como cuando se tiene un examen. si se 

estú con angustia, se evocarán situaciones similares en las cuales lograron controlar la misma. con 

lo que adquiere un autoconocimiento de su organismo. Por tanto. observamos que a través de las 

experiencias el individuo adquiere conocin1icnto y se adapta 

En el proceso del conocimiento existen dos aspectos importantes a tomar en cuenta: el 

primero de ellos se refiere al carñctcr central de los procesos inconscientes para organizar la 

experiencia cotidiana. denominadas .. procesos de primc-r nivel o conocimiento tácito··. en donde se 

elabora un marco de aprehensión que procesa lo que entra de manera preatencional. inferencial y 

global. es decir. con10 existe un gran cún1ulo de información inconsciente en nuestra 1nemoria. en 

este prin1cr nivel la coherencia y cong.n1cncia es un tanto vaga. porque no existe una diferenciación 

entre la información que ya se encuentra en el inconsciente y la nueva información que llega del 

exterior (Guidano y Liotti. 1988) 
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De acuerdo a estos ntismos autores. de ese primer nivel se van generando patrones de 

extracción de características destacadas para ser convertidos en procedimiento de representación de 

pensamiento mediante Ja pcf'"ccpción de la discrepancia. en tanto que se eligen características 

coherentes con la situación dada para que exista una tendencia al reconocimiento y de esta manera 

llegar al proceso de segundo nivel o .. conocin1icnto explicito ... en donde ya existe una comprensión 

atcncional. secuencial y centrada. 

De tal forma que se puede tener un dolor de cabc;r.a sin saber In causa de dicho dolor .. la 

persona puede llegar o no a saber que la causa o las causas son las preocupaciones de su vida 

cotidiana. Si no lo llega a saber. se queda a nivel inconsciente. pero con un grado mayor de 

reflexión. todo individuo puede pasar de un nivel inconsciente a un nivel mñs consciente de su 

autoconocimiento CPiagct. 1977) 

Así pues, con la ayuda de la memoria. el individuo reflexionará sobre· su propio 

conocimiento Por tanto. la conversión del conocin1iento tácito al explicito tiene como 

caractcristicas la coherencia (tendencia al reconocimiento). la congruencia y la discrepancia en 

donde cxisrc una intcraccinn d1..· intercambio 

En la coherencia se da un proceso de comprensión que es un proccdin1icnto básico para 

asirnilar detalles y an1pliar el conocimiento (este aspecto se ve de manera clara en Piagct. 1976). En 

la discrepancia o pcnurbación se da el proceso de descubrimiento que es el principal regulador que 

pcrn1itc la reestructuración de las csqucmatizacioncs existentes. junto a la producción de otras nuis 

integradas. que aunque tienen una estructura discontinua. son esenciales para la producción de los 

nuevos aspectos del conocimiento conceptual explicito (Guidano y Liotti. 1988). 

Es decir. el conocimiento no se aprende de fbnna lineal, el verdadero conocimiento se 

obtiene cuando el individuo se da cuenta de la interrelación de los diferentes aspectos que 

conforman la realidad y a su si mismo. Al darse cuenta de dicha interrelación, Je da una coherencia 

y congruencia a su conocimiento y alcanza una con1prcnsión diferenciada e integral de su 

aUtl)COnceptu 

Siguiendo con lo anterior. el individuo se da cuenta que existe una interrelación entre los 

problemas de su vida cotidiana y el dolor de cabeza. alcanzando a diferenciar que no son cuestiones 

biológicas. sino cuestiones psicológicas las causantes de su dolor de cabeza. 

/\ travCs de ese proceso unitario se da una estructuración del conoci1nicnto de si 1nismo y del 

mundo, ya que el autoconocimiento del individuo siempre incluye su concepción de la realidad. y 
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por su parte cada concepción de la realidad está conectada directamente sobre el punto de vista del 

individuo sobre si mismo (Guidano y Liotti. 1988). 

Por consiguiente._ los procedimientos de clasificación. ordenación. reversibilidad e 

interpretación de los comportamientos sociales. incluyendo al si mismo. son semejantes a los 

comportamientos fisicos. por lo que existen procesos comunes en la aprehensión de diferentes tipos 

de conocimiento. Sin cntbargo. la interacción del individuo con los objetos e individuos (o sujetos) 

modula la forma de abordaje (Lcón-Sánchc~ Graf. Silva y Peralta. 1994); como se revisará n1ás 

adelante. 

La dimensión cognitiva de si mismo es capaz de brindar soluciones verdaderas. 

adaptaciones apropiadas. planeamientos precisos y una solución de las ecuaciones de la vida 

cotidiana (Allpon, 1985). 

Por otro lado, Ja dimensión cognitiva encierra aspectos de adaptación condicionados por Ja 

socio-cultura en la cual se desenvuelve el individuo; por tal motivo los estilos de confrontación 

preferencial son básicamente función de Ja cultura en Ja que nacimos (Cones-Aynla .. Rcyes-Laguncs 

y Castillo. l 994). por lo que. si el individuo se encuentra en una frustración es por falta de un 

significado social (Erikson. 1902). 

Por consiguiente. la dimensión del autoconccpto utili7..a las creencias sociales para adaptarse 

a su rncdio interno. porque de no utilizarlas no se sentirá como pane de un grupo (se verá en el 

factor social). El grupo puede ser una etnia. una nación. 

Ahora bien. para que la adaptación sea eficaz es necesario que el individuo no sólo se quede 

en sus procesos cognoscitivos. Es necesario que lo lleve a la acción. ·es decir ... dependiendo de 

dichos procesos (los cuales tienen que ser coherentes y congruentes). él se comportara y evaluará. 

dicho componamicnto. 

DIMENSIÓN DEL AUTOCOMPORTAMIENTO O Dt: LA CONDUCTA. 

ºEl autocomportamiento indica la medida como el sujeto se percibe a nivel de 

comportamiento. El individuo evalúa si su comportamiento es coherente con su autoconcepto. 

Responde a la cuestión •que hago conmigo mismo' (nivel de coherencia entre lo que uno es y lo que 

lleva a cabo)'' (Garanto, 1984, en Frias, Mcstre y Pércz-Dclgado, 1997: 95). 

Las norn1as sociales se fueron interiorizando desde la infancia (Erikson. 1902~ l\.1onedcro, 

1 CJX7). y dichas nomms van regulando el componantiento En la infancia. Jos adultos dictan Jo que 
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se debe y lo que no se debe hacer. Una vez que el individuo tiene conciencia de si. esas norn1as 

seguirán regulando su componamiento (la mayoría de las veces a nivel inconsciente) pero ahora 

como normas propias (aunque las norn1a pueden mantenerse. modificarse o cambiarse dependiendo 

de las experiencias de los individuos). 

Por ende. el comportamiento no está condicionado sólo po~·l_<?:cí1:1e·a··1a gente le gustaría 

hacer. sino también por lo que cree que debería hacer dcpendiCndo'_"de·: las normas sociales de su 

cultura. por lo que ha hecho habitualmente y por las conscCuciicias C¡uc se esperan de su 

comportamiento. 

Asimismo. las expectativas que fueron educando al niño. le irán diciendo de forma implícita 

o explicita. cuales son las consecuencias de su comportamiento; tal es el caso del niño que al 

ingresar a la escuela no sabe las cuestiones escolares~ por tanto. una vez en la escuela. se enfrenta a 

nuevas norn1as sociales que regularán su comportamiento y al realizarlas de manera habitual. las 

intcriori7.arit. u grado tal que cuando. ya de joven~ no las lleve a cabo (tareas. puntualidad) creerá 

que él está mal y pensará en las consecuencias de Jos actos .. negativos·· (puntos rnenos. recorte en 

su paga) 

El autocomportamiento hace referencia al comportamiento o intención de con1portamiento 

que scguiril un individuo frente a si mismo (l\1cstrc y Mar1i. 1997). Secord y Backman (1977. en 

Oñate. 1989) vieron el aspecto comportamcntal desde su estudio realizado sobre las actitudes del 

individuo hacia si mismo. como la tendencia a actuar hacia uno rnismo de diversas maneras. 

Backman ( IC)77. en Oñate. 1989). postuló que los individuos responden de manera diferente 

u situaciones diversas en las cuales se puede aplicar alguna norma de excelencia a su 

comportamiento; asi. existen individuos que se fijan ideales altos para si mismos. se esfuerzan por 

lograrlo y responden con considerable afectividad al éxito o fracaso. 

En contrapane. existen individuos que se sienten indiferentes. no se proponen tales ideales y 

no dedican tiempo para lograrlo. por tal motivo se dice que difieren en su motivación al logro. y por 

tanto difieren en su comportamiento hacia su autoconccpto o si 1nisn1os. ya que unos buscan 

sentirse bien buscando el éxi10 y los otros buscan evadir frustraciones (estos postulados son parte de 

la .. tcoria del logro .. ) 

Oñate ( 1989) retomando la teoría anteriormente referida. menciona que habra reacciones 

diferentes hacia las experiencias de éxito o fracaso en Jos dos anteriores motivos (n1otivo para evitar 

el fraca!->o y el motivo de logro). Los individuos cuyo motivo al logro es mayor que su rnotivación a 

evitar el fracaso. pcr~istirán en el fracaso 111ás en situaciones en donde la expectativa inicial de éxito 
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es fuerte, que donde no lo es; en contra posición. aquellos en quienes predomina el motivo de evitar 

el fracaso. persistirán ante él, cuando inicialmente perciban una probabilidad baja de éxito. más que 

cuando In perciban alta. 

Los individuos cuyo motivo de evitar el fracaso es mayor que el de obtener éxito. escogerán 

una tarea tnás fiicil después del éxito, porque tal éxito también aumenta la f'uerza de querer evitar el 

fracaso. Así el individuo se companará dependiendo de sus percepciones (y de Ja situación) 

subjetivas acerca de sí mismo. El individuo se componará en una situación dada de su 

cotidiancidad. si en las experiencias del pasado tuvo éxito o no. 

Por otro lado. si el comportamiento no está de acuerdo con las normas sociales. pero al 

individuo le sirvió su comportamiento para disipar su conflicto. él seguirá realizando sus 

comportantientos~ como lo hará un individuo con miedo a la autoridad. quién tendrá 

comportamientos de evitación hacia Jn autoridad y no enfrentara su problema. Posiblemente su 

con1portamicnto sea inconsciente porque tal vez no sepa el por quC actúa de determinada manera. 

El componan1icnto de evitación se rclbrzaria si él intenta acercarse a la figura de autoridad y 

fracase porque confirmarüt que dicho con1po11amicntn es el correcto para disminuir el conflicto 

producido por dicha figura Cabe señalar que esto se encuentra relacionado con el 

autocomportamicnto. pcí"o no es lo único~ existen una gran variedad de componamientos y de 

variables que influyen en los mismos 

Los aspectos socioculturales tienen un gran peso en el autocomportamiento clinicamentc 

hablando, por lo cual. la acción se constn1yc en la interpretación sensata de las situaciones en las 

que se encuentra inmerso el ser huntano (lllumc, 1956. en Oi\atc. 1989). 

La dimensión cognitiva (autoconccpto) se encarga de dar interpretación a las actitudes de los 

otros significativos y a los logros o fracasos obtenidos. mismas que influir3.n t...-i el 

autocomponamicnto del individuo. C'onsccucntcmcntc. en esas interpretaciones se encuentra ir ... que 

el individuo aspira a alcanzar con su autocomportamiento. y el grado de C:xito que obtenga e~--iar.ia 

determinado por lo que el n1isn10 cree que es capaz di.: obtener y al mismo tiempo los l·-:·gros 

obtenidos van condicionando la misma capacidad. existiendo una integración entre la dimensic:i del 

autoconccpto y la de autocornponamicnto 

Sob¡-e los éxitos o fracasos. los individuos se van sintiendo satisfechos o no consigo mi.:: :nos. 

En la dimensión emotiva es en donde encontramos esta satisfacción o insatisfai:ciór. del 

autoconccpto~ Fitts ( 1972. citado por Garanto. 1984~ en Frias. l\ .. 1cstrc y PércL-Delgado. 190- - ). la 

denominó autoestima o autosatisfacción. y se vcrit a continuación. 

-
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DIMENSIÓN DE LA AUTOESTIMA O AUTOSATISFACCIÓN. 

ºLa autoestima reíleja el nivel de satisfacción consigo mismo. es decir .. la autoaccptación. 

Responde a la cuestión 6 Cómo me siento" (evaluación. satisfacción con uno mismo)'" (Garanto. 

t 984 .. en Frías-Navarro. Mcstrc y Pércz-Dclgado. 1997: 95). 

Dependiendo de la interpretación de su autocomportamicnto (o de los otros significativos). 

en esta dimensión el individuo expresa un concepto de sí. dependiendo de la cualidades subjetivas y 

valorativas. El individuo se valora scgün las cualidades que viene de su experiencia (éxitos o 

fracasos) ya sean negativas o positivas (l\.1isitu. en Oñatc, 1989). La autoestima se caracteriza por Ja 

satisfacción o insatisfacción personal consigo mismo. la eficacia de su propio funcionamiento y la 

evaluativa actitud de aprobación-desaprobación e indica la medida en que el individuo se cree 

(dimensión del autoconccpto) competente. exitoso. importante y admirado (Coopcrsmith 1967. en 

f\.1cstrc y Martí. 1997) 

Para Roscnbcrg ( 1973. en f\1cstre y f\..1ani~ 1997) la autoestima es una actitud (dimensión del 

.autocomponamiento) positiva o negativa ~obre un objeto particular. el si mismo. La autoestima 

significa que el individuo se respeta y se aprecia porque se evalúa como suticicntemcntc bueno • 

.-cconocicndo sus limitaciones y aceptándolas. la baja autoestima implica insatisfacción. desprecio y 

rechazo de si mismo. carencia de respeto por el si mismo y el deseo de ser distinto. 

En esta dimensión es en donde se utilizan los llamados mecanismos de defensa. En su 

utilización~ debe existir cierto grado de congrucncia y coherencia entre las creencias del propio 

valor personal por un lado. y por la estima de la propia conducta y las emociones por el otro para 

que haya una autoaccptación de si tnismo (Guidano y Liotti. 1988). 

Así. el individuo se autovalora seg.Un las cualidades que él ha visto a lo largo de su 

experiencia (las cualidades pueden ser cualquier característica de Jos individuos. como la estética 

corporal. resistencia corp<1raL inteligencia. creatividad. doctorado. entre muchas otras) y pueden ser 

vistas como positivas o negativas 

El valor positivo o negativo deviene de la cultura en ta cual se dCSenvuelvcn Jos individuos. 

por lo que d autoconccpto y con ello Ja autocstin1a se_ coñs~~ye sobre una platatbrma de 

comparaciones sociales (l lyman y Singcr. 1987~ en Oñ3.tC •. 1989).-: Dichas comparaciones se 

intcriori~an por contraste o discrepancia. 

El individuo retoma las nli1s importantes para él. y las n1ás utilizadas en su cultura 

comparit.ndolas con otras que no son útiles o imponantcs. Coino cuando se elige estudiar en lug.a.- de 
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hacer ejercicio. se comparan las dos y se ven los beneficios que cada una pueden acarrear 

(cansancio fisico o estar sentado o parado; prestigio social entre los compañeros y ante el 

entrenador o profesor; la decisión dependerá de las cualidades que cada individuo ve 

subjetivamente en él). 

La autoestima es el resultado de la interiorización (aunado a las evaluaciones subjetivas} de 

las norn1as y los valores del grupo social y del adecuado dcscmpci\o de las mismas (como se vio en 

el apartado anterior)~ es un juicio intimo personal. que surge a partir de lo que el individuo piensa y 

sicncc de si mismo (Brandcn. 1988. en Alcántar. Villatoro. M.emándcz y Flciz.. 1998) y aunque no 

depende totalmente de juicios externos. puede ser influenciado por las interpretaciones que recibe 

de los otros significativos (f\.1c"Crcary. 1989. en Alcántar. Villatoro. Hcrnándcz y Flciz. 1998). 

Por tanto. las perturbaciones que los individuos llegan a sentir en algún momento es posible 

que las disipen una vez. que encuentran un significado social (cotidiano) a dicha perturbación 

(Erikson. 1902) dando coherencia y congruencia a lo que son. hacen y sienten. 

Por otro lado. Lcary ( 1995. en l\1cstre y l\.1artí. 1997). postuló que los individuos se 

caracterizan por tener un nivel promedio de autuestin1a a través de las situaciones y del tiempo. al 

que denominó ru.'J.:º t1'• t111toe.••11111a~ pero. según el mismo autor. inevitablemente la autoestima está 

en fi.1nción de las experiencias que el individuo le toca vivir. a este aspecto lo llamó estado de 

a111oe...-1i11u1. Según Lcary ( 1 '>CJS. en l\.1estrc y Marti. 1997). los individuos desean sentirse bien con 

ellos n1ismos en el presente y nrnntcner estos sentimientos a través del tiempo. 

El estado de autoestima se can\cteriza por sentimientos subjetivos e internos mediante los 

cuales los individuos se sienten incluidos versus excluidos por parte de otros y el motivo que 

n1anticncn las tUncioncs de la autoestima es que los proteja contra el rechazo y la exclusión social. 

por lo que se observa <-1uc es un indicador de las relaciones interpersonales de los individuos [a 

rnejores relaciones interpersonales. mejor autoestima]. (Leary. 1995. en Mestre y Mani. 1997) 

De lo anterior se puede decir que los individuos no dan la misma importancia a los 

dilCrcntcs ámbitos en los cuales se n1ucvcn. ni a las diferentes dimensiones de su autoconccpto. Una 

persona puede tener una bucn<J autoestima aunque en los estudios tenga bajas calificaciones. por 

que en su trabajo esta siendo reconocido~ por tanto. buscara tener menores relaciones 

interpersonales en la escuela y posiblemente tendrll más en su trabajo. 

Para terminar con el an1bi10 de lu experiencia sentida del individuo. es importante recordar 

que estas tres dimensiones interiores se encuentran en íntima relación con las dimensiones externas. 

sobre las cuales toda pcr~ona actúa Las din1ensiones externas pueden tener relación con aspectos 
. -::-.....:.-.:.._:-::-:--·----
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centrados en si mismo y con aspectos fuera de si mismo; es decir. están relacionados con el 

esquema e imagen corporal. incluida la sexualidad; con las propias capacidades y limitaciones 

subjetivas. con los valores. con la personalidad. con relaciones familiares. entre atnigos y sociales. 

siendo las primeras relaciones más intimas. ya que son los grupos con los cuales los individuos 

tiene relaciones más apegadas. Estas dimensiones externas o de la experiencia sentida son expuestas 

en las siguientes líneas. 

LAS DIMENSIONt:S EXTEl~NAS. 

DIMENSIÓN DEL .. VO .. FÍSICO. 

La dimensión fisica use refiere al punto de vista del sujeto sobre su propio cuerpo n1aterial. 

su estado de salud, su aspecto fisico. su capacidad y sexualidad'" (Frías. Mc~are y Pércz-Dclgado. 

1997: 94). 

La dimensión fisica. aunque no se menciona de manera explicita. abarca el e ... c¡m:mc1 y Ja 

i111a~e11 coqJoral. tratada en el capitulo anterior. Por tanto. no cstú por demás mencionar que dentro 

del cuerpo encontramos los dcnon1inados por Eilan. l\.1arccl y 13ermúdcz ( 1998) sistcn1as de 

información interna. el cual abarca los sistemas de información con10 el de la presión. temperatura y 

receptores sobre la piel~ inforn1ación acerca del estado relativo de las panes corporales a través de 

los receptores. como la sensación de ta posición estática y la información dinámica. información 

acerca del balance y postura del sistctna vestibular en el oido interno y la cabe7.a.. y el sisten1a 

disposicional y la información de la presión sobre una pane del cuerpo que esta en contacto con la 

gravedad-resistencia~ intbrmación de la extensión de la piel. ch.••posic1á11 y \'0/11111&!11 corporal~ 

intbrmación de los receptores de los órganos internos acerca de la nutrición y otros estados 

rclev¡mtes de homeostasis y el bienestar corporaL lf!fiJrmac.:uj11 c1c:t.>rc:t1 tic:/ t:.ef/lf:r=o y fi1ti>:t1 

11111.••c:11/t1r. sistcrna de información de la fatiga general del sistema cerebral 

Los sistemas anteriores dan inforn1ación acerca del cuerpo. asi como tan1bién de la relación 

entre el cuerpo y el n1edio externo. dependiendo de su función. con10 los sistetnas que se encargan 

dc la fatiga general y los estados nutricionales dan inforn1ación sólo del cuerpo. y el sistema 

vestibular nos da inforn1ación de la relación existente entre el cuerpo y el n1cdio. Asimisn10. existen 

sistemas que pueden darnos int'Ormación acerca del medio o del cuerpo. como son los receptores 

sensitivos de las manos. ya que nos pueden ofrecer intOrmación acerca de la piel del cuerpo o de la 

textura de objetos (Eilan. l\1arccl y Bennúdc.I' .. 1998) 
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Al mismo tiempo. existen diferentes sistemas que dan información de un solo tipo. como la 

información acerca de los movimientos y la postura relativa del cuerpo que se obtiene por medio 

del sistema visual y el sistema vestibular auditivo. El sistema propioccptivo interno sólo puede 

proveer infbrmación acerca del cuerpo. ya sea por falta de alimento. enfermedad. exceso de agua. 

Es importante señalar. según los mismos autores. que la información del esquema corporal 

puede ser inconsciente o consciente y va a depender del centro de atención del individuo. es decir. 

los sistemas de información pueden mandar un n1ensaje acerca de un dolor estomacal. mismo que el 

individuo hará consciente. generando una mayor atención en el individuo a este dolor y una menor 

atención del n1ovimiento de sus pies al caminar. o en caso de estar 1nancjando. si el individuo va 

manejando y el automóvil va haciendo un ruido en el motor. pendra mayor atención a dicho ruido y 

no en el volante o al 1novirniento de los pies en los pedales 

Es a través de estos sistemas de información como el individuo se relaciona con su medio 

interno y externo. Cabe señalar que el csqucnm corporal es básicamente un sistema de información 

inconsciente porque incluye todos aquellos aspectos que el individuo reprime (principalmente los 

afectivos) y lodos los procesos uu1ónomos del organismo 

Cuando un individuo evita inconscientemente uno de sus problemas. el organismo responde 

con una señal (n1alestar estomacal) y los sistemas de intbrmación se encargan de dar esa 

información para hacerla consciente al individuo. sin embargo. el individuo interpreta ese malestar 

comn de origen orgánico y no con10 consecuencia de ese proble1na no resuelto. por consiguiente se 

~nrnporta acudiendo al médico. pero su problcn1a no se resuelve porque los malestares no son 

(>rg3nicos. 

Así pues. el esquema col'lloral e.stó relacionado con todas aquellas necesidades afectivas que 

nn son conscientes (aunque también las conscientes). o sea. el individuo puede estar deprimido sin 

que lo sepa. su esquema corporal se encarga de transtnitir mensajes que anuncian su estado de 

únimo. como puede ser poco o demasiado apetito. poco o demasiado sueño. movimientos lentos~ un 

cuerpo dccaido. pCrdida de memoria 

Por otro lado. según Fishcr y Clevcland ( 1969) los individuos con limites claros y precisos 

aprenden. durante su sociali7.ación. a asignar gran in1ponancin a las regiones límite de su cuerpo. 

principalmente la n1usculatura. porque adquieren para CI gran importancia como fom1a de 

relacionarse sin problen1as. voluntaria y activamente al nn1ndo exterior. El individuo con limites 

corporales menos precisos y que se orientan menos activamente. asignan mayor importancia al 
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interior de su cuerpo. por lo tanto. las actitudes corporales son frecuentemente el resultado y el 

rcncjo de las relaciones interpersonales. 

El análisis del esquema corporal da pauta para damos una idea de cómo anda el individuo 

con relación a su autoconccpto y a su personalidad (\Vcrner. 1969). Las personas dependientes al 

medio presentan una falta de articulación o diferenciación del concepto corporal. impidiendo el 

111antcnimicnto de la distancia cucrpo-n1cdio (\\'itkin. 1969). 

Para Jo anterior el individuo debe ser capaz de diferenciar su medio exterior. como Ja lluvia 

y el lugar donde llueve son dos cosas diferentes y se debe adquirir la capacidad de rcali:t .. ar 

generalizaciones. es decir. el saber que la lluvia puede caer en cualquier lugar. en el patio de la 

escuela. de la casa. en el campo. en la ciudad (Campbell. 1988). 

Esta no diferenciación del cuerpo y el entorno en donde se involucra el cuerpo. se da cuando 

un niño cree que la luna lo esta siguiendo cuando va en un automóvil; no diferencia que conforme 

avanza. su perspectiva del panorama debajo de la luna (los edificios) va cambiando y la luna 

permanece relativamente estática. ni se da cuenta del 111ovimiento de sus ojos y cuello. Se puede 

decir que pcrnmnccc en un pcnsa1nicnto concreto y no alcanza a distinguir entre una y otra cosa. 

Extrapolando este tipo de análisis con el cuerpo. se debe aprender que el organismo se puede 

enfermar no sólo por cuestiones orgilnicas. sino también por problemas afectivos. Por consiguiente. 

la existencia de una diferenciación de las partes del cuerpo por pane del propio individuo y una 

con1prensión estructurada del mismo lo ayudan a una mejor adaptación a su n1edio externo e interno 

(Campbcll. 1988). Esta diferenciación y compresión estructurada es esencial para la existencia de la 

conciencia corporal (Eilan. f\1arccl y BcrmUdcz. 19<J8). 

Según Cstos Ultimos. la c..·011c1e11c..·1t1 c..·orporal se logra a t.-avCs de verse a si mismo como un 

objeto Por consiguiente. el proceso que se lleva a cabo para conocer a los objetos y al medio 

exterior en general es el mismo n utilizar para el conocimiento del propio cuerpo. Para dicho 

conocimiento es necesaria Ja creación de la irnagcn y la representación corporal. lo que da lugar a la 

imagen corporal. en Ja cual sobrevalora itlgunas partes y minimiza otras 

Aunque el e ... :q11t.•111a corporal o cuerpo. <.1ueda en su mayoria en el inconsciente. es el Jugar 

en donde se descargan todos los afectos negativos y positivos del individuo. en donde se reciben 

todas las sensaciones y percepciones y por medio del cual n:alizamos todas las acciones (f\1onedero 

1987. Campbcll. 1998). l...a 1111c.1J.:'-'" 1.:0171orul es la representación socialn1cnte parcial del esquema 

corporal que utilizamos para 1·elacionarnos con el medio ambiente. en el cual se incluye los sujetos 

y a lus objetos. La imagen corporal ayuda a entender los estados psicológicos de los individuos. 
---j 
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Cómo cuando un individuo imita Jos gestos de la cara de otro individuo; si con dicha expresión 

siente tristc7.a, se puede inferir con "una buena probabilidad que el otro individuo está triste 

(Campbcll. 1998). 

Ahora bien. el proceso de conocimiento de los objetos y sujetos es el mismo. pero existe una 

diferencia vital en ambos; en las experiencias con Jos sujetos. hay una influencia interpeJ""sonal 

causal. en la cual el individuo inOuyc en los otros y los otros influyen en el individuo (Campbcll. 

1998; Meltzotr y Moore. 1998). por tanto. se debe dar un proceso social en donde surjan los 

significados para que haya un entendimiento entre los diferentes individuos. 

Es por medio de ese proceso social como el individuo puede potcnciali7..ar o inhibir sus 

propias capacidades en un mundo de actos causales y acciones intencionales (León-Sánchez. Graf. 

Silva y Peralta. 1994). De este modo. en ese proceso social puede o no disfn.Jtar de su sexualidad. 

La sexualidad es un aspecto en donde se han generado una gran variedad de tabúes y por 

consiguiente de represiones. mediante las cuales se ve frustrada la misn1a. Entre los tabúes se 

encuentran: .. la sexualidad es pecado ...... la masturbación es algo dañino para el organismo'\ ulas 

relaciones sexuales sólo deben ser postrnatl"irnonialcs"~ en la rnujer. ··el no sentir placer··. ••Ja 

envidia del pene'\ en el hombre ... el que lo sabe todoº. entre muchas otros. 

La sexualidad es un tema demasiado amplio como para tratarlo aquí. porque con10 n1cnciona 

Barragán ( 1 CJ9 J ). el conocimiento sexual implica la incorporación de diversas dimensiones. como la 

culturat social. biológica. psicológica. tnora1 y afectiva (se profundizar..í un poco n1ás en el tercer 

capítulo) 

Sin embargo, se mencionan Jos tabúes en particular. y Ja sexualidad en general. porque es 

un tema que mantiene a las personas en constante presión y por tanto. ansiedad. que lo llevaría a 

negar su propia sexualidad (dependiendo de cómo se le eduque). y si se contempla que la 

!'-.c,u¡iJidad no es sólo genital. sino corporal. el individuo por cuestiones sociales. tcndria que negar 

gran parte de su propio esquen1a corporal generándole muchas tfustracioncs que no le pcrntitirian 

integrar su autoconcepto de manera congruente. coherente y organizada . 

..-\si pues. a traves de sus interpretaciones acerca de su esquema e imagen corporal~ el 

individuo conoce su estado de salud. su aspecto fisico. su capacidad y sexualidad. lo que Jo lleva a 

comportarse de determinada manera (no teniendo relaciones sexuales antes de casarse) para lograr 

el éxito o el fracaso 
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Por tanto. en eJ proceso· social. el individuo, va aprendiendo y aprehendiendo todas las 

acciones. cognitivas y afectivas qu'? -1e- diccry que _es t~~ bueno o lo malo, lo que se debe o no hacer. 

generando una dimensión apártC ~e l~s ántc~ores: la 'diÓlensión éticc:i moral. 

--~ •. . ~ 

DIMENSIÓN DEI~ "YO'.', ÉT12o MO~i;" • 
. · _-_ .. :: ... -':'··· 

Está dimensiórÍ. ºse refiere- a Ja perCCpción: del propia fuerza moral. su 

relación Con Dios. sus convicc~oncs de ser. ~ria ,Pcrscina-:._~ueha .. -y_·:·_at~cl-iVa moralmente. la 

satisfacción con Ja propia vida religiosa (o Ja auSencia de ellÍl)º 'cFrías".'Navarro. Mcstrc y Pérez

Dclgado. 1997: 94). 

El desaJTollo moral se inicia por medio de las influencias de las personas mayores 

significativas. generalmente utilizando el premio o el castigo. El niño considera con10 buenos los 

comportamientos prcn1iados y como nmlos aquellos que son ca.'itigados (Monedero. 1987). Poco a 

poco se van interiorizando los componamientos considerados buenos y malos y sobre esas 

intcriorizacioncs CI se conduce. 

Así. si el niño raya la pared y se le castiga por ello. el niño reaccionará ante su propio 

comportamiento como algo malo. en cambio si se pone a lavar los vidrios del automóvil y se le 

premia. dicho con1portan1icnto lo relacionará como algo bueno, y en consecuencia.. será un buen 

niño 

Otra de las maneras de ir aprendiendo lo bueno o malo. es el juego de reglas. el cual tiene 

una vital imponancia para este proceso. Por medio del juego de reglas. el niño se va preparando 

para adquirir la capacidad de llegar a acuerdos con otras personas para generar reglas. Una vez 

r·cali¿adas las reglas. todos los participantes deben cumplirlas o de lo contraño serán malos 

jugadores porque hacen trampa. 

Dichas intcriorizacioncs posteriormente serán las costumbres. tradiciones. leyes y valores 

culturales sobre las cuales la sociedad se rige; aunque cabe señalar que las reglas de los juegos sólo 

preparan a los nitios a curnpli1· reglas o normas. Una de las instituciones sociales n1ás imponantcs 

par..t generar y establecer lo que es correcto o no. es la religión, ya sea. católica. islán1ica. mormona. 

La religión se encarga de generar valores mediante los cuales los individuos se sentirán como una 

persona buena y atractiva n1oralmcntc. 

Se pcrcibir8 asi. si cumple con todas las normas establecidas por dicha institución. como el 

ser fiel. el no asistir a tiestas. el ver a la sexualidad sólo desde el aspecto de la reproducción. el 
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asistir a la iglesia o templo de oración. De no cumplir los individuos se percibirán como una 

persona mala. De hecho. según Gon? .. {1.lcz-J>ineda (1991) la mujer mexicana {principalmente de 

provincia) debe transmitir la religión a sus hijos. de no ser así se percibe como una mala madre. Por 

lo que dependiendo de sus acciones .. los individuos se percibirán como buenas o malas personas y 

con una buena o mala relación con Dios. 

Por su parte. el gobierno también genera leyes o nonnas que los individuos tienen que 

cumplir para que sean buenos ciudadanos. como el pago de inlpucstos .. el derecho a la propiedad 

privada. el de expresión. a la educación y a la salud. De manera parecida a la religión. en caso de 

cumplir con todo lo establecido será un buen ciudadano. en caso contrario será un mal ciudadano y 

se le sancionará económicamente o con la privación de su libertad dependiendo de la gravedad de la 

falta 

Por otra pane. según Leary ( 1981 ~ en Mestrc~ Pére.z-Delgado. Sampcr y Marti~ 1998) en una 

serie de sucesivos estadios de juicio n1oral se refleja una creciente interiorización de nom1as 

morales, de manera que los estadios superiores reflejan una mayor independencia de sanciones 

externas (aunque inconscientemente varias de las intC'riorizacioncs infantiles siguen int1uycndo en 

su manera de pensar y actuar) 

A través de ese desarrollo va pasando de la subjetividad a la objetividad con la capacidad de 

realizar sus propias interpretaciones y crear sus propios valores. El dcsprcndin1iento de la 

subjetividad se rcali7-B con la uyuda de las rcllcxiones hechas acerca de las situaciones. mediante 

las cuales puede llegar a acuerdos interpersonales para que exista una mejor adaptación social por 

parte de él y por los diferentes mien1bros que la componen. Junto con el desarrollo de la 

objetividad. se dc.s..""lrrolla un razonamiento moral caracterizado por reflexionar sobre las diversas 

situaciones. 

Del ra.zonan1iento nloral surge el juicio morat estrechamente relacionado con la dimensión 

Ctico moral El juicio dice quC es lo que está bien o mal en una situación detern1inada y se desarrolla 

H travCs de Ja interacción ~ociat es decir .. el juicio moral toma en cuenta la opinión y los juicios de 

las otrus significativos ( t\.1cstre .. PCrcz-Delgado. Sampcr y f\.1arti. 1998) 

Para un desarrollo eficaz del razonamiento moral es necesario que los individuos adquieran 

la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber que cada persona es diferente. que cuenta con 

sus propios valores y su propia personalidad Esto da pie a lo que Fitts ( 1972. citado por Garanto. 

J 984, en Frias. t\.1estre y PCrcz-Delg.ado. 1 CJ97) denominó dimensión personal 
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UIMENSIÓN l>EL .. YO" PERSONAL. 

La dimensión personal use refiere a la autopercepción sobre los valores interiores del sujeto. 

su sentimiento de adecuación como persona y la valoración de su personalidad independientemente 

de su fisico y sus relaciones con los otrosº (Frias-Navarro. Mcstre y Pércz.-Delgado. J 997; 95) 

El razonamiento objetivo permitirá al individuo darse cuenta de la posibilidad de que toda 

persona es difcl""cntc. piensa y actúa difc.-cntc. reacciona afcctivan1cntc de diferente 1nancra ante una 

o varias situaciones. Así. la luna llena suscita diferentes afectos a diferentes personas. a una puede 

ocasionarle mclancolia. porque le hace recordar los buenos tiempos con su pareja~ a otro alegria. 

qui7.it porque le recuerda la ocasión de haber sido aceptado por la escuela donde qucria estudiar~ a 

otra tristc?..a por asociarlo con la ncasión en que se enteró que sus padres no eran sus padres. etc. 

De lo anterior emitira un juicio, del cual surgirá. un afecto y se cotnportaró. dependiendo de 

ese juicio. Por lo tanto los juicios, (panc cognitiva) y los afectos se basan en las experiencias 

vividas de cada individuo Así. una noche de luna llena puede tener un valor imponante para un 

individuo. sin en1bargo. para otro u otra no. Dependiendo de sus experiencias el individuo va 

adquiriendo sus propios valores internos, un sisten1a a1nplio de valores que confiere dirección al 

componamiento del individuo (Allpon, l<JSS) 

La persona o individuo se va a comportar dependiendo de ese sistema de valores, ya sean 

abstractos. como la libertad, c1 libre comercio. la dcn1ocracia. el an1or. la an1istad, la competencia, 

la demagogia. el utilitarisn10. la bondad, el autoritaris1110, o tisicos como la familia, un amigo, una 

empresa .. la salud. un auton1óvil, el propio individuo. 

Un individuo bien adaptado respetara el sistema de valores de ca.da individuo y no tratará de 

imponer los suyos a los de1nás. Para esto es necesario. una integración congruentcn1cntc coherente 

de sus dimensiones internas (cognitiva. de comportamiento y afectiva). y tener la capacidad 

autoperceptiva de diferenciar entre el yo y el no yo. o sea. lo que él es con10 persona, tomando en 

cuenta sus propios valores y su personalidad. y lo que pertenece a los demás. 

Al misrno tiempo. el individuo adquirirá una personalidad que le es única. La personalidad 

de cada individuo posee caractcristicas. hó.bitos, capacidades. hechos. valores culturales que rara 

vez o nunca parecen intin1os e imponantcs y tambiCn posee caractcristicas intin1as e in1ponantes 

(l\.llport. l'J85) Dcpcndcria de las experiencias del individuo y de su espacio sociocultural que las 

caractcristicas. hábitos. capacidades. 111.~chos. valores culturales. sean in1portantcs e intimas o no 

para el individuo 
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Si su personalidad va de acuerdo con lo que para él es más imponantc e intimo. sentirá que 

su personalidad es adecuada~ en caso cont~ario. si está obligado a pensar y a- comportarse de 

determinada manera. sin que él sienta esas caracteristicas como suyas (como cuando una persona 

está obligada a trabajar de contador cuando el quiere ser profesor) Se sentirá inadecuado con su 

personalidad. 

Las personas evaluarán si se sienten bien con su personalidad y no sólo tratarán de ser 

buenos y competentes en lo que creen valioso. sino que valorarán como· valioso aquello para lo que 

se creen aptos (Roscnbcr. 1973. en Oñatc. 1989). Para esto es necesario que la persona sea capaz de 

comprender y apropiarse de su historia pasada (experiencias) como propia (Olivé. sir). identificarse 

a si mismo consigo mismo, o sea, en su historia debe ser capaz de comprender que cuenta con sus 

propias capacidades y defectos 

A través de unn evaluación objetiva. las personas podrán llegar a adquirir un 

autoconocimiento consciente de si n1ismas como personas. La evaluación objetiva dada mediante 

juicios y caracterizada por la capacidad del individuo de percibir lo que realmente es suyo. ya sea. 

corporal. n1oral. personal. fan1iliar o social. ayudará al individuo a obtener una adaptación óptima 

en los diferentes 3.mbitos (interiores y exteriores) en los cuales se mueve. a panir de sus creencia~ 

de la solidez de sus ideas. de sus conocimientos. deseos y ambiciones. posibilidades de su biogratia 

o experiencias (historia). entre otros aspectos (Oñatc. 1989) 

Aunado a esto. las personas tratarán de evitar el rechazo social. porque el rechazo social 

deteriora la autoestima, y esto genera una inadecuación de la personalidad. Como consecuencia las 

personas le darán nrnyor in1portancia a unas dimensiones de su autoconccpto que a otras. y como ya 

se mencionó. su intcrCs. nu>tivación y ejecución se encan1inan a ser mejor en aquellos ámbitos en 

los cuales recibe un mayor reconocimiento social (~1estre y Marti. 1997). Por tanto. un individuo 

que es bueno en los depones, pero se le dificultan los estudios. valorará como valioso al deporte y 

se dirigira hacia ese ámbito. en d cual rccihc reconocimiento y percibe más posibilidades de Cxito. 

Al alcanzar una buena objetividad en los razonamientos y una menor influencia del medio 

en su personalidad. sustituyendo las sanciones externas, por las interna (Allport. 1985). y tomando 

la responsabilidad de sus actos~ sus percepciones sera.o n1ás realistas. objetivas y diferenciadas. sera. 

mas eficaz en la resolución de problemas y su adaptación psicológica mejorará y se desarrollara en 

sentido óptinu.1 (Rogcrs. 1978). 

Cabe scñalnr, ~ólo cotno comt.::ntario. que para tener una dimensión personal diferenciada y 

firme es necesario que el sistema educativo contribuya no sólo a la absorción de conocin1icmos~ 
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sino de manera central. a que los individuos (desde su niíl.cz} vayan consolidando su dimensión 

personal. teniendo claro cuáles son los tipos de valores y fines que son correctos de plantearse, que 

entiendan que es una virtud el ser auténticos. el ser- verdaderos. ya que les pcrn1itc posesionarse de 

su formación ulterior con independencia y responsabilidad. para adquirir seguridad y estabilidad 

emocional. sabiéndose dcntr-o de un contexto social con limites (Olivé sir~ Battegay. 1977~ Ontoño

Pcña~ Don1ingo-Lorén~ Martín-García~ Molino-Rubio y Sedeño-Morcillo. 1993) 

Sin c1nbargo. y a pesar del comentario anterior. la educación inicia en la familia. y se 

encarga de transmitir valores. tradiciones. costumbres sociales~ genera sus propias normas. su 

pi-opio tipo de comunicación. sus propios valor-es familiares. y la persona crecer.a interiorizBndolos 

sin criticarlos (de manera inconsciente en los primeros años). De aquí surge un sentimiento de 

pertenencia o no·pencnencia al grupo familiar con el cual el individuo se desarrollara y adquirirá su 

dimensión fan1iliar 

DIM•:NSIÓN DF.L .. VO" FAMILIAR.. 

La din1ensión familiar ··refleja el propio sentimiento de valoración e in1ponancia del 

individuo como miembro de una familia y como perteneciente a un circulo restringido de amigosº 

(Frias- Navarro. T\.1estre y PCr-ez-Dclgado. 1997: 95}. 

La familia. por nledio de una comunicación analógica y digital. se encarga de transmitir al 

individuo si tiene o no valor dentro de la familia (Watz.lawick. Beavin. y Don. 1991). Siendo la 

analógica todas aquellas fonnas a las cuales se les puede dar connotaciones diferentes. como gestos. 

po~1uras. tono de voz; y la digital todas aquellas formas de comunicación 1ncdiante signos. es decir. 

la manera en que nos comunicamos entendiendo todos lo misn10. como son las palabras habladas y 

escritas. iconos sociales o de la computación 

\Vatzla\-. ick. Bcavin. y Don ( 1991) desde el enfoque sistCmico. en su teoría de la 

comunicación humana postulan las maneras en que la f"amilia genera una interrelación en donde los 

individuos se s¡tbcn como un ser con valor e itnponancia dentro de la familia. Postulan diferentes 

maneras de mandar mensajes a los nlicmbros de la familia. Tomando en cuenta que no existe 

manera de no comunicarnos. según los autores. se pueden mandar n1cnsajes de aceptación. rechazo 

y el mensaje de no existes 

La aceptación otorga al individuo el mensaje de ser querido y valorado en su familia Los 

padres ponen limites tlc-xiblcs y firmes a sus hijos. valoran su~ éxitos y los motivan en sus fracasos. 
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los aceptan tal cual son. sus valores son constantes. con lo cual los micntbros _de la familia se 

sienten como imponantcs y pertenecientes a la misma. y por tal motivo adquici-en una' buena 

autocstin1a y se ndaptan a su medio con menos dificultades. 

Cuando el individuo recibe mensajes de rechazo. los padres establecen limites muy rígidos o 

demasiado permisivos. no valoran los éxitos de sus hijos y/o le dan un mayor peso a fracasos, los 

comparan con otros niños y/o los menosprecian. la persona adquiere una baja autoestima con lo 

cual el individuo no se siente como perteneciente a su familia. 

Sin embargo. el individuo busca la aceptación fuera de ta misma y la mayoría de las 

ocasiones la encuentra ya sea en otra familia o con un grupo de amigos. y con esto remplaza el 

rechazo familiar por el scmir que pertenece a un grupo de amigos. Dicho grupo puede darle la 

satisfacción que no encontró en su familia y con1cnzar a subir su autoestima. cambiar su manera de 

pensar y como consecuencia su comportamiento es diferente. por lo que el autoconccpto de cada 

persona depende de tas experiencias vividas a lo largo de su historia. del contexto en cual se 

desenvuelve y no sólo por el trato de su familia En contrapanc se puede encontrar a individuos que 

tampoco lo valoren y por ende se n1anticnc su baja autoestinm o se deteriora aUn mils. 

El mensaje de no existes es el que nlits afecta al individuo. segün Watzlawick. Bcavin. y 

Don. ( 1991 }. porque en los dos anteriores va irnplicito el 111cnsaje de si existes, y ya sea positiva o 

negativamente el individuo innuye en su familia. y al influir en su fatnilia siente que por lo menos 

:-.e le tonm en cuenta Pero en el 1ncnsajc de no C!Xistes denota y connota una carencia de valor 

absoluta. con la cual el individuo va creciendo gcncrit.ndolt! y tbmcntándolc mayores conflictos en 

su desarrollo y adaptación sociocultural~ caso 1nás claro de esto es cuando al anciano se le deja en 

su sofá y nadie 1e hace caso. nadie platica con CI o ella. nadie se le acerca. Esto genera en el 

individuo una autovaloración negativa y no se siente importante dentro de ningún grupo de 

personas 

Por otro lado. con Gonzálcz Pineda ( 1991 ). litera de sus interpretaciones psicoanalíticas.. se 

ohsl!rva como es la dinámica interna de la familia mexicana tradicional (actualmente este tipo de 

familia se encuentra con mayor facilidad en provincia}. en la cual la mujer se encarga de transmitir 

una educación llena de valores. tradiciones y costumbres. 

Las mujeres son las encargadas de rea1i7.ar las labores domésticas. mantenerse en casa 

\·irgcncs. teniendo relaciones hasta casarse y sólo con su esposo. los hombres son lo encargados de 

mantener econón1icamentc al hogar. pueden salir con sus amigos. tiene relaciones antes del 

matrin1onio. es comUn que tengan varias mujeres y respetan a la madre con10 algo sagrado 
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Al aceptar estas normas de manera inconsciente y realizarlas. tanto él como ella se sienten 

importantes y pertenecientes al grupo familiar porque están cumpliendo con su rol sexual 

socialmente asignado. Aunado a esto. Diaz. Guerrero (1991) postuló que los mexicanos tienen una 

mejor autoestima cuando están inmersos en su familia. en comparación con la autocstin1a 

individual. Es decir. se sienten mejor con su dimensión familiar que con la dimensión personal. 

Es importante mencionar que la adaptación sin mayores conflictos de los individuos a su 

medio sociocultural depende de que los valores de su familia sean similares a los de éste_ Si a un 

individuo se le ha enseñado a compartir. a apoyarse mutuamente. y llega a un contexto en donde 

cada cual ve sus propios intereses. a dicho individuo se Je dificultará adaptarse a ese medio con 

diferentes valores a los que él aprendió. Por tanto. él tenderá a percibir su si n1ismo con relación a 

los otros. utilizando el contraste y buscando adaptarse a su medio sociocultural. Con esto 

desarrollará su dimensión social. 

DIMENSIÓN DEL .. YO"' SOCIAL. 

La dimensión social .. se refiere al si mismo percibido en su relación con los otros. Hace 

referencia al sentido. capacidad de adaptación de un sujeto y el valor de su interacción social con 

las otras personas en general .. (Frías-Navarro. l\1cstrc y PCrez-Dclgado. 1997: 95). 

Esta ditncnsión se forma a partir de las respuestas de los dctnás. En las interrelaciones dadas 

con otras personas. el individuo se imagina lo que su apariencia representa para los demás. el juicio 

valorativo que los dcmit.s hacen de su persona. Se scntira orgulloso o satisfecho de si mismo si se 

imagina que el juicio de los dcn1ás es positivo (Coolcy. 1902. en Oñate. 1989). y se comportara 

dependiendo de ese juicio. 

Por tanto. el comportan1icnto no está sólo condicionado por lo que a los individuos les 

gustaría hacer. sino también por lo que cree que deberla hacer. según las normas sociales. los 

comportamientos habituales (costumbres. tradiciones) y por las consecuencias que se esperan de su 

comportamiento (~1estre y f\1ani. 1 <>97) 

Un individuo universitario constante~ con buenas calificaciones. realiza los componamientos 

adecuados y necesarios para mantener una continuidad realizando lo que CI cree que esperan de él. o 

sea. buscara n\antcncr su apariencia en el ámbito educativo. siguiendo las nom1as establecidas. 

Sobre dichos comportamientos se imaginara a los dcmils realizando juicios valorativos. que de ser 
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positivos. ue..c; responsableº se sentirá orgulloso de si mismo y su autoestima será alta. en caso 

contrario. ºes un matadoº. su autoestima se verá deteriorada 

El individuo forma su dimensión social a través de las creencias que va generando en el 

transcurso de sus interacciones interpersonales. y una adaptación menos complicada al medio 

sociocultural dependerá en gran medida de las bases obtenidas dur-ante su infancia y niñez en su 

familia de origen. aunque como se señaló. sin unas buenas bases el individuo también se puede 

adaptar (con mayores dificultades). 

Asimismo. el sentido de la dimensión social dcpcndcra de un sentimiento rcsuhantc del 

proceso de interacción entre los vínculos de integración espacial. temporal y grupal (Silva 

Arciniega. 1994). Un individuo se sentirá padre o madre de familia en su casa y con su familia. y se 

percibirá como médico. abogado. empicado de intendencia en su lugar de trabajo. Con el paso del 

tiempo. en su misma casa se pcrcibiril y scntirü. ya no como padre. sino. como padre y abuelo. 

Por tanto. esta din1ensi6n contiene varias denotaciones dependiendo del contexto en el cual 

se este desenvolviendo el individuo. del gn1po con el cual se encuentre y en un determinado tiempo. 

En la di1ncnsión social se observan varios roles y relaciones diferentes. y en estas diferentes 

relaciones afloran diferentes aspectos dc1 si 111isn10 (Oñatc. t 98CJ) 

Los individuos se con1portan y adaptan dependiendo del grupo de referencia y de las 

expectativas del mismo En un congreso un individuo puede asistir con10 ponente y con10 asistente 

y en los dos roles se con1portará de manera distinta. porque su grupo de referencia es diferente y se 

acostumbran comportmnicntos diferentes~ el grupo de asistentes normaln1cnte son oyentes y el 

ponente es el hablante durante la nu1yo1· pnrtc del tien1po. y tanto asistentes. ponentes con10 los 

individuos que acuden con la intención de realizar los dos roles se adaptan a lo establecido en esta 

actividad social en un dctcnninado espacio. tien1po y grupo 

Por consiguiente el autoconccpto es cambiante y el individuo valorara mas a unos ámbitos 

sociales que a otros. dependiendo de lo que CI imagine acerca de los juicios de los demás. si el 

individuo se itnagina e interpreta los juicios de sus familiares co1no positivos. y negativos los de los 

dcmlls. CI tenderá a valorar 111ás sus interrelaciones familiares. y se sentirá mils identificado con 

e11os. es decir. companirán. normas. valores y creencias~ por lo tanto. los individuos tienden a 

asociarse con personas que confirman las ideas y actitudes de uno para consigo mismo 

(Oñatc. l CJ8CJ). 

Por otra panc y al n1ismo tiempo. mediante la interacción con los dcm3.s. se va adquiriendo 

un autoconocimiento objetivo de sí 111ismo Lo.s individuos en esa interacción se conocen a partir 
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una plataforma de comparaciones sociall!s (Hyman y Singcr 1987. en Oñatc .. 1989). o como lo 

denomina L "Ecuycr (en Mcstrc y Maní. 1997). identificación por contraste. 

En la infancia el autoconccpto se va formando por lo que los otros significativos dicen del 

infante. Sin embargo. posteriormente. poco a poco. con un mayor grado de independencia. debido a 

su desarrollo cognoscitivo. ncurofisilógico y social. el individuo va realizando comparaciones 

sociales a través de conceptos. categorías y jerarquías antagónicos o no. co1110 triste. alegre. 

dependiente. independiente. rico. pobre. trabajador. estudiante. gerente. doctor. n1acstro. licenciado. 

gordo. naco. bueno. malo. 

Estos términos pueden generar sentimientos de aceptación o de rechazo. comportamientos 

adecuados o inadecuados dependiendo de la interpretación de la persona y de su contexto. ~1cdiantc 

esto. el individuo se compara y conoce las caructcristicas propias de su sí mismo y de su 

personalidad. de tal manera que va desarrollando y fbrmandl', su autoconcepto. tomado como base 

su experiencia sentida y campo cxpcrcncial. 

AUTOCONCEPTO O SÍ MISMO. 

Con el autoconcepto. mediante una organización congruentemente coherente. en una 

integración de las dimensiones externas e internas. el individuo se adapta a su n1cdio intcn10 y 

externo El autoconccpto surge como un componente único del sistema cognitivo y afectivo del 

individuo. siendo sus principales funciones el proporcionar un sentido de continuidad en el ticn1po y 

espacio (a pesar de los cambios n1cncionados anteriormente)~ intcg1·ar y organizar las experiencias 

autorclcvantc.-. del individuo. regular el estado afectivo y proporcionar una fuente de motivación. En 

el autoconccpto se encuentran la rclcvancia de pcnsanlientos y sentimientos del individuo con 

1clCrcncia a si 1nismo y su origen se da a panir del contacto t..iue se tiene con las personas y el modo 

en ljUe es estructurado por ellos (l\.1uñi1:.-Campos. 1994). 

El estudio del autoconccpto se realiza mediante un amilisis de la persona en sus diversos 

úmbitos en los cuales se desarrolla. sin cn1bargo. las diferentes dimensiones del mismo intcractUan 

entre si de tal forma que le permiten al individuo desenvolverse y adaptarse a si n1ismo y a su medio 

cxtcn10 

La manera mils realista de analizar y contemplar el autoconccpto de h..-,s individuos es en su 

cotidiancidad. por tal 1notivo. a continuación se extraerá un caso de una paciente. que acude al Urca 

de consulta externa del 1 lospital Psiquiittrico '"'"Dr Samucl Ramín.:.1:: l\.1orcnoº~ por cunsidcrnciuncs a 
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la paciente no se utili7.ará su nombre verdadero y no se dará una historia de vida exhaustiva. Este 

ejercicio es sólo con la finalidad de observar el autoconccpto de la paciente y las características 

generales del misn10. como la claridad. el yo real e ideal y la motivación. 

Elena es una mujer de 37 años de edad. casada. ama de casa y su diagnóstico es depresión 

moderada. Elena creció en una familia disfuncional. con padre alcohólico y madre violenta... tanto 

tisica como psicológicamente. y con sus hcrn1anos y hermanas. Cuenta Elena que en ocasiones 

cuando era niña. su padre llegaba borracho. exigía que le sirvieran de comer a él y a su amigo ºel 

charro negroº al cual en ocasiones le dccia que era el diablo. pcr-o la silla estaba vacía. 

Su madre siempre Ja insultaba de una manera violenta y humillante~ cuando Elena era 

soltera y trabajaba. su madre la espiaba y en una ocasión la encontró con un amigo (según Elena 

sólo estaban platicando). la insultó frente a su amigo diciéndole que era una prostituta. Al n1isn10 

tien1po de estos componamicntos la culpabilizaba de todo lo que pasaba en su casa. 

Su hermano tnayor la violó a la edad aproximada de 8 años. aunado a esto en una ocasión en 

que acudió al médico. Cste se aprovecho y le acarició los pechos. Una de sus hermanas que al 

pan.:l.:cr era la única con la cual podía platicar falleció. Postcrionncntc asiste a un templo en el cual 

le dccian que ella tenia una misión en el mundo. y en sus manos estaba salvarlo. y que todos sus 

problemas se debian al incumplimiento de esa 1nisión. 

Se casó con una persona n1cnor que ella. alcohólico y la fan1ilia de él Ja rechazaba. Su 

esposo fue a trabajar por un tiempo a los Estados Unidos y se quedó sola a cuidar a sus hijos. Antes 

de ir!'.c ya tcnian problemas. por lo cual su hija mayor le rcclan1aba el por qué lo había admitido otra 

ve/ .. dcspucs de regresar de los Estados Unidos. Actualn1cnte acude u psicoterapia individual y de 

pareja (segundo semestre del 2002). 

En lo anterior podemos observar una baja autoestima en Elena. Las razones son que su 

familia nuclear no le proporcionó los elementos que toda persona necesita para obtener una 

autocstim¡t alta en su desarrollo. como confianza. respeto. autonon1ía. por tanto~ es posible que 

cxpcrimentc un scntin1icnto de no pencnencia en su dimensión familiar. 

Su dimensión fisica esta seriamente dañada porque en su sexualidad fue maltratada y 

htunillada por lu cual actualmente se siente sucia (esquema corporal) y culpable por odiar a su 

hcnnano (según Elena) En su dimensión ético n1oral. se siente culpable por no aceptar ºsu misión'\ 

su dimensión social probablcn1cntc tambiCn se encuentre deteriorada por el antecedente del módico 

y por lns mcnsa_jcs negativos de la familia de su esposo 
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Así. en su dimensión personal no se siente adecuada con su personalidad porque. según ella. 

todos la culpan o la rechazan. incluso su hija. Al pensar así. Elena se siente poco valorada y sus 

comporta1nicntos son coherentes con lo que piensa y siente (lloraba n1ucho. no se sentía con 

ánimos. bajaba la cabc7.a, encorvaba su espalda hacia delante. se mostraba muy irritable. no se 

arreglaba. sólo quería dormir. quería escapar de su realidad) 

En el discurso se escucha la no dctin1itación de sus dimensiones del autoconccpto~ ya que al 

estar hablando de la culpa ejercida por su madre. existe un momento en que pasa a la culpa sentida 

por no cumplir ··su nlisión"". al momento de hablar del problema con su esposo, comicn::t..a a hablar 

de el rechazo por parte de la fanlÍlia del n1ismo hacia ella. por consiguiente esta no delimitación no 

le permite organi7.ar su sí mismo ni adaptarse a su medio de manera independiente 

Siguiendo con esa no dclin1itación se tendria que analizar hasta que punto el hecho de 

sentirse recha7.ada por su familia. influyó para c¡ue ella realizara comportamientos que llevaran a la 

fan1ilia de su esposo a rechazarla. generando de manera inconscicnlc una profccia autocumplidora 

(Oñatc. 1989. \Vatzlawick. Bcavin. y Don. 1991) Así. esta no dclitnitación en la cual piensa en 

varia~ cosas al mismo tiempo le generaba dolor de cabe/.a (este aspecto del dolor de cahe7.a In 

mencionó en psicoterapia). una valorución baja de si misma (n1cncionaba ··soy un fracaso ... ·•una 

n1ala 1nadrc ... no se scnt ia capaz de realizar cosas por ella misma. y se sentía culpable por no 

cumplir con "la misión ... en una ocasión n1cncionó ""entonces yo no tengo la culpa de la guerra·· 

rctiriCndose a la guerra de Estados Unidos contra ··et terrorisn10"") y componarnientos que no le 

ayudaban a salir del caos en el cual se encontraba. 

Su caos. aunque era coherente (recordemos que ta coherencia tiene que ver con la lógica en 

la dinámica intrapcrsonal. en este caso. sus pcnsan1icntos la llevan a sentirse n1at y tener 

..:nmportan1ientos de acuerdo a sus afectos. lo que la llevaba a tener problemas en su ca1npo 

expcrcncial) no era congruente (la congruencia va de ta nmno con el nivel de realidad). porque no 

hahia visto que ella educó sola a sus hijos mientras su esposo no estaba. porque no cstil en sus 

mano~ salvar al mundo. porque fracasar en su matrirnonio no quiere decir que es una fracasada y 

porque todos tenemos derecho a ser queridos y respetados 

Fn el proceso psicotcrapCutico, el individuo cada vez es congruente. más abicno a su 

experiencia (ht acepta como es en realidad) y sus percepciones son más realistas. diferenciadas y 

objetivas (Rogers. 1978)~ de n1anera tal que el individuo pose...'\! una orientación de si mismo n1ás 

con~cientc ( .·'\.llport. 1985), es decir. adquiere una autoconcepto cungrucntcn1cnte coherente en 
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donde aprende a diCercnciar sus dimensiones de la experiencia sensible y su campo cxpcrencial .. y al 

mismo tiempo aprende a ver las relaciones existentes en las mismas. 

Así pues. el autoconccpto es una estructura multidimensional. que no sólo toma en cuenta 

los aspectos negativos del sí mismo. como lo hacia Elena. sino. ayuda al individuo a poseer una 

uc:/aridad del u11tocoucep10·· que es Ja medida en que los contenidos del autoconccpto de un 

individuo (los atributos personales que el sujeto percibe) se define con claridad y seguridad. son 

consistentes intcrnamenlc y estables en el tiempo (Campbcll. et. al. 1996. en Mcstrc y Martí. 1997). 

En esa claridad es posible que exista un reconocimiento de sus propias cualidades. habilidades. 

impulsos y actitudes. y todas las percepciones de sí mismo en relación con los otros (Oñate. J 989) 

El grado de congruencia existente entre las creencias sobre el propio valor personal. por un 

lado. y la estima de la propia conducta y las emociones por otro. corresponde al grado de 

autoaccptación y autoestima (Guidano y Liotti. 1988) 

Por lo tanto. el autoconcepto debe contener una organización congruentemente coherente de 

todos los elementos cognitivos y afectivos, definidos con claridad y seguridad. consistentes 

internamente y consistentes en el tiempo J>arn cstu t.•s necesario 11osecr cieno grado de conciencia 

de las conductas que potcncialn1cntc un individuo puede realizar. a través de una objetividad basada 

en Ja realidad (Campbcll, et al l 996. en l\1estre y ~1ani, l 9CJ7). 

Por otro lado. y para terminar con el autoconccpto. es imponante mencionar la existencia de 

un yo real (basado en las características antes mencionadas) y un yo ideal. En la niñe~ Jos modelos 

para el yo ideal son el padre y la madre. en la adolescencia puede ser ··una estrellaº de la música o 

del depone. de adulto puede que se quiera llega a ser un buen profcsionista. un buen padre. o una 

buena madre. Esto dependerá del contexto sociocultural en el cual se desenvuelve. 

Este yo ideal debe estar apegado a la realidad. es decir a su yo real. Por ello. se toman en 

cuenta las experiencias pasadas. porque según Oñate ( l 98CJ). antes que el autoconccpto. están las 

experiencias Con Elena se puede inferir que no existía. por su estado de ánimo. un yo ideal porque 

sólo tomaba en cuenta sus experiencias frustrantes y no las experiencias en las cuales tuvo cienos 

logros (educar sola a sus hijos por un tiempo) 

El yo ideal estit caracterizado por lo que a la persona le gustaria llegar a ser. Para esto el 

individuo elige contextos (muchas veces inconscientcn1ente) en donde se siente capaz de ser 

reconocido (tomando en cuenta sus experiencias) por lo que tenderá a jerarquizar su campo 

cxpercncial (l\1estrc y l\.1ani. 1997) 
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Conforme el individuo va teniendo éxitos en su historia de vida en el contexto que haya 

elegido adquirirá una mayor motivación para seguir perfilándose de la manera en que lo ha estado 

haciendo. Por tal razón el autoconccpto es una fuente de motivación constante. ya sea positiva o 

negativa. mediante la cual las personas se comportan de tal rnanera para conseguir lo deseado o para 

mantenerse estáticos. 

En está investigación se verán las diferencias existentes entre lus personas obesas 

sedentarias y deportistas practicantes de Tac K,von Do. ambas muestras universitarias. esperando 

encontrar que las dos muestras se encuentren mejor en unas dimensiones. más que en otras. por lo 

cual. se puede inferir que. están motivados a permanecer y pertenecer a grupos diferentes. y a 

valorar mas unos aspectos internos y externos que otros. En el siguiente capitulo se verán las 

razones por las cuales se planten esta tesis. 
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CAPÍTULO 3. DIFERENCIAS DEL AUTOCONCEPTO EN PERSONAS OBESAS 

SEDENTARIAS V EN PERSONAS DEPORTISTAS; 

En el primer capitulo se, tr8tó el ·desarroll.o del, autoconcepto en los seres humanos en 

sociedad. en el segundo se trataron las diversas .dimcnsioneS que Jo componen. En este tercer y 

último capitulo se estudiará el si existen dfrcrcncias entre las· persa.nas obesas sedentarias y los 

deportistas practicantes de Tac Kwon Do. tomando en cuenta diversos aspectos de la obesidad y del 

deporte. 

Sin embargo. se considera necesario antes de iniciar con este aspecto saber cuáles son las 

definiciones correspondientes. acerca de las personas obesas y de Jos deportistas. así como las 

características más importantes de cada una de estas poblaciones. para tener una idea más concreta 

de las diferencias. Por tales razones. se iniciará este capitulo con dichas características y 

definiciones 

Cabe aclarar que la presente investigación se centra principalmente en comparar el...-; 111ismo 

de Jos univcrsitur·ios dcpo11istas y los obesos sedentarios universitarios; por tanto. sólo se dar8 la 

definición del sedentarismo y se mencionarán aspectos básicos del Tac Kwon Do. 

LA OBESIDAD. 

DEFINICIÓN V FISIOLOGÍA. 

En este subcapitulo se tocarán. sin profundizar (ya que el asunto principal no es la obesidad. 

sino el autoconccpto}. diferentes aspectos relacionados con el tema de la obesidad_ para tener un 

panorama general y a la vez concreto de dicho tópico. 

Según De Casas Ros ( 1984) .... (! dt;fillt! f.!! tt!rnlino Út! ohe~.,.idad e'""º la ac.:umu/ación excesh"ll 

dt! grusu corport1/ q1u! in1pilca 1111 pe ... ·o ...-uperior a fu normal establecido. Dicho exceso de grasa 

debe estar por arriba del JQ~/º del total de su peso corporal (Becrs y Berkow .. 1999; \.\'ells-C. 

199'.:!b) 

Ante esto. es imprescindible realizar una diferencia entre el peso de la grasa corporal y el 

peso total del cuerpo o peso corporal. En el organismo existe un cieno porcentaje de grasa corporal 

que sirve como reserva de energía para el cuerpo y es utilizada cuando es necesario. De no existir 

estas reservas el organismo enfcrmaria con mucha mayor facilidad cuando realiza esfuerzos a los 
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que no se encuentra acostumbrado o cuando deja de alimentarse por cualquier circunstancia. por lo 

cual es normal que el organismo contenga cieno porcentaje de grasa corporal. 

La grasa corporal no es el único porcentaje a considerar para el peso del cuerpo. Existe un 

cierto peso corporal óptimo para cada individuo. en relación con su estatura. constitución. cte. De 

manera sencilla el organisn10 está compuesto por un companimicnto de masa celular de tejidos 

activos. un tejido de soponc cxtracclular que sostiene al anterior y que podría ser subdividido en 

dos partes. constituidas por el fluido cxtracclular y los minerales~ y las fibras proteínicas del 

esqueleto y ot.-os tejidos de sostén. Un tercer compartimiento lo constituida la grasa o energía de 

reserva mantenido en el tejido adiposo bajo Ja piel. y alrededor de los órganos internos (S/a. 

javicrcito. 200 la). 

Por tanto. una persona puede poseer un peso superior a lo establecido, no por el exceso de 

grasa corporal sino por el volumen muscular y/o por los tejidos de sostén. entre otros. La obesidad 

se caracteriza por una acun1ulación excesiva únicarncnte de grasa corporal con lo que put:dc 

aumentar o no el peso del cuerpo (S/a. tuotron1édico. 2001 b). 

~1ás <lc1alladamcnh:. la grasa coq>oral cMa dada por los dos tejidos lipogcnéticos (el 

hcpa.1ico y el adiposo) que sintcli.1'.an más lipidos en los obesos que en los delgados .. conllevando 

una elevación de los lípidos plasmáticos. principalmente triglicéridos y colesterol. Éstos, al ser 

transportados en la sangre no son utilizados en su totalidad por los músculos (a la utili7..ación de los 

lipidus se le l1anu1 aclaramiento y Jos que no son utili7..ados se les lla1na circulantes) .. por lo que son 

descargados y pasan al tejido adiposo. este proceso se realiza con 1nayor rapidez y proporción en 

Jos obesos (Saldaña y Rosscll. 1984) 

Seg.Un las mismus autoras, sólo cuando el aclaramiento de triglicéridos disminuye se 

produce un aun1cnto de la cantidad circulante. originitndose una hiperlipopreteinemia de tipo IV. Ja 

mas frecuente en la obesidad Asi llega una mayor proporción de ácidos grasos libres. glicerol y 

colesterol al tejido adiposo de los obesos que en Jos sujetos con nonnopeso. Las t"Unciones 

primarias del tejido adiposo son la forrnación, almacenaje y disponibilidad de energía. es decir. de 

acidos grasos 

La n1ayor panc de los lipidos almacenados en este tejido son triglicCridos. los cuales son 

sintctL~ados a partir de ücidos grasos y glicerol activado (.glicerol-3-fosfato) procedente de la 

glucosa. Cabe señalar que en la obesidad, especialmente en las primeras etapas. la incorporación de 

glucosu y su metabolización en el tejido adiposo están nun1cntadas, con lo cual existe una mayor 

cantidad de glicerol rosfato y de acidos gn1sos 
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Los triglicéridos almacenados en este tejido adiposo constituyen el principal almacén de 

energía del organismo. Ello es debido a que los ácidos grasos proporcionan una gran cantidad de 

energía (9 Kcal.). c1uc no requiere agua para su almacenamiento, mientras que otros modos de 

almacenaje de energía tales como glucógeno o aminoácidos, que permiten el almacenaje de 4 KcaL 

netos de cncrgia por gramo. requieren además dos moléculas de agua, por lo que ocupan más 

espacio y son más pesadas. Como put!:dc verse el almacenaje de energía en forma de triglicéridos es. 

por tanto. mucho más eficiente en el organismo. que el utilizar otros carburantes metabólicos (S/a, 

javicrcito. 2001 a). 

En realidad esta eficiencia es la que permite la movilidad del organismo. Se sabe ahora que 

este tejido tiene un 1nctabolismo n1uy activo con un gran número de enzin1as que responden a 

estímulos hormonales. ncuralcs. cte .• de modo que panicipan de una manera detenninante en Ja 

disponibilidad de energía que es constantemente utilizada por Jos demás tejidos (S/a. javiercito. 

2001a). 

De acuerdo a Saldaña y Rosscll ( 1984). posiblemente existe un desequilibrio energético en 

Ja génesis de In obesidad. en donde el obeso consume mils energía de lo que gasta. El gasto 

energético del organismo es debido a las necesidades energéticas para el mantenimiento de las 

actividades vitales básicas y a la energía consumida en Ja realización del ejercicio fisico y también a 

la energía que se pierde en fornm de calor 

Como ya se trató anteriormente. existen diferencias en los mecanismos reguladores del gasto 

energético. en las cuales se ha observado que en los obesos se produce la mitad de calor en 

comparación con los delgados. adcrnás, el obeso consume mas energía de la que gasta. En contra 

pane. la producción de calor aumenta en los individuos delgados al aumentar la ingesta. lo que 

sugiere que el organismo malgasta parte de las calorías alimentarias. pí"obablementc en fonna de 

calor (James. 1981 en Saldaíla y Rosscll. 1984). 

Ademas. st: ha aprendido que los niveles anonnalmente bajos de adipsina que se producen 

en los adipositos. se puede asociar son la obesidad. debido a que las cantidades adecuadas de 

adipsina pueden indicar al centro de la saciedad del hipotálamo que disminuya el apetito (Tortera y 

Anagnostak.os. 1993) 

Por consiguiente. en la obesidad existe una tendencia exagerada del organisn10 a almacenar 

reservas energéticas. las cuales se almacenan en forma de grasa porque es la fornm mas económica 

y más cómoda de hacerlo. por lo tanto. se gasta menos encrgia de la que se ingiere (Bccrs y 

Bcrkow. 1999). 
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ALTERACION•;s BIOLÓGICAS DE LA ont;SIDAD V ASPECTOS MÉDICOS. 

En el apanado anterior se trataron aspectos fisiológicos del organisn10 y al mismo tiempo 

alteraciones metabólicas en Ja obesidad; sin embargo~ éstas no son las únicas que se han observado 

en la n1isma. También existen alteraciones biológicas dentro de los aspectos hormonales del 

organismo. siendo la más significativa la hiperinsulincmia. 

La insulina es una hormona clave en la regulación del metabo1ismo de los lipidos y los 

hidratos de carbono. Una de sus acciones es favorecer la incorporación de glucosa a diversos 

tejidos~ entre ellos el tejido adiposo. La insulina favorece la sintesis de lipidos en este tejido a travCs 

de potenciar la entrada y mctaboli7.ación de la glucosa y regula el paso de ñcidos grasos desde las 

lipoprotcinas del plasn1a al tejido adiposo. porque activa la enzima lipoproteinlipasa que cataliza la 

hidrólisis de los triglicéridos en las lipoprotcínas. Cuando se elevan las concentraciones sanguíneas 

de insulina aun1enta también la actividad de ésta enzima. y una mayor cantidad de ácidos grasos 

entra en el adiposito (Bodbolc, 1978, en Saldaña y Rosscll. 1984). 

En la obesidad cxisle muy frecuentemente hiperinsulincmia, o sea, concentraciones 

sanguincas de insulina 2, 3 o incluso 1 O veces por encima de lo norn1al. conllevando a una mayor 

incorporación de glucosa y ácidos grasos al adiposito. y como consecuencia, un aumento de la 

sintesis de triglicéridos en las cClulas del tejido adiposo. Las causas al parecer no est8.n aclaradas~ 

parece que existe una secreción aumentada de insulina (Genota. 1973, en Saldaña y Rossell, 1984) 

y al mismo ticn1po una nltcración en el aclaramiento metabólico de la hormona (Rossell, 1983 en 

Sal daña y Rossell, 1984 ). 

Siguiendo a estas n1ismas autoras, con el paso del tiempo los pacientes desarrollan la 

llatnada resistencia insulinica. en la cual una cantidad detern1inada de insulina consigue unos 

efocto~ inferiores a los esperados. por lo que un detem1inado nivel sanguinco de insulina no es 

capaz de hacer descender la glucemia como seria de esperar. Por tanto, en los pacientes obesos se 

encuentran concentraciones plasminicas de insulina capaces de provocar hipoglucen1ia en 

individuos con pesos normales 

A pesar de lo anterior no se observa resistencia a los etCctos de la insulina sobre el 

metabolismo lipidico en los obesos (Arncr. 1981 en Saldaña y Rossell, 1984), acción que conlleva a 

la acutnulación de lípidos. Se supone que la resistencia a la insulina .. tal como existe en la obesidad. 

es un mccanisrno de defensa de adaptación a los efectos de la hipoglucemia de esta honnona. a 

travCs de la disminución de la incorporación y mctabolización de glucosa en respuesta a la insulina 
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Con esto existe hipcrsccrcción por panc de los islotes de Langerhans para mantener la 

gliccmia dentro de Jos limites del pr-omedio por un prolongado tiempo~ con lo que probablemente. 

con el paso del tiempo. llega a ser incapaz de producir suficiente insulina. momento en que aparece 

Ja hipcrgluccmia. 

Por otro lado. existen otras alteraciones horn1onalcs. que aunque ninguna de ellas es tan 

frecuente ni de tal magnitud (Saldaña y Rosscll. 1984~ Bccrs y Bcrkow. 1999). si es importante 

mencionarlas. En algunos pacientes obesos existe una secreción aumentada de cortisol 

(hipcrcortisolismo) que obliga a establecer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Cushing. 

La causa de esta n1ayor secreción parecer ser una mayor aceleración del metabolismo periférico de 

conisol (Saldaña y Rossell. 1984). 

En algunos otros casos se ha detectado hipcniroidisn10 (Saldaña y Rosscll. 1984; Bccrs y 

Bcrko\.v. 1999~ Saldaña. 1991 ). que parece ser debido a ingcsta 1nuy abundante. La secreción de la 

hormona de crecimiento en respuesta a diversos cstínlUlos es subnormal en la obesidad. pero los 

niveles plasmáaicos de somctomcdinas es nonnal. lo que explica que el crecimiento nonnal de los 

niños obesos no sufra ningün retraso <Forbcs, ICJ77 en Saldarla y Rosscll. 1984) 

Concentraciones bajas de testosterona. dis1ninución de la libido e in1potcncia pueden 

encontrase en los varones muy obesos. Parece que la disminución en las concentraciones sanguínea 

de la testosterona es debido a que existe menos proteína transportadora en los obesos. siendo 

nonnal la proporción de hormona libre (Kley. 1979. en Saldaña y Rosscll. 1984). 

En las mujeres obesas se ha encontrado una mayor concentración de andrógenos 

suprarrenales lo que podría explicar el hirsutismo y la an1cnorrca que presentan algunas de estas 

pacientes (Glass. 1981 en Saldaña y Rosscll. 1984) Tanto en hombres como en mujeres existe 

hipcrcstrogcnismo. debido a una mayor conversión de andrógenos a estrógcnos rc-dli?..a en el tejido 

adiposo. aunque no tiene repercusiones clínicas en los pacientes obesos (Saldaña y Rosscll. 1984). 

Consccucntcn1cntc~ tomando en cuenta !as alteraciones biológicas tanto metabólicas como 

honnunalcs. las personas con sobrepeso (y sobre todo las obesas) están nlás propensas a sufrir de 

varias enfermedades y/o a tener un cfocto perjudicial en trastornos médicos. puesto que aumenta la 

incidencia de la enfermedad. aumenta la gravedad y el número de sínton1as de la n1isma. así como 

tamhiCn la frecuencia y gravedad de las complicaciones (De Casas Ros. 1984). 

Las enfermedades (las cuales no se van a describir) causadas por la obesidad se pueden 

Clbscrvar en la Tabla 1. 
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GF.NF.RALF.S: CARDIOVASClJLARF.S: 

Seudotumor cerebral 
Bajo rendimiento fisico 
Insomnio 
Depresión 
Son1nolcncia diurna 
Síndrome de die Wik 
Dcrn1atitis y hongos 
Infecciones postopcratorias 
Incapacidad para moverse 
Varios tipos de c.:i.nccr 
Aun1cnto del riesgo quirúrgico 
Dificultades en el embarazo 

F.SOll F.1.i::TICAS: 

Artrosis 
Daño de cadera 
Alteraciones y/o lesiones articulares 
Algias 
Alteraciones de columna V 
Fracturas patológicas 
_Q~!~oartritis 

DIGESTIVAS: 

1 

Reflujo gastroesofagico 
Hernia Hiatal 
Esofagitis 

1 Hernias 
\ Dispepsias 

1 
Piedras vesiculares 
Estca.tosis-1-tigado graso 

1 Disfunción pancreática 
¡ l\.1ctcorismo 
¡ Constipación 

l : ::;~~~~~~~~ª 

1 lipertensión Arterial 
Atcrocsclcrosis 
l-liperlipidcmia 
Angina de pecho 
Insuficiencia respiratoria 
Trombosis 
Tromboernbolia 
Úlceras venosas en tobillos 
Insuficiencia cardiaca 
Disminución sanguínea cerebral 
Infarto agudo 
Alteraciones hcmodinil~m~ic_a_s ______ _, 

F.NllÓCIUNAS: 

Hipotiroidismo 
Insuficiencia genirn.I 
lnfortilidad 
Alteraciones mcnstnrnles 
Diabetes mellitus 
Resistencia a la insulina 
Alteraciones hormonales 

Rt:SPI RATORIAS: 

Insuficiencia respiratoria 

Asfixia o apnea de sueño 

Fatiga respiratoña 

.__ll1-rOr~-11<1c16n cxtr.:uda de Sald.afta y H.osscll. 198.a: Becrs) Bcrko\ ... 1999. \Vclls-C. 1992b. S/a. !!N!!!~~:?<HJlci 
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Como consecuencia lógica~ esta circunstancia reduce su esperanza de vida en comparación 

con las personas con pesos norma1es. De hecho. la obesidad es uno de los principales problemas de 
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salud en los paises industrializados provocando un aumento en Ja mortalidad de 25 a 75%. 

dependiendo del peso que presente el organismo y aumentando el riesgo a pariir de la cuarta década 

de vida (De Casas Ros. 1984). Actualmente. debido a la automatización y la superespccialización 

de la sociedad. sobre todo de las naciones más industrializadas. existe una disminución en la 

actividad tisica y el exceso en la ingcsta ha aumentado (\Vclls-C .• 1992b). 

1'tt:TODOS DE MEDICIÓN PARA 1.A OllESIDAD. 

La con1posición corporal hace reforcncia a la composición interna del mismo. La mayoría de 

Jos procedimientos indirectos de estimación de la composición corporal se basa en un modelo de 

dos con1poncntcs que divide el cuerpo en masas grasas y magras. Para tener una medición mas 

precisa de la grasa. característica esencial de los obesos en el cuerpo. Sady y Freedson ( 1984 en 

\Vclls-C. l 992a) postularon ú{ferentes dt.'fi11icio1u! ... -. tales como: 

!\.1nsn rnagra del rtacrpo.- masa del cuerpo sin más grasa que la esencial. 

~1asn libre de ~rasa.- la masa de un cuerpo sin la grasa extraiblc. con todavía un pequeño 

porcentaje de S,ras8. 

~rcjido adiposo.- contienen grasa en forma de triglicéridos; adipositos, que son las células 

con algo de agua; y tejido ,conccÚ~o de sopone. 

Grasa esencial.- la grasa.:Cn forma·de.lípidos talcs.como· lecitina y fosfolípidos. necesaria 

pm·a el funcionamiento tisiolóSico" nor.:nal que está contcOi.d~ én lo·s t~j¡d·~s.:·~Ón10. la· rriédula ósea, 

corazón. pulmones. hígado. bazo. riñones, intestin~s. músculos y si~t·~~~a nervioS~·cc::ntral. 

Grasa almncennd1t.- principal depósito de grasa que· se ~cumui~'--en ~I tej!do adiposo que 

sirve como reserva nutricional y como protección de los órganos intemoS. e incluye los depósitos de 

grasa subcutáneos. 
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Gr~un específica del sexo.- aquella que es específica de las mujeres. la cual en ocasiones se 

incluye en la clasificación de-grasa esencial y que se cree asociada con la síntesis honnonal para la 

reproducción. 

t...n rnasa celular del cuerpo.- la masa celular del cuerpo mctabólicamcntc activa 

considerada una fracción constante de masa libre de grasa. en ésta no se incluyen los tejidos 

cxtrncclularcs. 

l~stas definiciones permiten diferenciar el nonno peso (peso nonnal. socialmente 

establecido). el sobre peso y la obesidad. Sin embargo. las dificultades existentes para medir 

difcrencialmcntc las masas grasas y magras del organisn10. ha generado la utili7..ación de varios 

métodos indirectos de medición. Entre dichos méloclo ... ·• para saber si se tiene obesidad o no y 

tomando en cuenta las definiciones anteriores. se encuentran: 

Peso Cor¡mral: expresa no solo la cantidad de nmsa adiposa sino tambiCn la de masa 

rnuscular. el esqueleto y los órganos internos. Este valor se obtiene tomando con10 rcfi:rencia las 

tablas de peso idcat siendo las n1ás utilizadas las de la J\.1etropilitan Life Jnsurancc. Éstas han sido 

criticadas porque toman en cuenta valores de una población que no pueden ser validadas para otra y 

porque el peso corporal no es en todos los casos un buen exponente de la cantidad de grasa 

acumulada en el organisn10 y no toma en cuenta la edad. el sexo y la actividad 11sica del individuo 

(Saldaña y Rossell. 1984). 

Plie~ue cut4ineo: para ésta medida se toma en cuenta que la grasa subcutánea es 

proporcional al contenido graso total del organismo. Para n1edir el grosor de los pliegues cutáneos 

se utiliza especialmente un instrumento llamado calipcr o calibrador., la cual dispone de una especie 

de pinza en Ja que se aprisiona la piel y tejido celular subcutáneo ejerciendo una presión constante y 

que mide el grosor del tejido aprisionado. Éste método se basa típicamente entre dos y siete 

medidas de los pliegues cutáneos. que se encuentran en zonas específicas del cuerpo. Algunas de las 

zonas que n1idt: son el triccps. el bíceps. la zona subcscapular y pliegue iliaco. Se considera que 

existe obesidad cuando el espesor de un pliegue cutáneo es superior a 1.5 ctn en el hombre y 2 cm 

en la rnujcr (Saldaña y Rossc11. 1984~ Saldaña. 1991) 
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L:t densilontetria o cálculo de la densidad corporal mediante el pesado hidrostático. De 

acuerdo a Bray (1976 en Saldaña. 1991).la densidad de la grasa es 0.90 (90o/o tan densa como el 

agua) mientras el tejido muscular (todo menos la grasa) tiene una densidad de aproximadamente 

1. 1 O. Está basado en la diferencia entre el peso del cuerpo sobre la tierra y el peso del cuerpo en el 

agua. 

El problema principal de este método. según \Vclls-C ( 1992a). al igual que con otros 

n1étodos. es la presuposición subyacente de que la así llamadas constantes biológicas guardan 

relación con la edad. el sexo. la raza. el estado de hidratación._ estado de salud y nivel de 

entrenamiento. Además. éstas técnicas son muy molestas para el individuo ya que debe ser 

totalmente sumergido en el agua. supone un proceso muy laboñoso y requiere un equipo muy 

costo:o>O. Por otro lado. un método deferente es el volumen del agua corporal Calculado mediante 

métodos de dilución (potasio) 

l\1edkión de la 1nasa coq1oral. de todos los métodos es el nuls sencillo y más utilizado. A 

partir del peso de un individuo. y con el tin de obtener la máxinrn aproximación ul contenido graso 

del organisn10. se han diseñado una serie de indices que permiten la corrección de las variaciones 

del peso debidas a la talla. Entre ellas encontramos: el Índice de Pe~,·o Relativo o Pe:·oo Corporal 

U.e/atil•o: el intlic:e tÍL' U.ohrer, el Índice Ponderal, el Índice de .. "t'hcldo11, el Í11du:e dc! Kho."ila-/~OH'I!, 

el Ínc.hc:e de llroc.x.:a y el Índ"·e dt.: A1asc1 Corporal (IA-fC) o de Qut.:te/t.:I (Saldaña y Rosscl1, 1984). 

De todos estos índices. según Saldaña y Rossell ( t 984). el que mejor expresa la proporción 

de grasa es el IMC. Por esta razón y porque en la bibtiografia revisada fue el que más se encontró 

(Saldaña~ 1991: Wclls-C. 1992b~ Becrs y Bcrkow. 1999) se utiliT..ará. en esta investigación. 1~~/ IA!C 

e ... la relc1c.·iú11 entre el pe.\o (en KK.) sohrf! lo u/tura (en 11w1ros) elei•udu al c:11adrwlo. y sus 

p;.u-it.mctros son los siguientes: 

El l!\·1C ideal en hombres es de 14º/o a 23o/o (dependiendo de la edad) 

El lf\.1C ideal en 1nujercs es de 17~~ a 2'7°/o (dependiendo de la edad) 

Por encima de 25o/o aproximadamente se considera sobrepeso 

Valores nmyorcs a 30%, obesidad 

Valores mayores a 40°/o, obesidad mórbida. 

(Sla. psicoplanct, 200\d~ Sta. angcltirc. 200\e). 
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TIPOS DE OBESIDAD. 

Existen diversos sistemas para clasificar a la obesidad. los cuales se darán a continuación: 

Clasificación por los rasgos 111orfológicos del lcjido ndi1Joso. En ésta forn1a de 

clasificación se encuentran: 

n) la ohc.\·itlatl hipcrtráflc:u o cxÓJ.:cnu. caracterizada por un aun1ento en el cOntcnido lipídico 

de las células del tejido adiposo. sin aumento en el número de las mismas; y 

b) la obesidad hipt!rplá."'·"·u o c11ÚÓJ.:c11a en la cual se encuentra un número mayor de las 

célulns adiposas que pueden acompañarse o no de un mayor contenido lipídico. La hipertrofia se 

encuentra principalmente en los adultos y la hipcrplasia en la infancia. El tratanlicnto de la 

hipcrplasia es considerablemente muy dificil (Tanora y Anagnostakos. 1981 ~ Saldaña y Rosscll .. 

1984; Saldaña. 1991. S/a. angcllirc. 2001 t). 

Chuificación por la disposición de los dt!t>ósilos de adi1>ositos en los cuer1>os de los 

oh«.'sos. Se caracteriza porque Jos dcpósilos de adipositos nonnalmcntc se agrupan en determinados 

sectores orgánicos. dando a los obesos una distribución corporal de la grasa particular (De Casas 

Ros .. 1984~ Saldaña y Rossell .. 1984). Por tanto .. Csta segunda clasificación se basa en esta anatomia 

y es la siguiente: 

a) J.:Ulo1de o tipo pera. en donde la grasa se acumula más en las caderas (parte baja del 

cuerpo)~ y 

b) a11drrJ1d,.- o ti/H' 111u11:u11u. con una distribución de la grasa principalmente en el abdomen 

(parte superior) 

El primero de ellos es más privativo de las mujeres y el scgundo_.sc encue~tra más en los 

hombres (Saldaña y Rosselt.. 1984; Sta .. angclfirc .. 2001 t). Cabe scílatar. que alg~-~~-s. alteraciones 

metabólicas y hormonales (hiperlipidemia. diabetes. hipertcnsi_ón .. ·cte.) sc_.erlcucntran mas en el tipo 

androide ('Vague 1980 en Saldaña y Rossell .. 1984). 

Clasificación dl" acuerdo n la edad: 

a) la ohe."iidad 11ifú1111/: y 

b) la ohe.,·1úttd uúulta .. la cual inicia despuCs de la adolescencia. 
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La primera de ~stas es más refractaria al tratamiento y tiende a recidivar siempre que se 

suspende "el tratamiCnlO. Así, el peor pronóstico está en la obesidad que tiene su comienzo en la 

infancia y presenta mayor número y tamaño de adipositos. 

Clnsifi,cación de acuerdo a la etiolo~ia: 

a) .... ecu11daria te11fo11do s11 origen en Jo_,. 1ra.•itor110.\· e11dócri110.•·•. tales como: el 

hipcniroidismo. síndrome de Cushing, Hipogonadismo primario, síndrome del ovario poliquistico; 

b) ge111!ticos .. debido a: los síndromes Lawrencc J\.1oon Bielde .. Alstrom, Prader \Villi. 

pseudohipoparatiroidismo. hipcrostosis frontales interna; y posiblemente en el síndrome de Down y 

en la obesidad familiar dentro de la que se encuentra la obesidad masiva. asc::>ciada a diabetes y 

asociada a hipcrlipidemia~ 

e) hipotalá1nico.•i. debido a tumores. histiositosis X. traumáticas o quirúrgicas,· inflamatorias~ 

Estos 3 últimos tipos representan el 1% de las causas de obesidad (Saldañ~ Y. Rossell. 1984~ 

S/a. angclfire. 2001 f). 

d) la ohe.,·idad de: <>1"iJ.!e11 111e1uhólic:o. las cuales al parecCr S:on las'···máS. frecuentes. De 
.· . >.' " 

acuerdo a Saldaña y Rossell (1984). este tipo de obesidad aparecc.por .. UO .d~sCquilibrio entre la 

otCna calórica y la demanda energética. Entre ellas se encuentra: 

-/u ... <.•cundaria a illJ:t!Sta excesh'"· que puede ser espontánea y experimental; y· 

-fu sec.:1111dt1ria a de.o;uquilihrio energético. causadli; Por un ~áyor ~~.~~e el:~~ gasto energético 

y ahcracioncs en la tcrmogéncsis. 

A pesar de que las clasificaciones anteriores cstü.n basadas en aspectos fisiológicos y 

anatómicos. es dificil deslindar la innucncia propiamente dicha de tos condicionamientos 

ambientales que origina la convivencia con un progenitor obeso (\Vithers .. 1964 en Saldaña y 

Rosscll. 1984). Esto es debido a que el individuo está en constante interacción con su medio social. 

mismo que influye en tus comportamientos realizados por Cl. 

Estos componamicntos pueden ser una ing,csta excesiva o una alimentación no equilibrada. 

sedentarismo o realizar una actividad fisica .. resolver problemas cotidianos ingiriendo mayor 

cantidad de alirncnto generando un mayor apone calórico. cte. Por esta razón~ es imponantc tratar la 

multífactoricdad de la obesidad en el apartado siguiente. 
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MULTll'ACTORIEl>AD DE LA OBESIDAD. 

El problcrna de la obesidad es ocasionado por múltiples factores. como son los hereditarios. 

gcnCticos. psicológicos. an1bicntales y socioculturales. Se habla de una n1ayor predisposición 

genética y/o genérica familiar a padecer esta enfermedad~ en donde pueden existir tendencias 

metabólicas de acuntulación de grasa (hereditarios. genéticos). hábitos alimenticios (ricos en grasas 

y carbohidratos. con o sin moderación) y scdcntnristno. lo que contribuye a repetir los patrones de 

obesidad de padres a hijos. 

Siendo así. se puede patentar una relación entre los hábitos alimenticios y et sedentarismo 

para colaborar en la obesidad. ya que con el sedentarismo se da un menor uso de los triglicéridos. 

es decir. de energía. Al con1cr alimentos ricos en grasa y sin moderación estaríamos hablando de un 

consumo de energía no utilizado. formándose una nmyor acumulación de grasa corp<..lral 

Dentro de la dinámica familiar podemos encontrar una mudre sobre protectora en cuanto a 

las necesidades alimenticias del niño. Una madre que por sus propias ansiedades experimenta alivio 

cwrndo él come no sólo pan:t calmar su hambre sino para caltnarlc su ansiedad. En esta acción. la 

madre cstara dóndole sobrcprotccción y sobre cstimulación en L~ta necesidad. y al mismo tiempo se 

sentirá satisfecha con el apetito del niño y con el aspecto de ser un niño bien nutrido (Santiago 

Ramirez. citado por De Casas Ros. 1984) 

Cuando el niño comienza con mayor movimiento motor. con10 el sentarse. gatear. can1inar. 

la madre por su ansiedad tratará de limitarlo ofreciéndole comida para que no se mueva. Pronto ese 

nii'ln aprende que encuentra el amor de la madre cuando come y su desaprobación cuando se n1ucvc 

t:avorccicndo a la obesidad y al .sedentarismo. Al hacerse adulto esta pauta habra sido interiorLr-ada y 

comer·á ante cualquier tensión. ya que asi fue como aprendió a disminuir su ansiedad (Santiago 

Ramirez. citado por De Casas Ros, 1984) 

Por otro lado, segUn un estudio realizado en Estados Unidos por \.\'amala. \\'olf y Orth 

( 1 q'J7) el bajo nivel socioeconómico está asociado con estrés psicológico (tensión en el trabajo). 

estilo de vida no saludable (descuido en sus hábitos alimenticios). reproducción de la historia (salir 

de casa temprano. un nivel alto de embarazos, nivel de educación bajo). calidad de vida pobre 

(sedentarismo). baja autoestima~ dando como resultado un aumento en la probabilidad de sufrir de 

sobre peso u obesidad 

En lo anterior se percibe como en la edad infantil y en la niñez con las interacciones 

sociales~ en donde encontramos variables como son la metabólicas~ arnbicntalcs. socioculturales y 
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psicológicas se aprende cual comida es aceptable. por lo cual. posiblcntentc haya una relación _entre 

el conocimiento de la nutrición y el grado de obesidad. ya que los obesos sue~cn m-Ostrar mayores 

disturbios en las actitudes del contcr en sus familias de origen (según estudios realizados en E. U .• 

Drcwnowski. 1991; Birch- Leann. 1991~ Johnson. Browncll. St. Jcor. Brunner. 1997; Goldcn y 

Hatchcr. 1997). 

Saldaña y Rosscll { 1984). expresan. que en la clase baja existen. además del sedentarismo. 

há.bitos alimcntar-ios inadecuados y educación alimentaria deficitaria. causando un n1ayor consumo 

de alimentos ricos en hidratos de carbono que aportan mñs calorías que lo alin1cntos ricos en 

proteínas (esto posiblemente también sea debido a el precio más bajo en los primeros). Además. no 

sigue al pie de la letra los dictados de la moda. ni tiene presiones estéticas tan acentuadas como en 

los niveles socioccunón1icos n1its elevados; y tienden a confundir con n1ayor frecuencia gordura con 

fuerza 

Otro de los aspectos itnponantcs a considerar es que. debido a las limitaciones tisicas que 

conlleva ser obeso. como son las cardiopalías evolutivas (hipcnrofia y dilatación. infiltración 

grasienta del músculo cardiaco, ancrosclcrosis). la disnea (ocasionada por la disminución de la 

capacidad vital respiraloria resultante de la rcslricción n1ccánica de los n1ovimientos del tórax. por 

exceso de grasa en las paredes del 111ismo y del abdomen. aumentando en varias veces el trabajo 

respiratorio). se presentan limitaciones para la realización de ejercicio. lo que los puede llevar a 

generar una infravaloración de si 1nisn1os ante sus contemporáneos. sobre todo en la adolescencia. 

Por otro lado. como se mencionó anteoriorn1cnte. en la obesidad existe por lo general sobre 

ingcsta de alimentos, con lo cual se ahnaccna mayor cantidad de encrgia en fbrma de grasa. Dicha 

cncrgia es utilizada por el or~anis1110 cuando renliza algún trabajo tisico. pero si el obeso se ve con 

serias limitaciones para reali:r..ar ejercicio, probablemente surja en CI sentin1icnto de inferioridad ante 

dicha incapacid<.1d en comparación con los sujetos que si pueden realizar cieno tipo de ejercicios. 

causándole. posiblemente. depresión 

Cabe aclarar que lo anterior no se puede generalizar a todos los obesos. y más cuando en el 

capitulo anterior se mostró que las personas le dan mayor in1portancia a unos aspectos de su si 

mismo que u otros. Sin cn1hargo. se podria considerar como una de tantas causas mantenedoras de 

la obesidad 

Por su parte. Bruch ( 1973. en S/a. psicoplanct. 2001 d). desde un punto de vista psicológico. 

menciona que existen dos tipos de obesidades con condicionantes psicógenos que contribuyen en la 

misma, y las denominó obesidad psicógcna de desarrollo, caracterizada por la imposibilidad por 
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parte del individuo de diferenciar entre el hambre y Jos estresantes emocionales; y obesidad 

psicógena reactiva. con la peculiaridad de presentarse normalmente en la edad ad'ulta. como 

reacción a situaciones frustrantes (desempleo. problemas en el trabajo. presión escolar). en un 

intento de reducir la ansiedad y cstabili7.arsc emocionalmente. 

En el primero de los casos la persona trata. inconscientemente y a través de la comida. de 

evitar o disminuir su miedo (a las figuras de autoridad). ira (hacia el patrón}. desvalimiento 

(in1potcncia). desolación (no tener pareja). tristeza (algún duelo no resuelto). scntin1icnto de 

inferioridad. 

Por tanto. Jos füctorcs psicológicos c...~tñn presentes en la sobre ingcsta y los atracones. Con 

esto se puede generar una dependencia psicológica en el acto del con1er. y/o puede hacerse presente 

la bulimiu. Esta enfermedad por lo general maniliesta una distorsión corporal. o sea. una persona 

puede sentirse (esqucn1a corporal) y verse (inrngen corporal) con sobre peso cuando en realidad estit 

dentro de su peso nonnal (\Vicdcrman. 2000~ S/a.. angcltire. 200lg) 

Un fac1or desencadenante de la bulirnia es la gran presión sociocultural de los últimos años 

sobre las personas a quc1cr tener una figura delgada y aun desnutrida que se asocia con modelos 

exitosos. sobre todo en las culturas occidentales. en donde el atractivo sexual fcn1cnino posee una 

tOrma ultradclgada, una fOrma de niño. con lo que se dan normas culturales poco realistas para la 

bellc:r.a de la mujer. reforzando una actitud discrinlinatoria hacia la apariencia corporal de moda en 

la que se estigmatiza aun sobre pesos n1odcrados (S/a. angclfire .. 2001h~ Pércz- Mitre, 1998~ 

Grogan. l 9Ql)~ \Vicdcrman. 2000) 

Asi. la delgadez es signo de salud. belleza y aceptación social. lo que ocasiona. no sólo por 

parte de la población con normo peso. sino también de la población con sobre peso. una 

discrin1inación social hacia el individuo obeso. que los hombres y las mujeres obesos sean vistos 

como tncnos masculinos o fen1cninos respectivamente o menos atractivos e incluso mils 

desagradables que las personas dclOrmcs o con impedimentos fisicos. Además lo obesos son 

discriminados a la hora de solicitar un empleo o de ser admitidos en una universidad (Saldaña y 

Rossdl, 1984) 

Por consiguiente. las personas obesas frccucnten1cnte presentan prob1emas psicológicos 

tales como pérdida de autoestima .. pobre autoimagcn. depresión. relaciones intcrpcrsona1es pobres 

que le conducen a un aislamiento social~ lo que conlleva. principalmente en la mujer. niveles altos 

de ansiedad. Se volvcra a los factores psicológicos y socioculturales en otro ;:\panado 
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t:L DEPORTE. 

DEl•"INICIÓN V CARACTERÍSTICAS DEL DEPORTE. 

En este subcapitulo se tocarán aspectos generales del deporte. y como en c1 anterior de la 

obesidad. no se profundi:;,.ará en dichos aspectos. Primero que todo consideramos importante dar 

una definición de lo que es el deporte para tener una idea clara de lo que aquí se va a tomar como el 

mismo. Pero antes de eso se darán ciertas caracteristicas peculiares del deporte o acción deportiva. 

para pasar a dcfi11irlo y postcriorn1cntc 1ncncionar algunas actividades que no son deporte y los 

diferentes depones que existen de manera general. 

ScgUn Muñoz-Solís ( 1997) existen características o conjunto de propiedades básicas que 

permiten definir al depone de una forma en la cual podemos delimitarlo. Entre las propiedades de la 

acción deponiva se encuentra el agonismo. caracterizado por una lucha de un individuo contra 

alguien o algo~ como puntos anotados. un ticn1po establecido por él n1ismo o por otra persona. Esto 

conlleva el instituir una competc11cit1 (primera propiedad). ~ decir. un dispositivo cuidadosamente 

montado que rige un cnfrcntan1icnto cuyo desenlace decide un vencedor (Parlcbas. 2000) 

Dicho agonismo o rivalidad entre dos o mits p~r~onas o grupos. contra una marca 

csu1blccida o contra el medio. presenta otra propiedad a la que Muñoz ( 1997) denomina 

nonnatividad y Parlcbas (2000) llama s1Men1u de n·>:las l~unda propiedad). el cual define el 

universo de acción y comunic11ción de cada especialidad deportiva. La inforn1ación de dicha 

nonnatividad está dada por acuerdos generados para un n1edio aniticial. y las norn1as se deben 

cumplir- de manera casi arbitraria. Entre ellas podemos encontrar el tamaño y peso de un balón. el 

arca y scñali7 .. ación del sucio dcponivo. la uniforn1idad de la indumentaria. entre otras cosas. 

El deporte también se caractcri7 ... a por una prnctica i:orporal. en una u"·ció11 11101r1= (tercera 

propiedad) que vale por si rnisma (Parlcbas. 2000). con .:-icrta intensidad lisien que rebasa la 

actividad cotidiana de las personas (Muñoz. 1997) No es lo mismo realizar un csfuerL.o cuando se 

levanta. un martillo al cual ya se está habituado y adaptado. que cuando se levantan las pesas. y que 

en general supera los mecanismos fisiológicos de adaptación cotidianos. 

La acción motriz carece de utilidad esencial fuera de ~1 misn1a. es decir. la Unica utilidad de 

la acción motriz l!sta dada dentro de la n1isn1a ( n1cjor adaptación)~ aunque también puede conllevar 

utilidades tanto en el án1hito personal como colectivo dc~prendidas de la misma acción n1otriz. 

Según Muñoz ( 1997). pueden ser utilidades lisiológicas en el an1bito personal (n1ejoramicnto de los 

n1ccanismos lisiológicos. corrección de hiibitos patológ.1c0s no invalidantcs. como escoliosis. 

hipotrofias musculares. entre otras. disminución del comP'--1rtamicnto neurótico en otros 3.mbitos 
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sociales o la afirmación de la existencia de las propias posibilidades y limitaciones cuantitativas y 

cualitativas) y social (ocupación del ocio. enriquecimiento de la interacción social). 

La cuana y últirna característica de depone de acuer-do a Parlcbas (2000) es la 

i11.wi111cio11uli:ució11, que según él. es ta toma en consideración masiva y oficialil".ada de las 

competiciones dcponivas por parte de Jos apuratos sociales. que pueden provocar consecuencias a 

menudo considerables, sobre todo económicas y n1cdiáticas. Los punlos de anclaje institucionales 

de base son los clubes y las federaciones deportivas, existiendo tambiCn numerosas instancias 

internacionales y olímpicas que dirigen una gran red deportiva. de vocación cada vez más universal. 

Por tanto, nlás allá de una práctica fisica. de una forma de canalizar el tien1po libre. de un 

elemento educativo. constituye un fenómeno social. con ingerencias politicas. en donde existen 

presiones encaminadas a obtener beneficios económicos comerciando con la emulación deportiva. 

En el siglo XX el depone ha tenido una gran repercusión ya que ~e considera como un espectáculo 

en el occidente o cultura industrializadas. que atrae gran cantidad de gente. convirtiéndose por una 

parte en un artículo de consumo que es utilizado por la publicidad. y por otra en un negocio para un 

gn1po de personas y parn el Estado (Lópcz-Rnyón. 1986). 

Así. se dcline al deporte como una acli\•idad t?.v>ec...·[fic:a tic! c:o111peticui11 c!ll la que se l'a/uru 

i11te11st1111t?llle lt1 práctica df! .:_jerc:ic.:ios.fisic..·o ... - c.:011 l'i."tlCl ... - a la oh1e11ciá11, por pe1rte del i11dil•id110, a/ 

per:.ft.~c:cio11c11111e1110 de: la...- po.ühi/idade ... · morfiif1111cio11ules y p...-iquicas, c.:011cre1adas ... ~11 1111 r<!cord. e11 

una s11pert1c:iá11 de si mi .... 1110 o de u/J.:lill ucb·11r...-urio (UNESCO. en Lópcz-Rayón. 1986; Dic. de 

depone. 1999). 

J\ continuación se darán diferencias entre el depone y otros tipos de prácticas o actividades. 

Parlcbas (2000) realiza una diferenciación entre dL•porre...- (atletismo. depones de combate. esgrima. 

deportes colectivos. ctc.);)111.!J.:u ... · de .nx:ieducl (brigdc. ajedrez., cte. );.JllLºKos deporll\'OS trc.1dicio11al11 ... · 

(juego de pelota. frontón en algunos pueblos: entre otros); r110 ... · .fi ... ·ic..:o.<•• (relacionados con ritos 

deportivos como los funerarios de los indios Fax); y las CIL'Ul'ldadc ... -fi .. ·u:u ... · llhrL~ ... (cuusijuegos. 

cuusidcpunes. con10 el jogging). En estas últinms sólo cncontranu."ls de las cuatro características 

ames mencionadas la situación motriz. En los ritos fisicos existe una situación motriz. un sistema de 

reglas e institucionalización 

Siguiendo con Parlcbas. losjuc>:os deportiw.1 ... · 1raclicio11a/i:s conllevan la situación motriz.. el 

sistcn1a de reglas y la competencia. losjueJ.:o. .. · de socif!clud se panicularizan por tener un sistema de 

reglas. competencia e institucionalización. Los dt!portes son los únicos que poseen estos cuatro 

rasgos distintivos situación motriz. sistema de reglas. competencia e institucionalización 
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Con10 se muestra,. en estos tipos de prácticas se realiza un esfuerzo corporal más o menos 

vigoroso (excepto en los juegos de sociedad) realizado por el placer y recreación de la actividad 

misma y/o por ser un trabajo en si; y practicado por lo general de acuerdo con formas tradicionales 

o conjunto de reglamentaciones. pero no todas cumplen con las cuatro propiedades. 

Por otra panc. otros aspectos teórico-prácticos que son importantes señalar para aclarar aún 

más lo que es el depone. son las diferencias entre la educe1ció11flsic:a y el ej,,rcicioflsico de ocio. La 

ed11cació11 fi ... ·icu se caractcri;r.a por educar a los participantes. buscando desarrollar sus 

potencialidades fisicas. facilitando el aprendizaje de habilidades y tareas. el dominio del cuerpo y la 

adquisición de hábitos y valores. tanto deponivos como humanos sociales. 

Como consecuencia. la ecl11cuc:ió11 .fi.,·1c.·u es una parte integral de proceso total educativo y 

que tiene como propósito el desarrollar ciudadanos fisica. mental. emocional y socialmente sanos. a 

través de los ejercicios tisicos que se hayan seleccionado con vista a lograr estos resultados 

(Bucher. en Lopatcgui. 2001) 

Para poder saber que es el c..~jercic:io fi.,u:o de ocio es necesario realizar ciertas diferencias 

conceptuales. Así. la ac11,·1dad/i.\lc...'e1 es cualquier 1novi1niento espontáneo del cuerpo producido por 

la contracción de los músculos csquclé1icns o voluntarios. lo cual resulta en un aumento en la tasa 

metabólica (gasto energético). tales como las actividades cotidianas (lavar el carro. caminar al 

supermercado) y ocupacionales (pintar la casa. serruchar madera cuando sus actividades cotidianas 

no tienen nada que ver con I¡\ madera o la pintura) (Lopategui. 2001 ). 

Según el rnismc.., autor. la a¡u1111d.fisic...·a es la habilidad para realizar diariamente tareas fisicas 

co1idianas y recreativas con suficiente vigor y sin sentir un estado de fatiga prematuro. donde aún se 

posee suficiente energía para involucrarse en actividades recreativas durante el tie1npo libre. 

confrontar cft!ctivamcntc emergencias inesperadas y la vitalidad para vivir en un alto nivel de 

encrgia y aptitud general 

El L:1erc1c:10 fí.,·1c:o es aquella actividad fisica que se lleva a cabo en forma estn.icturada. 

organizada. planificada y repetitiva. la cual tiene como propósito mejorar o mantener la aptitud 

lisie.a. El t.~¡erc1'·1ofh1c:o de ocio se utiliza como un pasatiempo por pane de Ja persona. mediante el 

cual puede estar buscando una figura corporal mñs estética. el tncjoramicnto de su salud por una 

sensación de bienestar o sólo por tener una buena condición fisica y mejorar su aptitud fisica. 

Asimismo. entre el deporte y clJllc!J.!o existen diferencias. Lav.:thcr ( 1997) menciona que en 

los d<!porlt.'.\" se necesita mucha prñctica y aprcndi?..aje para adquirir entereza fisica y destreza. 

fucr7.a. velocidad. resistencia y precisión El dt!portf! tiene patrones y estructuras. se halla 
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institucionalizado a partir de federaciones y asociaciones (Federación Mundial de Tac Kwon Do. 

Asociación Mexicana de Tae Kwon Do) con normas. tradiciones. con modelos de conducta y tiene 

organización. 

Micntrds que el juego es espontáneo y las reglas las pueden cambiar los mismos 

participantes sin tomar en cuenta a alguna institución. se organi7.nn scb-Ún el momento. En el 

deporte a 1ncnudo en los equipos cada uno de los panicipantes tiene responsabilidades específicas y 

desarrolla especialidades que le son propias; en clj1u!go todos lo participantes realizan lo que creen 

conveniente (de ahi su espontaneidad) y sólo se divierten. 

En todo lo anterior se muestra que el deporte es la única actividad en la que se presentan las 

cuatro propiedades enunciadas. con lo que podemos saber cuando se estit practicando un deporte y 

cuando no. Del mismo modo. dentro dcJ deporte hay diferencias importantes. Existen deporte . .,~ de 

nito r..:11d11111e1110 y deportes pnifésio11ah.!s. En el primero de ellos la premisa básica cs .. como su 

nombre lo indica, el alcanzar mayores rendimientos y se busca ser el ntcjor .. siendo secundaria una 

remuneración cconón1ica (f\.1uñoz-Solis. 1997). En éste rubro se encuentran los deportistas 

olitnpicus 

En el d1.•port1.• profesio1u1l .. el dt!portista persigue un rendimiento por salario en el deporte 

que practica .. por lo que entra en las cuestiones económicas en clubes de su país como un empleado. 

En c1 depone profesional el deportista tiene un valor cconón1ico; por tanto .. se le compra o vende 

Con cito se compromete a trabajar su especialidad con10 un medio de ganarse la vida. En 

consecuencia. si recordamos que al deporte actualmente se le ve n1ás como un cspcctit.culo .. se 

facilita la tendencia a ser trabajo para unos, espectáculo para otros y n1edio de tnanipulación para 

otros (López-Rayón. 1986) 

Dentro de Cstos dos tipos de deportes existen diversas c ... pecia/idacle.··• de¡x:1rlil'us .. en las 

cuales se da ntayor é-nfhsis al desarrollo de unas propiedades. más que otras. además de que cada 

especialidad tiene otras características de carácter tc..~nico .. secundarias o adicionales diferentes a 

otra c~pccialidad deportiva (f\.1uño;r. Soler .. 1997) . .-.'\ntc esto .. Matvcyct (en Lopatcgui. 2001) realizó 

una clusificación de los deportes que se menciona a continuación: 

Oe11ortcs :.cíclicos: son aquellos en los que predomina la tbnaleza veloz y los movimientos 

de intensidad 1113..xima.. como los saltos (gimnasia. trampolin .. esqui. longitud); lanzan1ientos 

(jabalina .. disco .. martillo. peso)~ halterotilia y velocidad, 
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Deportes con prcdon1inio de la colerancia: son los de movimientos de intensidad 

submáxima (medio f'ondo. natación 100 y 400.:m.} Y los moVimie.ntos de intensidad superior y 

media (5000 Y más metros; y 800 y 1500. _m ... natación). 

. . -" .. , ~ .·. . - '.:: . 

Dc~ortes de eqUip~.= e~~rc ~S~.~~ _s_e:cné_u~n.t~-~·~:~~s·~_cpórtes_ de c~nsidcrable-intcnsidad. con 

la posibilidad de sci-· abandÓn-adá ··de'" ti·~~p~¡;_'Crí~-- tié.~P~.: (baloncesto. -hOckcy sobre hielo. fútbol 

rápido)~ depones de c<;~sid~-~a-bJ-~0~~'1-Sidc;;~~-ci·Ó·~--~-0
1

ri--~Oc8~- i~~~rrupciones (fUtbol aso~-iación. hockey 

sobre hierba). .. . e> ,< 
Deportes de con1hn~;~--~~~- ello·~··, se da enfrentamiento directo Cntrc individu<:>s. (esgrima. 

boxeo. lucha olímpica. artes marciales como el Tae Kwon Do). 

De1>ortes complejos y pruebas n1l1Ui1>1es: son aquellos en los que se soli.cita' del deportista 

csfucr.i;os muy diversos y amplios (pentatlón moderno. dccatlón. gimnasia deponiva). 

Para esta investigación se tomó una muestra de deponistas del Tac Kwon Do. pcnenecicntc 

a los deportes de combate en donde existen enfrentamientos directos entre personas. por ello es 

necesario tocar aspectos relacionados con este depone olímpico. 

EL TAE K'WON DO 

De acuerdo a r'\.1endiola ( 1999). el profesor Dai \Von r'\.1oon fue quien propició el inicio y 

crecimiento de este depone en r'\.1éxico. En 1969 el profesor l\1oon ~astablcció la Asociación Moa Du 

Kv.tan en México. iniciándose así la generación de las prin1eras escuelas y. por ende. de los 

primeros cintas negras 

A grandes rasgos esto ha ocurrido en l\.1éxico en tomo al TKD: El impulso dado al TKD en 

l\1éxico se dio a conocer en itmhito mundial. ya <.1ue en los primeros cuatro campeonatos mundiales 

l\1Cxico obtuvo dos terceros. un cuano y un segundo Jugar. Para octubre de 1979. el TKD alcanza 

su mcixin10 esplendor debido a.I :o;.cgundo lugar a nivel mundial que obtiene ~h!xico en Stuttgan. 

Alemania. En la dCca.da de los so·s el rendimiento de r-.-.1éxico disminuyó de manera notable debido 

a ideologías e intereses poliaicos~ y para la dCcada de los 90's se elevó nuevamente el nivel. aunque 

siguen existiendo problemas parecidos 
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El Tae Kwon Do es un depone de combate individual de origen coreano que significa el arte 

de las patadas y los manotazos. Son utili7.adas en un RO% las extremidades inferiores del cuerpo y 

en un 20% las extremidades superiores. aunque es necesario el fortalecimiento de todo el cuerpo. Es 

un arte que posee su propia historia. filosof1a y disciplina; también es considerado como un arte 

debido a su expresión corporal estética en la realización de sus movimientos. 

La utilización de la cinta se deriva de que el TKD es un anc marcial, y la palabra n1arcial 

deviene de cuestiones militares. Co1no es bien sabido, a los rnilitarcs se les otorga una insignia 

como sintbolo de su grado o rango dentro de los militares. así. en el TKD el color de la cinta denota 

el grado del practicante en este arte n1arcial. En el TKD el prin1er grado otorgado al principiante es 

inmediatamente después de haber iniciado su primen• clase. Asi. el primer grado obtenido por un 

practicante de TKD es el lO"kup. cinta blanca. 

Si el practicante de TKD continúa. rcalizani de manera opcional. exámenes cada tres meses 

si se encuentra en la Asociación l\1exicana de Tac K'""º" Do. y nvaru..aril hacia el 9° kup. 8° kup. y 

asi sucesivamente hasta el 1 cr kup. cinta roja. Una vez alcanzado este grado. el practicante de TKD 

podrá realizar 2 exün1enes. uno cada seis meses pura obtener el grado de I''' Dan. cinta negra. siendo 

opcional para el practicante si quiere seguir avanzando de grado (2°, 3°, 4°). porque existe la 

posibilidad de llegar hasta el 10" Dan. Por lo tanto. el grado kup es para los practicantes que poseen 

cinta blanca, an1arilla. verde. azul y roja; y el grado /Jan es para los cintas negras 

Por otro lado. al cornenzar y terminar cada entrenamiento se realiza una n1cditación Se lleva 

a cabo en una postura hincada en donde se dedican unos motncntos a la respiración para poder 

preparar el cuerpo y relajar la mente. Estos sólo son unos aspectos del TKD. pero todas la 

expresiones del TKD poseen un significado. los cuales no se van a tratar aquí porque no es el tema 

de esta investigación. 

Para terminar. en los últimos años. el TKD ha empezado a ton1ar mayor auge comercial en 

:\ tcxico debido a los buenos resultados que Jos tnek'"vondoincs n1cxicanos han obtenido y a que ya 

t.•:-. un depone olimpico. Esto se percibe notablemente porque en años pasados se organizaban entre 

::? u 3 torneos como máximo en el D. F. en los meses de octubre y noviernbre. en año 2002 se 

organi/.arun aproximadamente entre 6 u 7 torneos en los misn1os meses. es decir. el número de 

torneos aumento en poco n1éis del 1 OOo/o 

Por otra panc. el TKD. como todo deporte conlleva cambios fisiológicos. psicológii.:os y 

sociales Para competir en este deporte es necesario poseer una buena agilidad. fc1naleza y 

resistencia de todo el cuerpo. es decir. una buena condición lisica. por ello. el prngran1a de 
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entrenamiento contempla los cuat.-o elementos de la condición fisica (fuerza. rapidez, resistencia y 

movilidad) (Grosser. Starischka y Zimmcrman. 1985). 

Cada uno de estos elementos provoca en el organismo adaptaciones que mejoran la 

condición fisica. Además la acción deportiva o depone conlleva una serie de actitudes. en general 

trasladables a la vida cotidian~ porque aunque el deporte lleve cierto grado de ficción. existe una 

descarga catccolaminica en la acción deportiva. con lo cual el correlato fisiológico es indistinguible 

en cieno modo del de una situación verídica de agresividad. de victoria o de derrota (Mui'\o~ 1997). 

ASPECTOS FISIOLÓGICOS V MÉDICOS DEL DEPORTE. 

El depone va acampanado de reacciones emocionales. metabólicas. hormonales. cardiacas e 

incluso inmunológicas intensas. produciendo cambios fisiológicos en los niveles más altos. que 

tratan di.: dar suficiente cnei-gía al músculo y mantener la integridad corporal. Estos niveles incluyen 

actividad glandular que actúa como catalizador para prornover la aceleración i-espiratoria y del 

i-ilmo cardiaco. el aumento de la presión arterial. la dilatación de los vasos en las zonas 1nuscularcs. 

la liberación de los azúcares por panc del hígado (Lawthcr. 1987). 

Así. de acuerdo a Ricu (2000). en sedentarios. el torrente sanguíneo es de 30 a 35 ml./Kg. y 

min . y puede llegar a ser de 80 ml./Kg. y min .• en el maratoniano. Con esto existe un aumento de 

los g.lóhulos i-ojos y blancos en el torrente sanguíneo. y una aceleración de éste con el consib-.uicntc 

aumento de la disponibilidad de oxigeno. Adcn1as. se da la remoción de sustancias tóxicas de los 

musculos en actividad con mayor rapidez. existe mayor cantidad de sangi-c en los n1úsculos 

csquclCticos y menor cantidad a los órganos vegetativos Con lo que el organismo se prepara con 

estos cambios para un esfuerzo mucho mayor y ponen a disposición las reservas inmediatas. es 

decir. una cantidad de energía mucho mayor que de costumbre (Lawthcr. 1987). 

En el entrenamiento de fuerza. que es Ja capacidad para superar resistencias o 

ctrnlrarrcstarlas por medio de la acción muscular- (Grosser. Starischka y Zimmcrman. 1985). se 

desarrolla hipertrofia muscular debido a un aumento de las fibras rápidas; así mismo existe una 

elevación del cociente te!:>'"tostcrona libre/ testosterona total y de la honnona de crecimiento. pero. 

ésta sólo en sesiones de cntrcnanticnto y fases de recuperación. Estas respuestas honnonales se dan 

debido al incremento de la sintcsis de protcinas (Ricu. 2000). 

De acuerdo a Cste último autor. también se halla reducción de la irrigación por los capilares 

sanguincos. así como de la densidad de las mitocondrias y de las actividades enzimáticas oxidativas 
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(aerobias). y aumenta la glucólisis (anaerobias). El consumo de glucógeno se acelera. ocasionando 

prioridad a la velocidad de renovación de adenosintrifosfato (ATP). es decir. al desarrollo de la 

potencia energética. 

En el organismo se hallan las llamadas fibras lentas y fibras rápidas. Las primeras (tipo 1). se 

caracterizan por tener contracciones lentas. tienen un mecanismo sobre todo oxidante (aerobio). 

contiene numerosas mitocondrias. están ricamente vascularizadas. contienen mucha mioglobina 

(pr-otcína que tija el oxigeno de la sangre y facilita su difusión en la célula) y contiene muchas 

reservas lipídicas (triglicéridos). La mioglobina le da un color rojo caractcristico (Ricu. 2000). 

Siguiendo con este 111ismo autor, en las fibras de contracción rápida y potente o de tipo 11 B. 

se halla un metabolismo a la inversa. de tipo básicamente glucolítico (posee abundantes reservas de 

glucógeno), están pobrcn1cnte vascularizadas, contiene 1nenos rnitocondrias. y poca mioglobina. 

Asimismo, existe un tcrce1· tipo de fibras (JI A} en las que se encuentran características intermedias. 

es decir. son rápidas y potentes. tiene unas propiedades metabólicas mixtas. a la vez oxidantes y 

glucoliticas. la velocidad de contracción depende de la estructura de sus proteínas contr3ctilcs, 

lentas o rapidas, y de la actividad del cnzinrn que degrada el ATP. El porcentaje respectivo de la 

distribución de las fibras varia de un individuo a otro, asi como también de un músculo a otro. y 

dentro de un mismo músculo 

Según Grosscr. Starischka y Zimn1erman. ( 1985) en el desarrollo de ta fuerza. cuando se 

realizan esfuerzos lentos duraderos o intensos (intensidad entre 40 y 60%) o cuando se realiza un 

1rabajo lento dinámico negativo se hipertrofian las fibras lentas~ cuando se realizan movimientos 

contra resistencias intensas (intensidad entre un 60 y 80%) con la mayor rapidez posible. se 

hipertrofian n1ás las fibras rUpidas 

En el entrenamiento de resistencia. que es la capacidad de resistencia contra el cansancio. el 

efectuar un esfuerzo duradero y la capacidad de recuperación rápida. se favorece la realización de 

esfuerzos de larga duración CGrosser, Starischka y Zimmcrman. 1985). Esto genera en el músculo 

un aun1cntu del potencial oxidativo de las fibras musculares. se favorece la utilización precoz de los 

lipidos, aumenta la clicaci.a del aumento del oxígeno debido a una adaptación cardiaca. se dan 

adaptaciones del equilibrio hon1costático y hormonal del cuerpo. 

La adaptación cardiaca es gracias a una hipcnrofia cardiaca (del corazón). la cual ocasiona 

un aun1cnto del volumen sanguinco cycctado en cada contracción del ventriculo. paralelamente a ta 

reducción del pulso cardiaco. de tal modo que el llujo sanguinco total se n1anticne constante. e 
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incluso el ritmo cardiaco en reposo se reduce mucho. en general por debajo de los 50 latidos por 

minuto debido al mejoramiento del rendimiento cardiaco (Ricu, 2000). 

En las adaptaciones del equilibrio homcostático y hormonal la irrigación de los órganos 

vitales, como el hígado y los riñones. durante el csfucrL:o queda mejor preservada. La presión 

arterial aumenta n1cnos durante el ejercicio. existe un aun1cnto del volumen sanguíneo en reposo. la 

concentración sanguínea de testosterona tiende a reducirse y aumenta la liberación de cndorfinas. 

que intervienen en c1 control de la secreción de numerosas hormonas. como la honnona de 

c.-ccimicnto y las honnonas hipofisadas responsables de la regulación del ciclo menstrual. 

Por tanto. existen adaptaciones hcmodinámicas. en donde hay una mejora del suministro de 

sangre en los vasos capilares. siendo posible aun1entar el suministro 1náxitno de sangre en el 

músculo entrenado. Además la persona entrenada es capaz de realizar esfuerzos submáximos con 

un menor stuninistro de sangre como señal de un mejor reparto en la sangre (Grosser .. Starischka y 

Zinuncrnrn.n. l 985) 

De acuerdo a estos últimos autores. esto es debido a la utilización de vasos capilares que 

durante un esfuerzo norn1al o cotidiano no son regados por la sangre; al brote de nuevos vasos 

sanguíneos y porque u través de este tipo de entrenamiento se produce un alargamiento de los vasos 

capilares que posibilita un ensanchamiento de la superficie de intercambio entre los vasos capilares 

y las fibras n1uscularcs 

En la velocidad. que es la capacidad para reaccionar con toda la rapidez posible ante un 

estimulo o señal y realizar los movimientos con diferentes resistencias con la mayor velocidad. es 

necesaria una conducción mits rápida del órgano del sentido (el oído de un corredor de 100 1n .• al 

sonido de un disparo) al Sistcn1a Nervioso Central CSNC). una ejecución más rápida del progran1a 

eta carrera) y un transmisión mits ni.pida de la orden a la n1usculatura~ de modo tal que se reduzca el 

tien1po de reacción. para comprender y ejecutar a tiempo las informaciones. 

Para lo anterior es necesario. de acuerdo a Grosser. Starischka y Zimmcrman (1985). la 

elasticidad (relacionada con la nli1xima extensión del tnúsculo) y la viscosidad (dctern1inada por la 

resistencia de fricción intramuscular) de los músculos Por otra parte la movilidad o agilidad. es la 

capacidad de ejecutar n1ovimicntos voluntarios con mayor amplitud en dctenninadas aniculacioncs. 

Los factores que intervienen en la movilidad. scgün los mismo autores. son: aspectos 

anatótnicos y biomccánicos. caractcristicas musculares y ncurofisiológicas. desarrollo según la 

edad; estado psíquico (situación emocional). influencias del ambiente (temperatura. hora del día); 

cntrcnan1icnto~ grado de ejercicio y cansancio 
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Para terminar. se desarrolló un poco más la fuer7...a y la resistencia ya que es en donde se 

observa de una manera muy clara las repercusiones favorables del ejercicio fisico en la obesidad. 

que es la otra muestra de esta investigación. Es decir. en éstos dos elementos de la condición fisica 

se percibe la utilización de las grasas y los carbohidratos. que son los elementos más abundantes de 

la obesidad. 

Sin embargo. es necesario tener en consideración que todo ejercicio fisico. incluyendo al 

depone. se debe de realizar de manera adecuada de fonna tal que no se utilice la energía de reserva 

necesaria para un buen funcionamiento del organismo. es decir. debe de existir una alimentación 

balaccada y un ritmo de entrenamiento deportivo de acuerdo a las potencialidades de la persona, 

para que el organismo no carezca de nutrientes y tenga como consecuencia efectos contrarios. o sea. 

resultados negativos para la salud del organismo. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DEL DEPORTE. 

Como se n1cncionó anteriorn1cntc. el deporte va acompañado de reacciones emocionales 

intensas. las cuales pueden ser satisfactorias u no. Parece que el ejercicio fisico tiene una relación 

positiva con el autoconccpto. Los cambios podrian estar asociados nuis a la percepción de rncjoras 

en el estado de forma fisica que a 111odi licaciones reales del mismo. Existen diversos estudios que 

confirman una relación positiva entre los cambios en la tlirrna lisica y el aun1cnto de la autoestima 

(Sonstrocm y Morgan. 1989 en \\lcinberg y Gould, 1996) 

De acuerdo a estos autores. poblaciones muy diversas con10 tnujcrcs adultas. estudiantes 

universitarios. hombres adolescentes obesos, niños y niñas de enseñanza elemental. y hombres 

adultos en proceso de rehabilitación. han mostrndo mejoras en la autoestima después de haber 

seguido progran1as de educación fisica 

Asi. el cjc1·cicio fisico influye en la existencia de un mayor control sobre si mismo y las 

funciones corponilcs, mejora la percepción del estado general de bienestar .. existe una n1otivación 

por el tipo de satisfacción logrado. ya sea una buena condición lisica .. competencia o sensación de 

bienestar lsmail y Young ( 1 <J7J en \Vcinbcrg y Gould. 1996). en su estudio encontraron niveles 

mils elevados de au1oconfianza. sensaciones superiores de autocontrol. n1ejora de la visualización y 

un mayor scnt ido de autosuficiencia 

En rcsu111cn. el ejercicio tisico puede innuir en la autoestima n1cdiante un aumento de la 

forma fisica. el logro de objetivos. sensaciones de bienestar somá.tico. una sensación de 
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competencia. dominio o control de si n1i.'imo. la adopción de conductas saludables asociadas. 

experiencias sociales. la atención experimental y el refuerzo por mCdio de personas significativas 

(Sonstrocm. 1984 en \Vcinberg y Gould. 1996). 

Por otra pane. con el deporte la persona se distrae, cognitivamcntc hablando. de sus 

obligaciones cotidianas. ya que le permite trasladar su atención fuera de si misn10. para 

concentrarse en los ejercicios realizados durante el rnismo. produciendo cierta condición de mejora 

en el afrontamiento del estrés (Lawthcr. 1987; Reynaga. 2001 ). Inclusive. en ocasiones es la 

distracción de eventos estresantes. más que la propia actividad. lo que explica la mejora de 

sensaciones relacionadas con el ejercicio (Weinbef"g y Gould. 1996}. 

Muñoz ( 1997). menciona que en el deporte existe la posibilidad de f"Calizar componamientos 

inusuales en la vida cotidiana de las personas o no correspondientes a el lugar en donde se 

encuentran. co1no es el caso de los deportes de contacto. ya sean individuales (box .. Tae K\.\'On Do. 

Karute. luchas; que son los depones en donde existe un mayal'" grado de agresividad) o los de 

equipo (ff1tbol americano. hockey sobre hielo) mediante los cuales se 1""calizan acciones con una 

gran descarga de agresividad. que en otf"oS lugares no poddan hacer 

Por tanto. el depone sirve como catalizadof" de esa agresividad. y por ende puede ser 

utilizado como una hcrn1micn1n mas por parte de la persona para dcscaf"gar las tensiones generadas 

en su cotidianeidad. tanto el innbito familiar. laboral. comunitario y social. como la agresión 

pn.,ducida por his frustraciones ocasionales o frecuentes de la vida diada. Al descargar esa 

agresividad la persona sentiril un bienestar tisico y mental que le hara adaptarse con menos 

diticultadcs a su medio an1bicntc 

Tal es el caso de un progf"ama aeróbico de 12 semanas con resultados diversos. Entre ellos 

se encuentra una relación con las reducciones en ta personalidad de tipo A (este tipo de 

pcrsonalidud se caractcri7a por un rucnc sentido de urgencia. un exceso de competitividad y una 

f~-lcil activación de irn-hostilidad). y una ayuda en los panicipantcs a disminuir su actividad 

cardiovascular en el cstrCs ( Blumcnthal. et al .. 1988 en \\'cinberg y Gould., 1996). 

Por su parte. Gon~alc;: ( 1996) menciona que con la actividad dcponiva: se pueden erradicaf" 

reacciones patológicas como la dcpf"csión~ se promueve la f"etlcxión~ se favorece la concentración en 

un objetivo a cono y a largo plazo. se consigue mayor motivación para realizar las cosas. se 

adquiere mayor autocontianza y un mayor control de estrés. Sin embargo. como sugieren \\'cinberg 

y Gould ( 1996). no podemos afirmar de nlancra concluyente que el ejercicio motiva o produce c1 
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cambio en estado de ánimo. sino más bien que el ejercicio parece estar asociado a can1bios positivos 

en los estados de ánimo. 

Según estudios realizados por Margan .. Robcrt."i. Brand y Feincrman ( 1970) y Nonh. 

~1cCullagh y Tran. (1990. ambos en Weinberg y Gould. 1996) el ejercicio fisico es mas útil en el 

alivio de la depresión en individuos deprimidos clínicamente que en deprimidos unonnalcs ... En 

otro estudio en el que se utilizaron tres grupos. uno de entrenamiento aeróbico de alta intensidad. 

uno de n1odcrada y otro de fortalccirnicnto y estiramiento. i-calizado por Mases. Stcptoc. Mathcws y 

Edwards ( 1989 en \\'einbcrg y Gould. 1996). se encontró que el grupo aeróbico de intensidad 

moderada mostró un descenso en los niveles de ansiedad. mientras los otros dos no presentaron 

cambio alguno. 

En el deporte se aprende a demorar las consecuencias y a realizar una gran cantidad de 

csfUcrzo sistcmlltico y continuado. con sus respectivas privaciones (dejan de hacer cosas que les 

gustaría hacer). invirtiendo muchas horas de preparación para una intervención de unos segundos o 

unos n1inutos. Este aprendizaje da la posibilidad al individuo de extrapolarlo a su vida cotidiana 

organizándose en los diferentes Hn1bitos de su vida diaria. como la acadCn1ica. profesional. laboral. 

familiar. Al mismo tiempo. en el ejercicio tisico se aprende a disfrutar de las cosas que se realizan 

ya que. según Lawther ( 1987). el valor educativo. recreativo y el valor de higiene mental de la 

educación fisica. disminuye en gran medida si la actividad no resulta divertida 

Ese disfnne se puede encontrar de diversas maneras. ya sea. en el deleite de saberse 

triunfador. en el tener una mejor salud. el tener un mejor bienestar general. o en simple hecho de 

que el ejercicio relaja al organismo. y por tal disminuye la ansiedad de la vida cotidiana. existiendo 

una rncjor salud 111cntul 

Cualquier n1anifcstación psicumotriz llevada a cabo de manera placentera constituye uno de 

In mejores agentes en la prevención y tratamiento de algunas alteraciones psíquicas presentes en los 

jóvenes y en las personas mayores Por consiguiente. el deporte puede influir de n1anera favorable 

en Ja formación del carilctcr en las personas. fi."lmcntando la superación de metas. lucha ante el 

c!'.fi.1cr·zo. la capacidad de cooperar y trabajar en equipo. maduración personal y de gn1po. empalia. 

as1 con10 el fomento de valores y actitudes 

La educación física en general y el deporte en particular. influye en el desarrollo n1oral del 

nv.onamicntu moral, para realizar una conducta. si se permite la redundancia. moral Entendiendo 

que desarrollo. razonamiento y conducta no son lo mismo. El desarrollo moral se refiere al proceso 

de experiencia y crecimiento a través del cual una persona desarrolla la capacidad de ra¿onar desde 
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un punto de vista moral~ el razonamiento moral es el proceso de decisión en el que se determina la 

rectitud o no de la línea de conducta; y la conducta moral es la reali7.ación de un componamiento 

que se juzga como correcto o i ncorrccto. 

Según el enfoque estructural (en Wcinberg y Gould. 1996) del desarrollo existen 5 niveles 

en el desarrollo del razonamiento moral. En el primero está en Ja fase de control externo en donde 

lo que esta bien o está mal se basa en el interés propio, y en particular en el resultado de sus 

acciones. bajo la premisa .. n1icntras no me agarren todo está justificadou. En el segundo todavía se 

centra en la optimización de los intereses propios. pero no tonta sólo el resultado de sus acciones. es 

la fase de ••ojo por ojo .. en la que la persona puede transigir y hacer intercambios a fin de n1aximizar 

su intcr-és propio. 

En el tercer nivel~ la persona toma una perspectiva de ayuda o altruista~ bajo ula regla de 

oroº trata n los demás co1no te gustaría que te trataran a ti. En el cuarto. centra su atención en el 

scguitnicnto de reglas externas. aprende que no se puede confiar en que todo el mundo haga lo que 

tenga que hacer y admite que las normas del juego se establecieron para todos. El quinto se centra 

en Jo que es mejor para todos. tanto si ello concuerda o no con las normas y reglamentos 

El misn10 enfoque. postula que el razonamiento y conducta moral. dependen en gran pane 

del desarrollo cognitivo. En el deporte. el desarrollo del razonamiento y conducta moral están 

relacionados con el dcsar-rollo del carácter y la deportividad. Asimismo. estos a su vez. son 

influenciados por las actitudes culturales. los valores. las normas de los grupos e individuos 

paniculares. Por tal motivo. lo!n los entornos deportivos. el carácter no es contagiado sino enseñado. 

Por ende. existe una relación entre el ejercicio tisico y la salud como un proceso psicológico 

donde existe una forma de relajación. diversión. evasión de pensamientos. emociones y conductas 

desagradables o la fo.cilitación de Cstas. e incluye sensaciones de autosuficiencia. control y 

competencia (Sitnchcz, 1996. en Rcynaga. 2001) 

Ruiz-PCrez (1994) postuló que las actividades tisicas ayudan al mejoramiento del desarrollo 

motor. el cual es un proceso de adaptación que determina el dominio de si mismo y del ambiente 

(como se patenta en el desarrollo del esquema corporal}. la persona es capaz de utilizar sus 

capucidadcs tnotrices como medio de comunicación en la esfera social. proceso en el que se 

mani tiesta una progresiva integración motriz. 

Por otra parte. un punto est:ncial dentro de toda actividad realizada por el ser humano. 

psicológicatnentc hablando. es la rnotivación que éste tenga para realizar determinadas acciones. En 

este caso. en el deporte existen motivaciones generadas por el mismo dependiendo de la edad de la 
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persona. Tres de la principales motivaciones son las relacionadas con Ja propia mejora (en cuanto a 

el esfuerzo y habilidades de Ja persona). las relacionadas con la competencia dep~niva y las.de la 

búsqueda de la aprobación o reconocimiento social (Fuentes. 2000). 

Estas etapas no están en contradicción a Jos niveles del enfoque estructural. ya que este se 

refiere al dcsar.-ollo del razonamiento mo.-al y éstas últin1as a las posibles motivaciones dentro del 

ámbito dcponivo 

Este autor n1cnciona que. en la etapa de 8 a 11 años las motivaciones que' predominan en los 

niños son las relacionadas con Ja pr-opia mejora de sus habilidades motoras. aunque los niños no 

alcanzan a distinguir entre habilidad y esfuerzo. por lo que se centran. sin saberlo. en el esfuerzo. y 

la aprobación social. principalmente de sus personas significativas. 

De los 11 a los 13 años la motivación se basa principalmente en su personalidad. Si una 

persona ha aprendido y/o tiene una predisposición a ser más agresivo. su motivación será mayor en 

los depones de contacto. en contra parte si una persona tiende a ser mils obsesivo (los movimientos 

tiene que ser mas precisos. casi perfectos). probablemente existirá mayor nlotivación en la 

gimnasia 

En la etapa de los 13 a los 17 años. según el mismo autor. la mayor motivación está 

encaminada a la propia mejora y en la aprobación social. La diferencia radica en que en esta etapa 

ya se inicia una conciencia de las propias habilidades y la aprobación social no sólo se busca en las 

personas significativas. sino que se extiende a querer ser el mejor. llegar a tener el reconocimiento 

de sus contcmporñ.ncos. no sólo de sus compañeros 

En lo unterior observamos como es que por una causa u otra la n1otivación está presente en 

los depones (mH.s adelante se verá que no está sólo en los deportes). La misma motivación 

aun1cntarii. decrcccril o disminuiril dependiendo de las experiencias de cada individuo. Por tanto. 

todas lus experiencias dcponivas pueden ser placenteras o frustrantes. 

Los dcponistas que piensen que deben ser perfectos se culparan a .\"Í mi.w110.\· por cualquier 

fallo con1ctido y su autoconccpto serit muy bajo cuando se equivoquen (González-f\.1arrodá.n. 1998), 

y la frustración será mayor. De hecho se han realizado diversas investigaciones. entre ellas la 

reali/.ada por Shibley ( 1995) en las cuales se han comprobado que el interés competitivo orientado 

al éxito a toda costa en los deportes. crea problemas tanto al deponista .. como al que no lo es. 

Al dcponista o persona que practica alguna actividad deponiva (niño, adolescente o adulto) 

con habilidades dcponivas se les exige en ocasiones un resultado positivo en su competencias. con 

la convicción de ··10 imponantc es ganar·· conllevando una gran presión .. ansiedad .. aumento de la 
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agresión. disminución de la motivación y de la autoestima (se fabrican f'racasos). se aplasta el 

disfrute. aumenta la vulnerabilidad de las lesiones al disminuir el sentimiento de autoconñan7.a. 

aumenta el riesgo de abandono porque se percibe el deporte como algo avcrsivo. se genera el 

individualismo fomentando la pérdida de amigos. se genera pesimismo y frustraciones. 

Las personas significativas (padres. entrenadores) de las personas pueden plantear altas 

demandas y exigencias de forma constante. ejercer presión por ganar siempre. establecer metas 

irreales por encima de las posibilidades o prioridades del individuo. centran la con1petcncia con 

otros compañcJ"os en lugar de consigo mismos. aumentando el estrés psíquico y la posibilidad de 

fracaso; repercutiendo negativamente sobre la autoconfianza. la autoestima y en la din1ensión del 

autoconccpto 

Con las presiones anteriores. el deporte es capaz de influir sobre diversas funciones 

presentes en el organismo Asi. con el depone existe la aparición del síndrome de ergotropo 

(caracterizado por un uun1cnto de la secreción de adrenalina y la consiguiente elevación del nivel de 

vigilia) o el sindromc de trofotropo (disn1inución apreciable del estado de vigilia). Las alteraciones 

en el equilibrio <le esuts respuestas del organisn10 generan el llamado estrés psíquico. lo que 

disminuye la eficacia de la respuesta del organismo en compelcncia. La desviación hacia la primera 

origina la aparición el estrés crónico (Fuentes. 2000). 

Asi1nisrno. la repetición frecuente de los procesos de integración psíquica intervienen 

contundcnten1cntc en la aparición de la fatiga. como consecuencia del gran esfuerzo de 

conccntracion 1ncntal al que se ve sometido el individuo para realizar una acción dcponiva (n1uchas 

veces decisiva en la obtención de un éxito) Pero cuando supera a los requerimientos nonnales 

(con10 sucede en los niños cuando se les fijan metas 111uy elevadas). la imposibilidad de 

conseguirlas les produce un sentimiento de inferioridad. que después se transforma en 

comportamientos inhihidos. inseguros e incluso en agresión (Orlick y Botteril en Fuentes. 2000). 

En los momentos previos a la iniciación del acontecimiento deportivo suele verse en los 

panicipantcs un aumento notable del gasto energético y una dificultad para la coordinación motriz. 

debido a que lu intensidad de una ernociOn desagradable prevista supera a la originada por el 

acontecimiento real. L¡1 prolongacion o la repetición excesivamente frecuente de estos estados 

emocionales pueden desencadenar la uparición de sintomas neuróticos 

Socialn1cntc. las personas que no poseen grandes habilidades para el deporte. ya sea por no 

presentar una buena coordinación o carecer de destreza. sobre todo en etapas anteriores a la 

universidad. con frecuencia son etiquetados con palabras peyorativas. Según González-f\.1arrodiln. 
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( 1998) .. el describir cualitativamente a algo o alguien en dos o tn:s palabras estereotipadas C"cs un 

tonton .. "'"es un equipo perdedor .. ) es muy negativo. ya que los individuos tienden a interiorizarlas. 

influyendo en sus expectativas y pasando a ser parte de su autoconccpto. 

Por otro lado. también puede existir una dependencia negutiva hacia el deporte, en donde la 

vida termina estructurñ.ndosc en torno al ejercicio fisico hasta tal punto que las responsabilidades 

domésticas y laborales terminan perjudicadas y las relaciones interpersonales pasan a segundo 

plano. El precio a pagar por un entrenamiento intenso se pone de relieve en una disminución de la 

capacidad para concentrarse. apatía. fatiga. lapsus de discernimiento~ una actividad social y 

productiva laboral deteriorada. Con frecuencia desarrollan tics. dolor y tensión muscular. 

disminución del apetito y cstl'"eñimicnto o deposiciones irregulares (\Vcinbcrg y Gould. 1996). 

Así pues. el depone tiene aspectos. tanto positivos como negativos dependiendo de si se le 

quiere ver como un medio para obtener un fin o como un fin en si n1ismo. y de la manera en que es 

llevado el dcponista. 

EL PRACTICANTt: DE TAE K\VON 1>0 Y EL OBESO St:OENTARIO. 

En los dos apartados anteriores se trataron características generales de la obesidad y del 

depone.. en donde se pueden observar que existen diferencias significativas en cada una de las 

poblaciones. En este apanado se unalizarán las diferencias tanto psicológicas como sociales de las 

mismas. con la finalidad de a¡-gumemar el por quC se trabajó sobre la tesis de esta investigación. 

De acuerdo a Mcstrc y f\.1ani ( 1997). las personas tienen un modelo para evitar Ja exclusión 

social. Esto explica porque los individuos no dan la misma imponancia a las diferentes áreas del yo 

(intelectual. dcponiva. social). su interés y ejecución es mejor en aquellos itmbitos que los otros 

consideran más importantes. es decir. aquellos que reciben un reconocimiento social. Paniendo de 

esta idea. se podrá analizar de manera m:is objetiva las diferencias existentes entre las dos 

poblaciones. 

En la Tabla 2 se pueden observar algunas diferencias entre los obesos y los deportistas. 

Pcl'"o. a pesar de que existe información que confirma dichas diferencias, es necesario tener en 

cuenta que estas diferencias no son generalizables para todas las personas de dichas poblaciones. ya 

que existen personas en las cuales se pueden encontrar la mayoria de las características. otras en las 

cuulcs sólo se encontraran algunas, y en otras ninguna 
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Sin embargo .. dicha información .. que se dará a continuación. da elementos para conocer a 

las poblaciones y tener un conocimiento más concreto de las mismas. Asimismo .. también se tocarán 

aspectos que pueden ayudar a las poblaciones .. en este caso de obesos y deportistas .. a llegar a poseer 

un autoconcepto positivo. De hecho,. también son caractetisticas de las poblaciones. 

Tabla 2. Diferencias cntr-c denortistas v obesos. 
OBESOS Dt:PORTISTAS 

Caracteristicas 
Generales 

Presión social 

Características Características 
csnecíficas ucncralcs 
-Los hombres 
prefieren una figura 
delgada 

Prestigio social 

Características 
csnccificas 
-Sus cuerpos 
poseen una belleza 
socialmente ideal. 
-Reciben un 

-Las mujeres rcconocimienlo 
prefieren un cuerpo social por sus 

'--~~~~~~~~·-'-v~o~l~u~n~1~in~o~s~·o~.~~~--1~~~~~~~~~+-'l~o~u·~ro°""s~d~c~'º~º~n"'-'iv~o~s~.~4 
-··Tengo un cuerpo -ºPuedo 11cga¡- a 

Pensamientos 
negativos 

gordo y feo.. Pensamientos ganar el premio ... 
_ .. No tengo un positivos _ .. Me siento bien 

'--------------'cuerpo_ atractivo·_·_ fisicamentc ... 

1\.-1edios de 
comunicación 

Rechazo hacia su 
organismo 

-Belleza poco -Los ton1an como 
rcaJista ~1cdios de cuerpo estético 
-Presión por una comunicación idea) y como 
fiuura uhradclg,0a,=d=a~1 _________ _,_.,,tn"'·u=n.,,fa,,,d,,,o"-r'-'c"'~s"-.----' 
-Aun1cnta el ricsJ.!,o -Beneficios en la 
de cnfcrn1edades- Aceptación hacia su salud 
-Se dificulta el organismo -Facilidad de 
movimiento movimiento 

--~~~~~~-<-=corpo~n~•l~~~~---'-~~~~~~~~~1----~~~~~~~-1 
-Sedentarismo -Padres deponistas. 

l listoria familiar -Malos hábitos Historia fon1iliar -Se procuran 
alin1cnticios buenos hábitos 

···-------- l-______ --------·--'-----------'-'ª"'l~im=c"-n,,_t~ic,.,i~o"'s'-. ___ _, 

Asi pues. con relación a la ch111c:11. .. ·1á11 de// a11roco11c:c:pro (interna) y las dimensiones ')•o" 

fi.\/co y ')•o·· .\·oc:u¡I" (externas). la ohc: ... ulad oc..·u...-1011a altc:rt1L-'io1u:."• 1n1por1u111e ... · f.!11 la .forntu dt! 

pc:11.w1r de.!/ 111diwd110. principalmente por prc!s1011es il11p11e...-1t1.-..· ... odalmc:11tc.•. como es el manejo de 

una figura ultradclgada. casi desnutrida. para las mujeres como el ideal estético corporal. y un 

cuerpo voluminoso en los hombres (Grogan. 1999~ Demarest y Allen • .:!000). 

Dicha presión lleva a las personas. no solo a las de sobrepeso y obesas (los cuales son 

estigmatizados. sohrc todo en las culturas occidentales). sino también a las personas con pesos 
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norn1alcs. u p1111.-.ar di! 111a11era 11eKatil·a ante su i11u1ge11 corporul. ya que creen estar fuera de la 

figura estética bella de Jos individuos que ellos creen atractiva. la mayoría de las veces relacionadas 

con los personajes de los medios 1nasivos sociales 

Lo anterior genera la llamada por Grogan ( 1999) y Demarcst y Allcn ( 2000). distorsión 

corporal. caracterizada por la c:ree11cia. en las mujeres. de que lo ... · ho111hre .... · pr~fi..,•rf.!11 1111c1 .fiJ..rttru 

ciL·J~adu y fe11u.:11i11a. y posiblemente sea así. pero las mujeres creen en la necesidad estar más 

delgadas de lo que en realidad a los hon1brcs les atrae; y en los hombrt!s la c:re,/11c:1c.1 de que /C1s 

1111{jeres prefieren 11110.\· cuerpos \•o/11111i110.w.1 ... -. pero al igual que con las nmjcrcs. no esta dentro de 

las expectativas reales de lo que las mujer-es consideran como un cuerpo varonil atr-activo. 

En este sentido se comprenderá el por quC los obesos presentan mayor ansiedad que las 

personas con sobre peso y peso normal y al n1ismo tiempo poseen pobres imllgcnes corporales con 

una menor satisfacción con su tbrnm del cuerpo en comparación con las personas con sobre peso y 

las personas con peso normal ( Kcrtcsz~ Pollak y Grciner. J 992; Stcen; Waddcn; Fostcr y Andcrsen. 

l'J9 I) 

/40.\· n1''Úio.\· cit.• c.,·on11111icllció11 social juegan un papel in1portantc en la difusicin y promoción 

de dicha itnagen. Su idea también se ccntr-a en un cuerpo delgado como determinante de un 

atractivo sexual (Pérez-MitrC. 1998) Por lo que en la cultura americana se desacredita a los obesos 

y se les ve como poco atractivos y 111nl ajustados sexualmente (lless. 1997) 

Las mujeres han incorporado las 11or11uu c11/111ral<!.\·.fc:111c:11111as poco n•a/1.\·/c1s para la belleza 

de la mujer y Ja autoconciencia de la imagen corporal aumenta durante la intin1idad tisica como 

resultado de esa internalización de normas; por tal motivo. durante la interacción sexual con un 

compañero. la mujer está preocupada por su imagen corporal y es probable que tenga dificultades 

para experimentar un orgasmo o satisfaceiQ.o._ con la relación sexual~ como consecuencia de la 

distracción cognitiva (\\'cidcrman. 2000). o sea~ el pensar cosas negativas acerca de su imagen 

corpol'"al o el tener la duda de si es atractiva para su pareja. Asi pues. en la mujer existe una mayor 

discriminación 

Por tanto. es posible que las mujeres obesas sufran de una mayor insatisfacción sexual 

(d1111c:11.wi>11 del ·),o" .fisico) debido al ºpeso~~ social (d1111t?11sió11 cit.•/ ")·o·· social) que sufren las 

mismas. Jo que las hará pensar (clin1e11si<J11 del c1111l>c..·011c<!pto) de nmncra negativa ante su imagen 

corporat fomentando insatisfacción (ditm.!11siti11 de Ja c11110..:s111na) y generando ansiedad en su 

esquema corporal. lo que no le permitirll actuar libremente (cll111t.•11.wá11 cl1d e1111oco111por1un1h•1110) 
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En adición. tomemos en cuenta que las per.\-011u.•• ohe.~...- e.\·1á11 mú ... · propensa.\· a Sl!frir de 

dtferentes tipo ... de e1ifer1nedades. El riesgo de las enfermedades aumenta .. si tomamos en cuenta que 

las personas tienden a repetir su historia fa111iliur. En las familias obesas se presenta el 

comportamiento sedentario, que es la a11se11ciu de ejercicio físico Jmhilual (Roffé, 2000). el cual es 

perjudicial para las personas porque agrava o facilita el riesgo de enfermedades. 

Esto posiblemente le genere cierto recha=o hucia .-.u or¡.:u11is1110 (di11u!ll.\"1á11 ele/ ·~vu ••fisico y 

a111oes1i111u). porque adcn1ás de las enfermedades~ con el comportamiento sedentario .••e le ... · dificulta 

aún n1ás el 1110Vif11if:11to corporal. Aunque cabe señalar que existen f.!\•itle1u.:/a.\· de los hen't.fl.c;_ios ~ 

la .\alud por tener 1111 cuervo con sohrepe.w1 prillCllJ!!!lt11~11e en mlÚ!J.L~·. pero son ignorados por los 

prejuicios generados por la sociedad (Grogan. 1999) 

Torn Sanders (en Grogan. l 999). nutriólogo britilnico n1enciona que la.\· vt.•r.-.;ona.\· con .-.;ohre 

f?t!}j_'-.!._§r1hre,•i,~t..t.lUllfi;s_fLLllL(J-1!!-'JL1e_yLc;_ª-r:._q=_<!t1. __ t¡l!t!_/!-l~:pt.:,_.r:.."'-'!.'lª,_"[_~/_L.~/gy_t.fq,'i_;__(g!'i_!1U'.ig_t:__t;..!Lc.f._~{gªc~1 .. '!.Jj_c!_JJ_f! 

--~·11____[!IL;,t.l!Jj!_t_~ll8!!.LtJ__Jl_!J_U_~t.ff!!l_!!.Uili......!t!.l!!J!.n_l!l~~..__(lW!!___.ll!<,._is L'!JÍ_t.Y.!!1.t!dt.!ilL."S <fd_S::orc!_~_Jl!.L .. X.__j!;!.,Y~e11 "~ 

<Nf.!1,:'_<,JJl_<!t:[J.,_\"("f_lflt_i~\eJ..'7_1.lt./!.J. 

En contra parte. lo.\· deporti.\"fas no ohesos J.!O=an d.: 1111u h111.?1u1 llflUJ.:l.?11 ... oc.:ial debido a que el 

depone es un elemento cultural con un buen prestigio. con10 los juegos olímpicos (de verano. 

invernales. infantiles. juveniles). los 1nundiales de los diferentes deportes. las figuras deportivas 

comerciales como ~1ichacl Jordan. Victor Estrada, Alejandro C<irdenas. Ana Gucvara 

/.os 111edios 1nasi\'<J.\º .nJc:ialc:s .\·t: c:11ct1rgt111 de 111e_jorar c:st! prt!.\'liJ.!i<' sociu/ hacia lo.o; 

dcport1stas ya que los ponen como ejcn1plo de a1r1b1110.\· esh•tu.:os corporales id.:ules. Aunado a ese 

prestigio social no hay 4uc olvidar que la practica del deporte está encaminada a alcanzar una h11c:11a 

co11d1cu;11 fi.\"IL'll, puede existir un desarrollo corporal t1rt11ú111co y puede posibilitar la disminución 

de la ansiedad generada por la cotidiancidad de las personas. 

Una buena condición f1sica bcnelicia a los individuos en sus actividades cotidianas que las 

rcali.J".an con un mayor libertad. en cuanto a movimiento se refiere. es decir. sc: n111c:\•e11 con n1ayur 

./i.1c1l1t.Jat.1. es mas dificil que se cansen Al mismo tiempo. en el proceso de adquirir una buena 

condición tisicu. las personas van aprendiendo a conocer sus propios cuerpos. y van conociendo las 

potencialidades y lin1itaciones del mis1110 

Este autoconocimiento corporal ayuda a que exista un desarrollo corporal armónico. en 

donde el individuo. va a saber lo que es capaz de hacer y lo realizara con menos dificultades. e 

incluso podra adntinistrar su tiempo to1nando en cuenta su condición fisica. sobre todo si es un 

trabajo pc!->ado (que se desarrolla en talleres o actividades de albañilcria). 
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Por otr-o lado. en el caso de trabajos burocráticos .. /u c111siedad generada por lo.\· 111i . .,,·111os .••e 

podrc.i reducir con Ju prác.:licu de alKIÍll 11JerL'icio físico. Con la disminución de la ansiedad por la 

práctica deportiva .. existe una sensación de bienestar en el individuo. y una dis111i1111ció11 en t!I rie.\'}:O 

de e1ifer11u.1r.••e. Jo cual le hace aceptar su or-ganismo tal cual cs. 

Esta menor ansiedad. el autoconocimiento corporal y el buen desarrollo armónico corporal 

probablemente ayude a las personas a tener unas relaciones placenteras más satisfactorias. aunque 

no hay que olvidar que no es Ja única variable. es decir. a pesar del apoyo fisico generado por el 

deporte existen actividades estresantes dentro de la cotidiancidad de cada persona. como pueden ser 

Jos problc1nas de pareja. con los cotnpañeros de trabajo. con los actividades académicas de los 

hijos. entre otras. que al momento de solucionarlas les genere relaciones placenteras. 

Por otra parte. u pesar de los beneficios del depone~ en éste ámbito. también existe 

discriminación hacia la n1ujcr Para que quede n1ñs clara esta parte (no sólo en el deporte. sino 

también en la obesidad) es necesario recordar que según Álvarcz-Gayou ( 1986) el sexo biológico. 

se refiere a ser hombre o rnujcr dependiendo de su aparato reproductor. es decir de su biología~ y el 

rol o papel sexual representa Jos comportan1icntos sociales. el cual. de acuerdo a Weinbcrg y Gould 

( J 996), ton1a en consideración al nlodclo de creencias. actitudes. conductas, destrezas e intereses 

que una cultura identifica como reflejo de la feminidad o la masculinidad. 

Es necesario porque. dependiendo de su cultura. el hombre y la mujer se con1ponarün de 

determinada manera y pensará que esta actuando bien o rnal de acuerdo a las normas que ha 

aprendido de esa cultura (como se percibe en la imagen corporal delgada como ideal estético). 

Como consecuencia. existen mitos basados en la biología de la persona acerca de cómo debe ser 

una persona 

Entre los n1itos encontramos. ··tos hotnbrcs son más agresivos que las mujeres'". ""los 

hombres son mas analiticos que las mujeres ... ºlos hombres sobresalen en capacidad 

cspaciotemporal'·. ºson superiores en capacidad matemática''. .. son nada en1ocionalcs·· ... son n1uy 

activos··. ··nada facil de influir··. •·nada excitable en pequeñas crisis ... ""son n1uy competitivos"'. ··son 

independientes y an1biciosos.··. ""saben desenvolverse en el mundo··. ""actúan casi siempre como 

líderes··. ··poseen confianza en si mistno··. etc. (\Vcinbcrg y Gould. 1996~ Rosales, 2000). 

Mientras que para las mujeres. según los mismos autores. existen mitos, tales como· ºson 

mas sociablesH ... tienen menos autoestitna que los hombres"". ··1a panicipación en los depones puede 

ocasionar problemas a la hora de tener hijos··. ··en muchos depones la actividad lesiona los órganos 

reproductores o los pechos··. ··poseen una estructura ósea mús frágil que los hombres"'. ºla 
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in1plicación intensa en los deportes causa problemas menstruales'\ .. la participación en deportes de 

contacto disminuye la feminidadº (el TKD). utienen más capacidad verbal que los hombresº, 

.. carecen de motivación para el logroº. ""tienen mucho tactoº .... disfrutan mucho con el arte y la 

literaturaº ..... conocen muy bien los sentimientos de las otras personasn. ºson muy religiosas ... 

.. tienen costumbres elegantes'\ ºtienen gran necesidad de scguridadn ... son muy amables'\ 

ºexpresan con facilidad sus sentimientos'\ etc. 

De hecho. en una investigación realizada por Gyves ( 1989) con deportistas mexicanos de 

aho rendimiento. se encontró que las mujeres se consideran más amigables. respetuosas. amables, 

simpáticas. honestas. leales y rectas~ mientras que los hombres como mas dinámicos y audaces. 

Con base a los mitos anteriores. los cuales se formularon considerando el rol o papel sexual. 

en la mayoría de las familias norteamericanas. a las mujeres se les brinda menos oportunidades de 

aprender que los logros dcponivos y relacionados con la actividad ílsica pueden construir aspectos 

gratificantes en sus vidas. tienen más restricciones en cuanto al tiempo que pueden pasar fuera de 

casa. lo cual pone trabas en panicipar a su libertad de participar en depones y juegos competitivos. 

con comentarios como· .. no participes en juegos violentos ... ··no te ensucies la ropa'\ uno te alejes 

mucho de casa .. (\Veinberg y Gould. 1996) 

Por tanto. estos roles sexuales (relacionados con el 'Yo" ... ocia/). la mayoría basados en su 

·•biología''. pueden disuadir a las mujeres a dc~arrollar la independencia social y la competencia en 

el deporte. Cabe señalar que de acuerdo a los autores antes n1encionados. las disparidades entre 

gcneros no poseen ninguna base biológica. y lns solapamientos y similitudes pesan n1ucho más que 

las diferencias. Cuando existen distinciones in1portantes en las percepciones y conductas de 

hombres y mujeres. los factores situacionalcs, es decir. sociales. desempeñan un papel decisivo. 

De hecho. en c1 primer capítulo se tocó la interiorización de las normas sociales por medio 

de la cstinu1lación de sus procesos cognoscitivos (primeramente con la madre. y después contextos 

nn-t.s amplios y diversos~ y con la ayuda del juego). a medida que las chicas se van acercando a la 

adolescencia. aprenden por lo general que tomar panc en depones de contacto cuyo nivel de fuerza 

y potencia sea elevado puede poner en peligro la cstin1a social (su feminidad) de que son ohjeto. 

Con esto existe un esquema de géncrn socialn1cnte asignado mediante el cual se desarrolla el 

a111oco1u.:e¡no de cada individuo. En este contexto. los adultos raramente rc111arcan o hacen notar 

que tan fuerte se esta volviendo una niña o que tan tierno se esta volviendo un niño. con lo que el 

niño aprende a aplicar ésta misma selectividad esquen1it.tica sobre_.,.¡ 111i.•;1110. al elegir entre múltiples 

dimensiones posibles de Ja personalidad humana Por tanto sólo elige aspectos de un subgrupo 
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e~mujcr pasiva con figura delgada·· ... hombre fucne y dominanten) de características definidas como 

aplicable a su propio sexo para organi7..ar los contenidos diversos. pero muy diversos de su 

autocnucepto (Rosales. 2000). 

De acuerdo a Ben1 ( 1984. en Rosales, 2000) y como se percibe en el capitulo 1. esta 

asimilación de roles se da a través de un proceso cognoscitivo. que se lleva acabo debido a que,. 

desde niños. se nos enseña a procesar información en función de un csqucn1a de género~ es decir. 

los individuos tienen una prodisposición generalizada a asimilar y organizar la inforn1ación que les 

llega con base en asociaciones ligadas al sexo (como ... los niños deben ser fuertesº y .. las niñas 

débiles y tiernas··). El desarrollo de los individuos en sociedad así dado. generalmente discrimina a 

Ja mujer. 

Esto conlleva a que existan injusticias hacia las 111ujercs (obesas o no) socialmente hablando, 

y particularmente en el ámbito dcponivo. a pesar de la aprobación del Título IX de J 972, el cual 

""declara que, por razones de sexo, en ningún programa o actividad educativa que reciba ayuda 

económica federal se cxcluirit a ninguna persona.. se impedirá que ésta pueda sacar el máximo 

provecho del mismo, o se la so1nctcrú a discritninación alguna·· (\Vcinbcrg y Gould, 1996: 574). 

Entre las injusticias se encuentran: los hon1brcs dominan en la utilización de las 

instalaciones y servicios médicos. los entrenadores n1asculinos cobran mits, son limitadas las 

posibilidades de las mujcn.?s para conseguir becas. los hon1bres reciben n1ás publicidad en los 

medios n1asivos. Jos hombres disponen de n1ás medios, y de tnatcrial mejor y más nuevo. hay 

1ncnos mujeres en puestos administrativos, directivos y ejecutivos de responsabilidad. 

Asimismo. este tipo de esquemas genera en las mujeres cit!r10 temor hacia el éxito. Según 

J lornc1· ( 1969 en Rosales. 2000). la motivación para evitar el éxito se manifiesta a través de una 

conducta defensiva y ansiosa. generalmente por las mujcrt.!s. con expectativas de rechazo social y 

perdida de tCminidad En el ámbito deportivo. la motivación de logro se conoce popularmente como 

competitividad. la cual no sólo tiene que ver con el resultado tinal y la búsqueda de la excelencia. 

sino tambiCn con la n1ta psicológica que se emprende para llegar hasta ahi 

l-lorncr ( 1972. en \Vcinbcrg y Gould. 1996). sostenía que el miedo al éxito afecta a la 

conducta para el logro. y establecía la hipótesis de que las mujeres tienen mits miedo al éxito que 

los hombres porque este conlleva consl..~uencias negativas para ellas. Las conductas competitivas 

(agresividad. fuerza. dure:r..a) para el logro exigidas para alcanzar el éxito. podrían entrar en 

conflicto con Jos papeles femeninos (sun1isión. delicadeza. bcllc/.a y pasividad) tná.s tradicionales 

atribuido~ a las n1ujercs. 
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Sin en1bargo. cabe mencionar que Sagc y Loudcrmilk (1979 en \Vcinbcrg y Gould. 1996). 

evaluaron el conflicto de rol tal como es experimentado en las deponistas. y. según sus resultados 

sólo el 20% de las 1nujcrcs muestreadas percibían tal conflicto. y sólo el 200/a lo experimentaba en 

un grado elevado o muy elevado; probablemente porque las mujeres en edad universitaria tienen la 

suficiente madurez como para sentirse competentes en sus papeles de deportistas. Éste punto es 

muy i111portantc para ésta investigación porque las muestras son universitarias. 

Por consiguiente. el significado que se le de al género basado en la .. biologían del cuerpo. 

rige las manera en que nos vamos a comportar (aunque actualmente. debido a la globalización. Jos 

roles están cambiando poco a poco) y a pensar. Por tanto. el ámbito cultural. es un ámbito lleno de 

significados interactivos. mediante los cuales nos relacionamos con los demás individuos y 

mediante los cuales gcncran1os. scgün Lamas (1998. en Rosales. 2000). un espacio simbólico 

definido por la imaginación. y es determinante en la construcción de Ja autoimagcn de cada persona. 

Así. comparando muestras. los deporti.was 110 obeso.,· puede que poseun un juicio posi1h•o de 

...-11 i111a¡:,•11 corporal y una h11,•11a se11saciá11 de s11 c:.w111,·111a corporal, lo que h•.\· c1_iwda a adquirir una 

bue11e1 autc>es11111e1, pe11.~1111t!11/o.\· po .... 11h·os hac1t1 su in1a~.:11 corporal y la reuli=acidn dt.• C1''L'Ü.Jlk•.\· 

'!"'-º los ht1,·e11 .n!lllir hien (aunque posiblcn1cnte exista una autocritica por parte de las practicantes 

de TKD). Incluso. en una investigación realizada por Corbin y Corbin (1997) encontraron que los 

niños con sobrepeso. aumentaron su autoestima cuando realizaban alguna actividad fisica regular. 

Lo cual confirma la imponancia del ejercicio fisico 

Por otro lado. hallaron que los nilio."'i co11 .n1hr'"l1'ºSO ·"'º" bue11os en c:o111pete11c:ia.\' e.,·colar.:s y 

11e11t.•11 h11t.•11a co11d11c.:lt1. lo c.:uc.11 les puedt.• c.1_n1úar a desarrollar 1111a h11e11a c111toe.w1nu1 e11 este á1nhi10 

de s11 ''ida. Rosmond y Bjorntorp (2000) descubrieron que su •nuestra de hombres con sobre peso 

reportaron tener 1111a h11e11a s1111adó11 fi1111iliur. upe1i10. buena autue.winu.1 y .... er extro\'t.!r11dos. 

a111u11u! e.\.·1ste 1111 dt.•c·re111t.•1110 ''" su ./isico. 

Por consiguiente. es posible que las personas obesas encuentren n1ejores condiciones para 

desarrollar su uutocstinrn en otros ámbitos de su vida. con10 cs., el án1bito escolar .. familiar; lo que 

las hará pensar de manera positiva hacia su persona y actuarán dependiendo de los requerimientos 

necesarios para alcanzar una imagen positiva de su persona. Actuarán tomando en cuenta los 

valores (d1111t.•11siti11 del ')·o·· pt.•rso11al) que para ellos son más importantes_ y harán las cosas lo 

mejor posible para que se les vea como un buen estudiante. un buen padre o una buena madre. un 

buen esposo o una buena esposa (ciimt.•11suJ11 del ')v '' é11co 111oral y ")•o 'ºfi111111lt1r) 
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Por tanto. así como el deportista se da cuenta de sus potencialidades corporales. el obeso 

puede darse cuenta de sus potencialidades como persona en el ámbito familiar y/o laboral. e intentar 

llegar ser un buen padre y esposo o una buena esposa y madre. o ser un buen trabajadoJ"". lo que 

ayudará a la persona a adquirir una buena autoestima, tomando en cuenta los juicios positivos de su 

pareja e hijos y/o compañeros de trabajo. En caso de sobresalir en cuestiones académicas. como hijo 

también se dará cuenta de sus capacidades cognitivas y tomará en cuenta los juicios positivos de sus 

padres. maestros y quizR sus compañeros. para elevar su autoestima 

Desde la t.l1111e11su>11 de.-•/ ')'o·· ético n1oral las personas con sobrepeso y obesos posiblemente 

se <.~alúen desde su árnbito farniliar y/o acadCmico para poder tener una buen autoestin1a .. ya que es 

el contexto en cual se sentirán más satisfechos. Basándose en sus experiencias. ellos y ellas darán 

coherencia a sus creencias de una rnanera rnás objetiva y tenderlln a comportarse de acuerdo con lo 

que para ellos está hicn Sus valores probablemente se centraran en un mayor énfasis en la 

cooperación familiar o en poder llegar a se1· uno de los n1ejores de la clase. cuando son estudiantes. 

o uno de los mejores profcsionistas en el arca en la que estudiaron. 

Los dcponistas tenderán a evaluarse positivamente en el ámbito deportivo y podriln 

extrapolar el aprendizaje obtenido en el deporte a las demñs áreas de su vida~ sintiendo que están 

realizando acciones que van de acuerdo a sus propios valores, los cuales fueron adquiridos, adc1nás 

de con su fa1nilia. en la práctica deportiva. Al rcali7..ar acciones de acuerdo a sus valores. la persona 

tenderá a tener una visión de CI o ella misma positiva. y creeré ser una buena persona. 

Por tanto. las personas tienen mayor interés en pertenecer mfts a uno de sus contextos en los 

cuales convive. que en otros Esto depende en gran medida de sus experiencias pasadas y la tbrma 

en que se ha estado adaptando a su medio externo o campo cxperencial. De esas experiencias los 

individuos desarrollaran un sí mismo cohe1·entc. en caso de tener una buena salud crnocional. que 

no pennancce igual durante toda su vida 

Es a travC!-. de sus experiencias como van a adquirir una claridad de su c.1t11<x.:011c'"f'fo. 

teniendo la posibilidad de definirlo con seguridad. consistencia interna y con estabilidad en el 

tiempo. con cierto grudo de objetividad. reconociendo sus propias cualidades. lin1itaciones. 

habilidades e in1pulsos. las actitudes de las personas. y todas las percepciones de sí mismo en 

relación con los otros Esta claridad ayudará a los individuos a darle coherencia a su .•·d 111ísmo. de 

manera tal. que podrá relacionarse consigo misrno. valorarse positivamente. y podrá componarsc 

para adaptarse a las c"'igcncias de su carnpo expcrcncial. 
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Poi'" otro lado, el sí mismo va cambiando dependiendo de la edad del individuo y su contexto. 

En una investigación reali:r..ada por Strauss. (2000) se encontró que entre los niños con peso normal 

y sobre peso. entre las edades de 9 y 10 años. no existió diferencia significativa en cuanto a ta 

aceptación de su aspecto fisico, pero en edades superiores si, sobre todo en la adolescencia. Cabe 

r-ccordar que en esta etapa se inicia la conciencia del sí mismo. 

Por ende. las personas. tomado en cuenta. tanto su campo cxpc.-cncial como su experiencia 

sentida. tcndnin un yo real. y gcncra.-iln un yo ideal. que querrán alcan7.ar en al ámbito de su vida en 

el cual se sientan miis satisfechos. La congruencia de este yo ideal esta basado en sus experiencias 

sentidas. es decir. en el aprendizaje que cada individuo va obteniendo, no sólo de sus éxitos. sino 

también de sus fracasos. con lo cual reconocerá. sus habilidades. limitaciones. capacidades. y 

mediante las cuales tbrmulará creencias. evaluaciones y se componará dependiendo de estas 

creencias y evaluaciones 

Para tcnninar con lo escrito en este capítulo observamos como es que entre las poblaciones 

de obesos sedentarios y dcponistas de TKD existen diferencias principalmente cualitativas. que en 

este trabajo se van a investigar con la finalidad de fundamentar el problema de si existen diferencias 

entre el autoconccpto de personas obesas sedentarias y deportistas de TKD. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO 

Para comenzar este capitulo se señalara el planteamiento del problema~ la hipótesis y los 

objetivos generales y paniculares. 

Se darán las características generales tanto de la muestra de obesos scdcntaños. como de los 

practicantes de Tac Kwon Do (TKD) y se mencionará el tipo de muestreo efectuado en esta 

investigación. Es muy importante señalar que ambas muestras se conforman de estudiantes 

universitarios. 

Asimismo. se presentarán las características del instrumento utilizado en esta investigación: 

la Escala de Autoconccpto de Tcnncsscc. Dichas características se basan en Ja estandarización de 

García Arcllano y Quintero Vargas. hecha en 1995 

Posteriormente se referirá el escenario en el cual se aplicó el instrumento. para seguir con el 

tipo de diseño utilizado. las variables independientes y la variable dependiente; y las definiciones de 

las variables. Es significativo comentar que la condición obesa sedentaria y la condición deponista 

con peso ideal. son los dos ºextremos .. tomados en cuenta para esta investigación. Para finalizar 

este capitulo se procede a describir el procedin1icnto del n1Ctodo de trabajo. 

PLANTEAMIENTO DEL l'l{OBLEMA. 

El propósito de esta investigación es obtener un perfil global del autoconcepto de las dos 

muestras elegidas. con Ja finalidad de saber si existen diferencias entre las personas obesas 

sedcntar-ias y deportistas de Tac K'\.von Do (TKD) con relación a su autoconcepto; y adicionalmente 

identificar cómo influye el sexo biológico en las n1ucstras 

llJPÓTESIS. 

llt1 Las personas obesas sedentarias poseen un autoconccpto menor con relación a las 

personas dcponistas practicantes de Tac K""'º" Do~ y los hombres de las dos 1nucstras presentan un 

mayor autoconccpto con relación a las mujeres 



121 

llo No existen diferencias estadísticamente significativas entre el autoconccpto de las 

personas. deportistas practicaiites de .Tac Kwon Do y las personas obesas; ni entre hombres y 

mujeres de ambas muestras. 

OB.JETIVOS GENERALES. 

D~tcnninar las diferencias en el autoconcepto entre los obesos sedentarios y 

los deportistas. practic8ntes de TKD. 

Coniprobar J8s diferencias en el autoconccpto entre mujeres y hombres de las 

dos muestras (obesos sedentarios y practicantes de TKD). 

OH.JETIVOS PARTICULARES. 

Identificar en cuáles din1cnsioncs del autoconccpto existen diferencias entre 

los obesos sedentarios y Jos deportistas. practicantes de TKD. 

Establecer en cuales dimensiones del autoconccpto existen diferencias entre 

hon1brcs y mujeres de ambas muestras 

Determinar en cuales dimensiones del autoconcepto existe un mayor 

desenvolvimiento de los obesos sedentarios y los practicantes de ·TKD .. así como Jos 

hombres y mujeres de mnbas muestras. 

Ofrecer información objetiva acerca del autoconccpto de las dos muestras. 

PARTICIPANTES 

La n1ucstra de practicantes de TKD. se conforn1ó de 52 personas. de las cuales .. 24 fueron 

mujeres y 28 hombres. en edad competitiva de entre 18 y 35 años de edad. con un promedio de 24 

años en total~ cintas rojas y negras. grados 2º kup. Iº kup. 1° dan. 2° dan. 3° dan y 4º dan. 

Dicha n1uestra posee un indice de Masa Corporal (IMC) de 21º/o en promedio (éste 

parBmctro encuentra dentro del ideal. tanto en mujeres como en hombres) Sólo el 2'Vo de ellos fue 

divorciado. l Jo/o casados y el resto eran solteros En lo que se refiere a la escolaridad 10º/0 

terminaron el bachillerato. 13°/o tcnninaron su liccnciatunt ~· 77~/o son estudiantes de licenciatura 
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(Tabla 3). Los participantes se obtuvieron de diversas asociaciones de TKD. entre ellas las 

Asociación Mexicana de Tae Kwon Do y la Asociación de Tae Kwon Do de· la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Cabe sci\alar que todos los participantes de esta muestra. tienen por lo men'?s 2 años y 

n1cdio de practicar el TKD. ya que para llegar a ser cinta roja (2°y·1 er kup. primero. se' llega a 2º 

kup) se necesita dicho tiempo. y sólo hubo 3 personas en 2° kup. 

La n1ucstra de obesos sedentarios se compuso de 50 personas. 33 mujeres ·y 17 hombres. de 

entre 18 y 35 años de edad. con un promedio de edad de 25.5 años en total. 12% de ellos son 

casados y los dcmits son solteros. 

Tabla 3.. Datos sociodcmoLtráficos de la muestra de oracticantcs de TKD 
VARIABLES CATEGORIAS No. DE PARTICIPANTES PORCENTAJE (%) 

SEXO Masculino 2X 
Fcn1cnino 2-' -'<• 

---·-mJAD---·-- 2-' Cmcdi:t) 52 IOll 
~~~~1~11°'-=-~~-===~--~~2~1~(~11~1c~d~i:~l)~~-~-f-~~~~~~5~2~~~~~~-t~~~~~l~ll-O~~~~l 

D1vorc1:1do 1 2 
ESTADO CIVIL 

ESCOLARIDAD 

GRADO 
ALCANZADO 
HASTA ESE 

MOMENTO EN TKD 

Ca~adoMas) 

Soltcros(as) 
Bachiller.no 

Estudianlc de l1ccnc1a1ura 

Egresado de liccncrnlur.i 

2° Kup Cc1111:1 roja) 
I"' Kup {cmt.a ro1:1) 

I"' Dan ( cmt.a ucgr.t) 
2° Dan (cuna ncgr.1> 
]"'Dan (cml:i ncg,r:t) 
-'º Dan (cinla 11cc.r.1) 

411 

7 

111 
2'> 
c. 
2 
2 

11 
M7 
10 

77 

13 
6 
l'J 
56 
11 
4 
4 

Por otr-o lado. su ll\.1C es de J 1 (entra dentro de los parámetros de obesidad). 12% de ellos 

tcnninaron el bachillerato. 1 Oo/o son cgr-esados de licencia tui-a y 78% son estudiantes de licenciatura 

(Tabla 4) En Jo anterior podemos observar que no existen grandes diferencias entre los datos 

dcrnogrHflcos de las dos muestras 

La diferencia mits destacada es el sexo. ya que en la muestra de practicantes de TKD el 54 º/o 

son hombres y el 46 º/o son mujeres. y en la nlucstra de obesos sedentarios los hon1bres alcanzan un 

porcentaje de 34°/o y las mujeres de 66%. Esta muestra se obtuvo de la Facultad de Estudios 

Superiores. Zaragoza y de Ciudad Universitaria. 

Tahl;t 4. Datos sociodcmográticos de la muestra de obesos sedentarios 
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VARIABLES 
SEXO 

EDAD 
IMC 

ESTADO CIVIL 

ESCOLARIDAD 

CATEGORJAS 
Masculino 
Fc111cnino 

25.5 (media) 
31 (media) 
Divorciado 

Cnsados(us) 
Sollcros(nsl 
Bachillerato 

Es111diaiuc de liccncia1ur.:1 

Egresado de liccnciuturn 

No. DE PARTICIPANTES 
17 
33 
50 
50 
() 

(, .... 
39 
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PORCENTAJE Co/u) 

34 
66 
100 
1110 
() 

12 
KK 
12 

7K 

10 

No se ton1ó en cuenta el nivel sociocconómico. ni estado civil (aunque en su n1ayoría son 

solteros) para ninguna de las dos muestras. Cabe señalar que la mayoría fueron estudiantes de 

licenciatura. 

MlJEST1u;:o. 

Los sujetos fUcron scléccionados por un muestreo no probabilístico de .. sujCtos-tipou. el cual 

cumple con las cxpcctativas.dC esta invCstigación. 

INSTl~UMENTO. 

Se aplicó Ja Escala de Autoconccpto de Tcnncssec .. de \Villiam Fitts .. en su forma C. 

estandarizada por Garcia Arcllano y Quintero Vargas ( 1995). en una población mexicana. Se 

presenta a continuación la confiabilidad y validez de la escala según los resultados de la 

estandarización de Garcia Arcllano y Quintero Vargas ( 1995). El coeficiente de confiabilidad de la 

escala en general es de O 73. por lo que se considera que la Escala de Autoconcepto de Tcnnessee 

es una prueba significativamente confiable. 

La validez del constructo se obtuvo a través de un análisis de factores a panir del cual se 

pudieron encontrar que los itcms se agrupan en 26 factores. misn1os que corresponden a 26 de las 

2lJ escalas que la contOrn1an~ lo que indica que los reactivos a lo largo del test cstéin midiendo 

autoconccpto~ por tanto se puede decir que es un instrumento significativamente válido. 

La Escala de Autoconccpto de Tennesscc (EAT) según los mismos autores. consiste en 100 

afirmaciones au1odescriptivas que el individuo utili"..a para evaluar el concepto que tiene de si 
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mismo. Es autoadministrable y se puede aplicar de manera individual o colectiva en un lapso que 

oscila entre los 10 y Jos 20 minutos apr-oximadamente. Se puede aplicar a personas mayores de 13 

años. con habilidades de lectura mínimo de sexto grado. La EAT es aplicable a todo rango de ajuste 

psicológico. desde personas sanas y bien ajustadas hasta pacientes psicóticos. 

La escala está disponible en dos formas: Ja Fonna de Conscjeria (Forma C) y la Forma 

Clínica y de Investigación (Forma Ccl). Con ambas se utilizan exactamente los mismos itcms. La 

Fom1a C arroja puntuaciones para 14 escalas básicas~ y la Forma Cel provee las mis.mas 14 

puntuaciones, más 15 puntuaciones adicionales para su uso en los campos clínicos y de 

investigación. 

La EAT en su Fonna C. está compuesta por cinco diferentes columnas y tres hileras. además 

de cinco puntuaciones que reflejarán los diferentes aspectos que conforn1an el autoconcepto total 

de la persona~ las cuales se mencionaran a continuación: 

Puntajc de autocritica (Ac)~ esta subcscala esta fom1ada por 1 O ítcms 

(tomados de Ja escala L del MMPI. Todos los reactivos son afirmaciones ligeramente 

dcrogativas o debilidades comunes que la mayoria de la gente acepta con10 ciertas con 

respecto a si mismas. Las personas que niegan la mayoria de estas afirmaciones son 

generalmente defensivas y realizan esfuerL.os deliberados para presentar una imagen positiva 

de si mismas. Las puntuaciones altas n1uestran una apertura nom1al y saludable en su 

capacidad de autocritica. Los puntajcs cercanos al pcrcentil 99 se consideran 

extremadamente altos e indica que a estas personas les pueden faltar defensas e inclusive 

pueden estar patológicamente indefensas 

Puntajc positiva CPp). de esta se derivan un gran número de afirmaciones 

autodescriptivas que trasn1itcn los mensajes de: a) esto es lo que hago~ b) así es como me 

siento respecto a mi~ y c) esto es lo que soy. De esto se constituyen las tres categorias 

horizontales que aparecen en la hoja de puntajcs como l lilcra 1. Hilera 2 e Hilera 3. De cada 

hilera se obtiene su Pp. Dentro de las mismas hileras existen variedad de contenidos que 

apuntan hacia el can1po cxpcrcncial de la persona. Así. en cada hilera los iten1s se agrupan 

también de acuerdo a lo que expresan fisica, moral, personal, familiar y socialmente. 

catcgorias que penl!nccen a la experiencia sentida. dadas en las columnas de la escala. 

Puntajc Total (PT)~ la PT o Puntuación Total Positiva. puede considerarse la 

más imponantc de la escala debido que refleja el nivel global de autoestima. Si se obtiene 

una puntuación alta tiende a estar a gusto consigo mismo. siente que es una persona valiosa 
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y digna. tiene confianza en si misma y actúa de acuerdo con esa imagen. Si es baja es una 

persona con dudas acerca de su valía. se ve a si misma como indeseable. a menudo se siente 

ansiosa. deprimida e infeliz y tiene poca confian7..a en sí misma. Si Ja puntuación Ac es baja 

y la PT es alta. llega a ser sospechoso y es probable el resultado de una distorsión positiva. 

Las puntuaciones extremadamenlc altas. cercanas al perccntil 99. se encuentran altamente 

desviadas y suelen encontrarse únicamente en grupos con penurbacioncs esquizofrénico

paranoidcs. quienes n1ucstran muchas puntuaciones extremas. tanto altas como bajas. 

Hileras y Columnas (Hil. y Col)~ estas puntuaciones derivan del esquema 3X5 

de Hil. y Col.. encontradas en la hoja de puntuación usada para la calificación manual. 

a) Hilera 1; Ja puntuación de conducta se calcula de aquellos 

itcms que expresan hlo que yo hagoH o la dirección en que actúo. Por tanto. 

ntide Ja percepción de una persona de su propia conducta 

(autocontportamicnto) o la dirección en que funciona esta 

b) 1-tilera 2~ la puntuación de autosatisfacción esta derivada de 

aquellos items en Jos cuales la persona describe cuanta satisfacción siete con 

la autoimagen percibida. reflejando el nivel de autoaceptación. Una persona 

puede presentar puntuaciones ntuy altas en las Hileras l y 3 y puntuaciones 

bajas en la Hilera 2 debido a las expectativas y estándares elevados. Por otro 

lado la persona puede tener una pobre opinión de si misnta indicada en las 

Hileras 1 y 3 y sin embargo presentar una puntuación de autosatisfacción 

alta. 

e) Hilera 3~ con esta se observa la identidad de la persona. es 

decir. son lo itcms de ··10 que yo soy·· por medio de las cuales la persona 

describe su identidad básica como la autopercibe y la autodescribe. 

d) Columna A. son las puntuaciones del ··yo fisicoº. Presentan el 

punto de vista que una persona tiene sobre su cuerpo. estado de salud. 

apariencia fisica. habilidades y sexualidad 

e) Columna B. muestra el ··yo Ctico moralº. Describe el si mismo 

desde un marco de referencia Ctico moraL cxa1ninando cualidades morales. 

relaciones con Dios. sentimientos de ser .. buena .. o .. mala•• persona. y 

satisfacción con su religión o fblta de esta 
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f) Columna C~ estas puntuaciones reflejan la sensación de valía 

personal de un individuo. sentimientos de adecuación como persona y 

autoevaluación de la personalidad independientemente al cuerpo o su 

relación con otros. Es la dimensión ºyo personar· 

g) Columna D; con esta subescala su obtiene la puntuación del 

ºyo íamiliaru reflejando los sentimientos de un individuo. c1 mérito y el valor 

como miembro de una familia .. o en relación a un circulo inmediato de 

asociados. 

h) Columna E; son las puntuaciones del ••yo saciar·. Se 

caractcñ7..a por cómo el si misn10 se percibe en relación con otros. definiendo 

a los otros en un sentido más general y r-eflcjando la sensación de adecuación 

y de dignidad en la interacción social con otra persona en general 

Puntajcs de variabilidad (V). cst~s puntajes miden el monto de inconsistencia 

de un área de autopcrccpción a cualquier otra Altas puntuaciones significan que el 

examinado es poco variable en este aspecto~ puntuaciones ligeramente bajas indican baja 

variabilidad las cuales pueden ser semejantes o aproxin1arsc a la rigidez si son 

extren1adamente bajas (debajo del primer pcrccntil) 

a) Variabilidad Total (V Tot ). representa el monto total de 

variabilidad para el registro completo. Una puntuación alta sugiere que el 

autoconcepto de una persona es variable de un ilrea a cualquiera de las otras. 

como también indica poca integración. Las personas que puntúan alto tienden 

a encasillar ciertas áreas del sí n1ismo y a visualizarlas separadas del resto del 

si mismo. Las personas bien integradas gcncralrncntc puntúan debajo de la 

media pero arriba del primer pcrccntil 

b) Variabilidad Columna (V Col.)~ n1ide y resume las variaciones 

dentro de las colun1nas. Se calcula simplen1entc por las difCrcncias totales 

entre las puntuaciones de cada una de las celdillas n1ás altas y mas bajas de 

cada columna. 

e) Variabilidad Hileras (V. Hil. )~ mide y resume las variaciones 

dentro de las Hileras. Se calcula igual que con las Columnas, con la 

diferencia de que se toman en cuenta las puntuaciones de las l lilcras 
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J>untajcs de distribución de respuesta (Dist.)~ esta puntuación resume el 

patrón de distribución de respuesta de una persona a través de las cinco opciones de 

respuesta disponibles para cada ítem de la EAT. Una puntuación alta indica que el 

examinado está muy definido en o que él dice de su si mismo. una puntuación ligeramente 

baja revela lo opuesto. Las puntuaciones bajas se encuentran también en personas quienes 

están siendo defensivas y reservadas y quienes evitan comprometer su si misn10. 

Puntuaciones extremas en esta área son indeseables en cualquier dirección y se obtiene más 

a menudo en personas con pcnurhacioncs. Los pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, usan 

respuestas ºS .. y •• 1·· casi exclusivan1cntc, por lo cual producen puntuaciones de Dist. muy 

altas. 

ESCENAIUO 

A la muestra de practicantes de TKD se les aplicó en el gin1nasio de la Facultad de Estudios 

Superiores. Zarago7.a .. y en diferentes torneos de TKD (copa TEKNO. en el gimnasio Juan de la 

Barrera y el selectivo estudiantil en la Escuela Superior de Educación Física). 

La muestra de obesos sedentarios contestaron el instrumento en las respectivas explanadas 

de los Can1pus 1 y 11. de la Facultad de Estudios Superiores. Zarago7.a, y de Ciudad Universitaria. en 

los alrededores del edificio de Rectoría y la explanada de la Facultad de ~1cdicina. 

DISt:ÑO 

Se en1plcó una encuesta comparativa retrospectiva (observacional .. retrospectiva. transversal 

;..· comparativa) (Méndcz. Namihira. Moreno y Sosa. 1990). 

VAIUAHLES. 

1 ·arwh/e /11de¡J<H1<ileme /:< Condición Obesa Sedentaria 

Condición dcponista con peso ideal 
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< Sexo biológico femenino 

Variuh/e /11depe11die11tci 2: 

Sexo biológico masculino 

1-"'uriahle /.Jepe11die111e: Autoconccpto 
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DEFINICION•:S OPERACIONALES V CONCEPTUALES DE LAS VARIABLES. 

IJl>"l·1NJCIÓN CONCl':PTl/AI. J)J.; JA CONDICIÓN OHJ=:..<;A SJ-:IJl<:NTARIA. 

Según De Cosas Ros ( 1984) se define el término de obesidad como la acun1ulnción excesiva 

de grasa corporal que implica un peso superior a Jo normal establecido; el cual se mantiene o 

aumenta con el comportamiento sedentario que es la ausencia de ejercicio fisico habitual ( RollC. 

2000). 

lJ¡.;/·1NJC/ÓN O/'/,-UACIONAI. J)J.; /A CONlJICIÓN OJJl;;.<;A S/W/;;NTARIA. 

La condición obesa sedentaria es la acumulación excesiva de grasa corporal que implica un 

peso superior a lo normal establecido. mayor a 30o/o del peso corporal total, según los estándares 

basados en el ll\.1C~ con una actividad sedentaria. es decir. con ausencia de ejercicio fisico habitual 

IJl-:FINICl<JN CONCl>"l'TllAI. /.JI.; CONDIC/(JN Dl>"l'OR71STA CON p¡,;wJ llJ/-:AI .. 

El deportista practica algún deporte. que es una actividad cspccílica de con1petición en la 

que se valora intensamente la prñctica de ejercicios fisicos con vistas a la obtención. por panc del 

individuo. nl perfeccionamiento de las posibilidades morfotüncionalcs y psíquicas. concretadas en 

un record. en una superación de si mismo o de algún adversario (UNESCO); y genera un peso ideal 

cstandari""__ado socialmente por n1cdio de panimetros como el lf\.1C. en el misn10 individuo. 

n1,·1·1NJ< 'l<JN 01'1-:UACIONAI. 01.; CUN/JIC!ÓN n1,·1·0R71STA CON p¡.;su llJl-:AL 

El deportista. en este cm.;o practicante de TKD. realiza una actividad específica de combate y 

competencia en la que se valora intensamente la practica de ejercicios fisicos con vistas a la 

obtención. por parte del individuo. cinta roja o negra. con un peso ideal entre 14 y ::!7~·0 de JMC. al 

perfeccionamiento de las posibilidades moñotüncionales y psíquicas. concretadas en vencer a algún 

adversario 
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Cabe mencionar que las dos.anteriores condiciones son extremos de lo que se midió en esta 

investigación. tOmando como base la actividad y el peso corpóral. 

DEFINICIÓN CONCF:PTUAI. DIO: Sl::XO HIO!.ÓGICO. 

Se define como el ser hon1bre (masculino) o mujer (femenino) dependiendo de su aparato 

reproductor (Álvarez-Gayou. 1986). 

D/;FINIC/ÓN OP/;UACIONA!. DJ;; Sl-:.\'O 1110!.ÓG!CO. 

A través del sexo biológico se sabe si se es hombre o mujer dependiendo de su aparato 

reproductor .. y se determinó tomando en cuenta la elección que los participantes realizaron al 

responder en Ja hoja de respuestas de la EAT. en el apartado de rnasculino (~1) y femenino (F). 

Dl'J·'lNICIÓN CONC/;P1VAI. DF:I. A UTOCONCF:!'TO 

El autoconccpto es un medio de comprensión del individuo. desde_ su propio_· marco de 

referencia para una mejor planificación·y asistencia a cargo ·de aCiuelloS~.CauC:le-pu'edCn ·conducir a 

una rehabilitación y/o autorrealización (Fitts. 1972. en Fria,s-N~~Brro •. M·c~Ír~,:·Y_' Pérez-Delgado. 

1997) 

DF:flNIC!ÓN OPF:RACIONAI. r:n;;J. A UTOCONCÓ>J(). 

Et autoconcepto es aquel que obtenido a través de 18 EScata·dc ·Autoconcepto de_TeÍlncssce~ 

sirve como un medio de comprensión dd individuo desde su prop~o:~arC9 de:_ rc;fcrcncia para una 

mejor planificación y asistencia a cargo de aquellos .que. le pu!!den co1:1duc:ir a una rehabilitación y/o 

autorrcalización. 
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PROCEDIMIENTO. 

Dentro del método de trabajo. se le aplicó el instrumento (la EAT) a la muestra de personas 

obesas que cumpliera con las características de esta investigación. es d<.~ir. que fuera sedentaria y 

que su IMC tUera mayor a 30o/o. La aplicación fue de manera individual. 

Para esta investigación se necesitó de un aplicador especialista de Tac Kv11on Do para aplicar 

la escala utilizada a los practicantes de la disciplina. de la Asociación Mexicana de TKD In cual 

pertenece a Ja Federación Mundial de TKD~ y de la Dirección General de Actividades Deportivas 

de la UNAM. A la muestra de deportistas también se Je aplicó de rnancra individual. 

Antes de que comcnz.arán a contestar la escala se les n1cncionó cual era el objetivo de esta 

investigación. la manera de contestar en la hoja de respuestas. lo~ datos personales que deberían de 

anotar y se les dejó solos. La aplicación se realizó en una sola ocasión a ambas nluestras. 

Tanto a los obesos sedentarios. como a los practicantes de TKD se les preguntó su edad para 

saber si entraban dentro del rango establecido~ y su peso y estatura con la finalidad de obtener su 

Jf\.1C. Además. a Jos obesos se les preguntó si practicaban alguna actividad fisica ya que se 

necesitaba una muestra con la característica de ser sedentarios y a los practicames de TKD el grado 

con el cual contaban. debido a que la muestra sólo conten1plaba a los de 2 kup. 1 kup. t dan. 2 dan. 

3dan. 4° dan. 

Posteriormente se realizó la captura de datos. se analizó con el Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales JO (SPSS-1 O por sus siglas en inglCs). para pasar a la interpretación cuantilativa y 

seguir con la cualitativa. obteniendo Jos resultados y las conclusiones de esta investigación. 
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CAPITULO 5. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTA DOS. 

RESULTADOS ARROJADOS. POR llOJA. DE PERFIL D•: LA EAT PARA 

ADULTOS: l<ORMA C Y POR LA PltUEBA -, .. DE STUDENT. 

MUF:STRA DI~ QJJ¡.;sos SEDENTARIOS (homhr<!S)' tnlljere.,). 

En la hoja de perfil de la Escala de Autoconccpto de Tcnncssec (EAT) para adultos (Gráfica 

1 ) se puede observar que las puntuaciones totales positivas de los obesos y las obesas no muestran 

diferencias significativas. Para los obesos sedentarios existe una media de 369.58 y para la muestra 

de obesas sedentarias una media de 373.60. con una diferencia de medias de 4; el valor de ht .. cae 

dentro del intervalo de confianza~ por lo cual se puede decir que no existen diferencias 

significativas entre las dos n1ucstras. como se puede apreciar en la tabla 5 Así pues. siendo este el 

valor más i mponantc en la escala. se puede decir que. las dos muestras presentan un autoconcepto 

positivo ya que las dos puntuaciones caen dentro del rango de nonna1idad para la escala (Gráfica 1 ). 

Dentro de las din•cnsiones internas o de c~1>eriencia sentida. en la gnilica 1 se observa 

que las de nutosatisfacción (autoestima) e identidad (autoconccpto). son las que sobresalen. ya 

que se encuentran arriba de las demás subescalas (cabe aclarar que los parámetros se mencionan 

n1ás adelante. en este 111isnio apanado)~ en panicular la subcscala de identidad se halla ligeramente 

varios puntos arriba del rango de normalidad de la escala. La subescala interna restante {conducta) 

se encuentra dcnti-o del rango de norn1alidad. pci-o cabe destacar que es la subcscala interna más 

baja (como se verá más adclame. cuando se revisen las puntuaciones). e incluso en los obesos 

sedentarios es la Unica n1as baja y en lus obesas se acompaña de la dimensión del ··yo·· fisico. No se 

observan diferencias significativas en estas tres subcscalas. 

TambiCn se percibe cómo no existen diferencias significativas en las di111e11siones es.ternas 

o del carnpo e~perencial. Sin embargo. en el trdZado de la gritfica l. se observa una difei-encia 

significativa en la subcscala de autocritica 

La dirneusión física de las obesas sedentarias es la única dimensión junto con la dimensión 

de conducta. como ya se mencionó. que esta debajo de las dcmit.s puntuaciones de las subescalas. 

por tal motivo es posible que exista una ntayor autocritica de las obesas sedentarias hacia su 

conducta y su fisico. Las otras arcas externas (é1ico n1oral .. personal .. fnrniliar y social) no 

presentan diferencias. e inclusive en la din1cnsión personal obtuvieron la misma puntuación. 

TESIS CON 
FALLA D~ C>: 'r'2N 



ESCALA DE AUTOCONCEPTO In: TENNESSEE 
llOJA IW 1·1·wi:11.1w IJ\ lkAl.A IJEAtnCK:llNCl:l--J(I rn: 11:Nt.n:. ... su- l'ARA Al>lll "f(IS. lllMMAC!°A.IUU.VIATilltA~ , ..... !> 

l't.11•;1.Nll AJlISI l'UNTUACIO!"'t:S J'OSITIVAS 

ca.1Us:A 1 l 1 l Al 

··ver ··Yt.t~ 

!~_Mll.IAk SCJCIAI 

---~---- ------------< 

e_ -· tllil'.'A"':-.l·.l)l·~·1AKI/\' 
+-------+ t•lil--.;t1s:-;!·l)l'~IAHl•IS 

- .. 

Cirn_fica 1 Perfil dc1 autuconccpto de la;"mcdias de lo?> oht!SO?<> sedentarios (hombres y mujeres) 
Nt 11 A l~h llll~t,. 111'.1" ol.-...;111, ... na.ucall o:I fHlljol.O•k 0•101Mlh•lm.!. •k \it o.-....:al11 

TESIS CON 

132 



133 

Ahora bien. desde la prueba uc• de student para muestras independientes se corroboran los 

datos anteñores ya que en la Tabla 5 se pueden observar estos resultados. Así. en la dimensión de 

conductn de Jos obesos sedentarios se obtuvo una media de 1 17. 70 y de 1 17 .81 en las obesas 

sedentarias (las desviación estándar no se menciona porque lo que interesa es la media; sin embargo 

se pueden observar en la Tabla 6). existiendo una diferencia entre las dos medias de O. 11 (Tabla S). 

cabe señalar nuevamente que esta dirncnsión intcn1a es en donde se obtuvo una menor puntuación 

en comparación a las otras dimensiones en los dos sexos. 

Tnbln 5. Resultados an-ojados por la prueba .. I'. de Studcnt para los obesos sedentarios. (hombres y 
111u1crcs) 

~l\.'Ck,. .J.: 1.., ~cha p¡4rU la 
i •1111ldad Je ... an.a111a,. 

Prueba "1·• p:ua igualdad de Medias 

I' S•lt ~~- l>f S1t; D1ICrcnc1as 95•.,1111C""n·alodcCnnfian.r.111 

---oamcns.~ --- ---- -~=i--_-:::::::::~:::::'.''.:'"'.:"::'.''ª:::::::::::""'.:'.::'."_' ... _ .. _·_, __ ""~··_·_•,_1t&!r_._~_-_·-_ __. 

--~.::~:~~~:~·~ ---=-- '""' -- - -~'.~_ ----~-·~-_-_ ... _-__ -_-_--_--_+-,-~-'.'-,:-, --+----<-----! 

UaJn Allu 

-10 174.l IU :\9M'} 

-<J 1 !'o<.t. 14'.nin 

____ _l_dCll(ld:~----- \ l 'H ___ ~~!__ ~~- __ .._M ---f---•-2'_· --+-----\-----;------j .•,J•Jlh2 11 90!'>5 

.. Yo .. Ftsico 2 ~7"' ''" 71,4 41' ·2.'>07\ -10 ~~77 4 74'.'1 

·:_yo" Et1~ml ~ ~~- --~~~-- _ __:'~ -~ ------+-'-4_'"-'--t----+-----i 
---~-~E~':.!_I __ --'-"-- ___ 741~] __ ·_~., ---i ~~~--~---------+----'-·'"-7-+------+------< 

fol 40)1:\ 

~· 2'tl22 t. l:\4M 

.. Yo .. Fanuhar 2 IV)(J -l "l1C!'o2 M f.Co:\.l 

··Yo .. Socwl 1 l!'-4 • 5704 -7.27t1l f>.1:\5.l 

1 A·· ........ -r¡ .. :--
1, __ Puntuación 

. Total 

.1A'7 2.1"10 • n .. • 4 ........ _, .. , ............ .. 
270 2 1-tC. 14') 4 017M .l:\.922<) 

Fuente SPSS-lt). 

En la dirncnsión de ~•utosatisfacción los obesos sedentarios presentan una nledia de 121.05 

y las obesas sedentarias de 123 9ó con una diferencia de medias de 2.91. En la Ultima din1ensión 

interior (la de identidad o nutoconce11to) se obtuvo una media de 130.82 para Jos obesos 

sedentarios y de 132.33 para las obesas sedentarias, con una diferencia de medias de 0.99 

Con relación al cnn1po cx11erencial. en la dirnensión lisien se obtuvo una media de 65. 15 

para las obesas sedentarias y de 68.05 en los obesos sedentarios con una diferencia de medias de 

2 90. en la ético rnoral los obesos sedentarios y obesas sedentarias obtuvieron las medias de 69.35 

y de 70.84 respectivamente. con una diferencia de Tncdias de t .49 Las obesas sedentarias 
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mostraron una media de 68.48 en la di111ensió11 personal y los obesos sedentarios de 68.82. 

existiendo una diferencia de 0.33. 

En la di1nensión externa social se obtuvo una media para los obesos sedentarios de 64. 17 y 

para las obesas sedentarias de 63,60. con una diferencia de 0.57. En lu dhnensión f;uniliar. en estas 

úhin1as se observa una media de 69.72 y en los obesos sedentarios de 67.58~ con una diferencia 

entre ellas de 2. 13. por lo tanto. la muestra de obesas sedentarias alcanzó una puntuación más alta. 

Tabla 6. Media y desviación estándar de cada dimensión del autoconccpto y de la 
Puntuación Total de la muestra de obesos sedentarios <hombres' mujcrcsl 

Dimensión Sexo N Mcd1:1 Desviación Estándar 
Conducrn o .u 117 Klkl 11u<.h7 

l---A-u-1os:-a1-is-~-ac-c-;ó-,-,---•---~,',---•--~~~~ ---:~: :::~·-~ --- - ~~ :.~~: 
1 17 121 O!'iHM 1<1<1.11.M 

l-----1-dc-,-,,~;,i,----,~d----t--~o---•--~,-,---- ------~-- 20 x.11.1 
___ J______ 1 'º K:? l!'i 1 1 UIU.2 ----.;·vo·· Físi-co-----· ti --·---:\~--- ----·-~-!'i¡;-¡-!'i--· 

1 17 1.MO!'ill:K 111 !'i!'iCJ\ 

··vo .. Etico moml () ---f~------~~--

1 17 , .. , \!'i:;?9 

··yo .. Personal 0 
______ ú ____ -· --- r~M-¡w-:,;::---·- 11 !'i.\10 

---v~o.-.-F--.,-m-,-11,-ir----•--~,'~, --•--~-- -- ----~~~~~---- ------=;'1~'~=:j
1-:.-,~------1 

1 07 
··yo·· Social o l1 ----¡;~--

1 17 ''"' 17h'.'> 

11 741'1 

9' .. i:t2!'i 
l---~A-u-to_c_r=it~!-c_a ___ , ___ 2~--•--~~~-- 35~-

l----p",-.,~,.-.,.-.,c--o'óc-n----+---;:~~---1--~1~.\~,_, --t-
3 ~7·{!.!!' 2 .!>4'N4:t 

.17.nn2 Towl 1 17 tt"J !'iMK:! 

SEXO o - fcmcruno. 1 - mascuhno 
Fucnlc. SPSS- to. 

Con relación al á.rca de autocrática. en los dos sexos s1 existen diferencias significativas. ya 

que la muestra de obesos sedentarios consiguió una media de 31 58 y la nutestra de obesas 

sedentarias Ja obtuvo de 35.78. por lo cual existe una diferencia de 4 19. 

Por Jo tanto. con un nivel de signiticancia del 5'%. analizando el autoconccpto total. se 

rechaza la hipótesis de ésta investigación y se acepta la hipótesis nula. la cual indica que no existen 

diferencias significativas en el autoconccpto de hombres y mujeres obesos; no obstante. es 

intt:resantc anali::t.ar las pequeñas diferencias existentes en las din1cnsiones de conducta de las dos 

muestras (interna). tisica de las obesas sedentarias (externa) y Ja diferencia significativa de la 

subcscala de autocritica. Esto sólo se mencionarit para cada uno de los ami.lisis de este capitulo. ya 

que es un an<ilisis paramétrico. en la discusión se hara y no se aludir3 a los valores cuantitativos 
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MUF:STRA DI> l'RAC11CAN11-:S D/.; TAF: KWON DO íTKIJ). (lwmhresy m1¡ieres) 

Por su panc los practicantes de TKD se presentan según la hoja de perfil de la EAT para 

adultos {Gráfica 2) con punluaciones totales positivas en ambos sexos, no mostrando diferencias 

significativas. Para los practicantes de TKD existe una media total de 375.03 y para las practicantes 

de TKD una media de 373.91. por tanto la diferencia de medias es de 1.11, por lo cual se puede 

decir que existe una pequeña diferencia entre las dos muestras no significativa, como se puede 

apreciar en la tabla 7. Asi pues. siendo este el valor más imponantc en la escala, se puede decir que, 

las dos muestras presentan un autoconcepto positivo ya que las dos puntuaciones caen dentro del 

rango de nonnalidad para Ja escala (Gráfica 2). 

Dentro de las ditnensiones internas o de ex1>criencia sentida. la gráfica 2 muestra las 

din1cnsioncs de autosatisf";•cción (autoestima) e idcntid11d (autoconcepto). como en la muestra de 

obesos sedentarios. arriba de las otras subcscalas. ya que la subescala de autosatisfacción se 

encuentra en Jos limites superiores del rango de normalidad y la subcscala de identidad se haya 

varios puntos arriba (como se advcnirá rnás adelante). 

La subcscala interna restante (conducta) se encuentra dentro del rango de normalidad. esto 

para los dos sexos. no obstante existe una puntuación más alta en los practicantes de TKD. No se 

obscrvun diferencias significativas en estas tres subescalas. Del misn10 modo. se observa como no 

existen diferencias significativas en las dinacnsiones e11:tcr1uu o del can11>0 e•1>erenci11I. 

A pesar de esto es imponante señalar que en el traz.ado de la Gráfica 2. de uno y otro sexo. 

en Ja dimensión personal si se notan ciertas diferencias en las puntuaciones (como se confirmará 

mús adelante) La diinensión física, en contra posición a los resultados de la otra muestra. tanto 

hnn1brcs como n1ujcrcs obtuvieron puntuaciones parecidas. Esto nos dice que la muestra de 

practicantes de TKD tiene un autoconccpto scn1cjantc en esta área. en comparación a la muestra de 

ohc~os sedentarios. aunque en las dos no existen diferencias significativas Las din1ensiones ético 

rnoral .. fa111iliar y soci;1I no pr·csentan diferencias 

La dimensión de autocriticn es la ünica subescala que presenta diferencias significativas en 

esta muestra El sexo femenino se presenta con una mayor puntuación en comparación al sexo 

rnasculino (Gráfica 2) Cabe señalar que en la muestra de obesos sedentarios también existe una 

diferencia significativa. en donde las mujeres se presentan con una puntuación mayor CGr3.tica 1) 
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En térn1inos numéricos. desde la prueba ••tº de studcnt se confirman los datos anteriores con 

relación a la n1uestra de practicantes de TKD. ya que en la Tabla 7 se puede observar que la única 

subcscala en donde existe una diferencia significativa es en la de autocritica. 

Asi. en la dimensión de conducta de la muestra de practicantes de TKD masculinos se 

obtuvo una media de 120.96 y de 116.70 en las practicantes de TKD (como en el apartado anterior .. 

no se mencionan las desviaciones estándar. pero se encuentran en la Tabla 8). con una diferencia 

cntr-c ellas de 4.25 (Tabla 7). cabe señalar que en esta dimensión interna es en donde se obtuvo una 

n1ayor diferencia en comparación a las otras dos dimensiones internas. aunque no es significativa. 

En Ja di111ensión de autosatisíacción las practicantes de TKD presentan una media de 

124.58 y el otro sexo de 122 con una diferencia de medias de 2.58. En Ja última dimensión interior 

(la de identidad o autoconc1."11to) se obtuvo una n1cdia de 132.07 pa.-a los p.-acticantes de TKD y 

de 132.62 para las pn1cticnntcs de TKD, con una diferencia de medias de 0.55. 

Con relación al c.au111Jo c,.;r,erencial, en la dimensión ético 1noral de las muestras. 

practicantes de TKD tCmcninos y masculinos ob1uvicron las medias de 69.75 y de 69.50 

respectivamente. con una dilf:rencia de medias de 0.25. 

Tabla 7. Resultados arrojados por la prueba ht'' de Studcnt pa.-a los practicantes de TKD. (hombres y 

!!_!!.J.ÍE_!:_c;~----- s~cl;.,-d., 1. p.;;;~,,¡-..:;;;-¡:; -- Pmcba -·1·· pam igualcl:1d de Mcdms 
1 •U'llJ.tJ de ""UUUIJ'.t., 

~---p1111cns1ón 

llf l>tl"°'"cncia!l 
Je ni..-J111., 

.,~ ... mt. . ...-valu de Conlianr ... 
J..- la' d1t<:1cn.:uu. 

-------- -----·-·-------+----l------+----1---' .. -'-''-'--+----1 
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Los practicantes de TKD mostraron una media de 70.17 en la dimensión personal y las 

practicantes de TKD de 67.12. existiendo una diferencia de 3.05, que es 18 má.y(fr diferencia en las 

dimensiones externas de esta ntuestra. 

En la din1ensión social del campo cxpercncial se obtuvo una media para l~s practicantes de 

TKD de 64.89 y pa.-a las practicantes de TKD fue de 65.37. con una diferencia d~ 0.48. existiendo 

una muy pequeña diferencia ent.-c las dos medias. con una puntuación· rTiás alta en la muestra de 

practicantes de TKD femeninos. 

En la dimensión run1iliar. en estas últimas se observa una media de 65 y en la muestra de 

practicantes de TKD masculinos de 66.50~ con una diferencia entre ellas de 1.50, por lo tanto la 

muestra de practicantes de TKD masculinos alcanzó una puntuación más alta. 

Con relación al área del ••yo•• lisico. en los dos sexos no existen diferencias significativas. 

ya que In 1nucstra de practicantes de TKD masculinos consiguió una media de 71 y la muestra de 

practicantes de TKD femeninos la obtuvo de 70.20. por lo cual existe una diferencia de 0.7CJ. Todas 

las puntuaciones de uc• de las dimensiones internas. externas y la puntuación total caen dentro del 

intervalo de confianza. 

,.abla 8. ~1cdia y desviación está.ndar de cada dimensión del autuconccpto y de la 
Puntuación Total de la n1ucstra de oracticantes de TKD. (hombres,. mu.1crcsl 
D1mcns1ón Sexo N Media Dcsvmción Est:\ndar 
Conducta o 24 llt.7ma 12xu4~ 

1 28 1209"4."\ 11 :lt.75 

Autos.al 1sfacc1ó11 o l4 124 5KH 17 x202 

____ l_d_c_n11{1.;ld--~---- ~--,1,--- --~-:--~--:-~~:~~:~ --~··-----::~:~.~~:~:-----< 
J 2K l""\20714 11 .ll.l'.' 

-·~o·· Físico ___ _ o 24 --~7~0~2~u~.,~---+------~,u~,~,~,~~.-----< 

1 2K 71 IJOOO 
--~0--t--~,~4--t----~ .. ~.,~,,•~,.cc,--- -- ------~l!c>-7~.,~,7,------; ··yo·· Et1co moral 

~ .. ~Y~o~ .. ~P~c-~-u-n-a~l------I--~~-~- ----~~:~---t----:~:~~:~~7.~~:--·---------,~~,~:~~~~~,------j 

---~-~~-~~~~~:~-=~--- _--_-i~~--- - ~~ --=~~-~-~ ~::~:_ ~ - 11 -------~~,7·, '1~~4~.;7~h------
.. Yo .. Social O 2,. "~ -"~º -------~"~"~""'"°''------; 

1 2K h4 ¡.t•>:;?•I •) .l!>IJ~ 

Autocrltica Q li 36.4583 ·-¡ ---· !i.nnG 
_____________ ___.!.__ il 32.9643 L ____ .._7~."""~4=''º~ª'---------1 

Puntuación o 2.a .17• •Ju.7 ·-¡ - -11 h7.lt• 
Total 1 17~ o.1'.'7 ¡ ."\4 =x1...i 

SEXO 11 ""' fcn1cmno. 
Fuente SPSS- 1 o 
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Por último. tenemos que la única subcscala en la cual se observan diferencias signiticativ8s 

es la de autocrítica. Muestra en los practicantes de TKD una media de 32.96, y en la muestra de 

practicantes de TKD femeninos una media de 36.45, existiendo una· diferencia de medias de 3.49. 

El intervalo de confianza es de 95% y se encuentra entre :Z.96 y 6.95, el valor de "t" es de :Z.02, 

valor que está fuera del mismo intervalo, motivo por c1 cual se dice que existen diferencias 

significativas. 

Por tanto. con un nivel de significancia del 5 %, podcn1os decir que no existen diferencias 

significativas en esta muestra, a excepción de la subcscala de autocritica, motivo por el cual se 

rechaza la hipótesis de ésta investigación. No obstante, al igual que con la otra muestra.. es 

interesante analizar en el capítulo 6 esta diferencia significativa. así como también las pequeñas 

diferencias existentes en las dimensiones de conducta {din1cnsión interna}. y la personal (externa}. 

MUESTRA DE /'AR11Cll'ANTF:S A.fASClll.INOS DE ,1/vf/JAS A,IUF;STUAS. 

En Ja hoja de perfil de la EAT (Gráfica 3) se percibe que las puntuaciones totales de los 

obesos sedentarios y los practicantes de TKD no muestran diferencias significarivas. Para los 

obesos sedentarios cxisrc una media de 369.58 y para la muestra de practicantes de TKD una media 

de 375.03. con una diferencia de medias de 5.44; el valor de ht"" cae dentro del intervalo de 

confianza. 

Por lo cual. se puede decir que no existen diferencias significarivas entre las dos muestras. 

como se puede apreciar en la tabla 9. Por lo tanto. siendo este el valor más imponante en la escala .. 

se puede decir que. las dos muestras presentan un autoconccpto positivo ya que las dos 

puntuaciones caen dentro del rango de normalidad para la escala (Gráfica 3 ). 

Dentro de experiencia sentida. se distingue que las de autosatisfacción (autoestima) e 

identidad (auroconccplo). son las que sobrcsa.lcn. ya que se encuentran arriba de las demás 

~ubescalas en la hoja de pe!rfil de la EAT {Gráfica 3)~ destacando la subescala de identidad que se 

halla ligeramente (corno en los anteriores apartados. las puntuaciones se dan más adelante} varios 

puntos arriba del rango de normalidad de la escala. No se observan diferencias significativas en 

estas rrcs subcscalas. incluyendo la din1cnsión de autocon11Jorla1niento 

También se observa que no existen diferencias significativas en el ca111po expcrencial. Sin 

embargo. en el trazado de la gráfica J. existen diferencias ligeramente 111ayores en comparación con 

el resto de las subcscalas. en la di111ensión de conducta y en el "'"'yo .... fisiC'o. 
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Ambas subcscalas Cavorcccn a los practicantes de TKD. Las otras áreas externas (éaico 

moral., personal,. familiar y social) no presentan diferencias. En las dimensiones ético moral y 

social obtuvieron las n1ismas puntuaciones. 

Siguiendo con el análisis, desde la prueba ºC' de studcnt para muestras independientes se 

confirman los datos anteriores, como se puede observar en la Tabla 9. Así, en la dintcnsión de 

conduela de los obesos sedentarios se obtuvo una media de 1 17. 71 y de 120.96 en los practicantes 

de TKD (Tabla 10). existiendo una diferencia entre las dos medias de 3.26 (Tabla 9). 

En la dilncnsión de autosatisfacción los obesos sedentarios presentan una media de 121.06 

y Jos practicantes de TKD de 122 con una diferencia de medias de 0.94. En la última dimensión 

interior. denominada de idcntidnd o autoconccpto. se obtuvo una media de 130.82 para los obesos 

sedentarios y de 132.07 para los practicantes de TKD. con una diferencia de medias de l 25 

Tabh~ 9. Resultados a~ados por la nrueba ºt" de Student para los f!_articipantcs masculinos-·-
s1~.:1.: .. d.: 1. rn•.:~ r-u• l• Pn1cba ··c· para iguald:td de ~1cdias 

1 •uald.td d.: ~"n;uu11 .. 

º''2 ~72' 4\ l _\(, .\ .lK 1>1.t"-1 ------- -----·------ - - - ·----- ----- r---··----

l-- ··yo-- Fanulmr 1~1 .\~() 

-"'22 \ _ _:_:_~·o··-~~~.!__•_i_I_ 001 1 2-11 4\ 40~ 

l ---~~~~:~==~1~~-r=-~~~~~~---- 1.12' .\ 2h 

.,,, ~444 

F11c111c SJ>SS-1 o 

Con relación al ca1npo expcr«.•ncial o di111cnsiones ext~rnns. en la din1ensión lisic:t se 

oblUvo una mcdiu de 71 para los practicantes de TKD y de 68.06 en los obesos sedentarios con una 

diferencia de medias de 2 94 (esta es la segunda diferencia mas alta .. en relación a todas las dcmas 

suhcscalasL en Ja ,•tico moral los obesos sedentarios y practicante!" de TKD obtuvieron las media~ 

de 69 35 y de 69.50 respectivamente~ con una diferencia de medias de 0.15 Los practicantes de 
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TKD mostraron una media de 70.18 en la din1cnsión penonal y los obesos sedentarios de 68.82 .. 

existiendo una diferencia de 1.36. 

En la din1cnsión íamiliar se obtuvo una media para Jos obesos sedentarios de 67.59 y para 

los practicantes de TKD de 66.50. con una diferencia de 1.09. En la din1cnsión social. en estos 

últimos se observa una media de 64.89 y en los obesos sedentarios de 64. 18~ con una diferencia 

entre ellas de O. 71 .. así. la muestra de obesas sedentarias alcanzó una puntuación más alta. 

En el área de aulocrítica. en las dos muestras tampoco existen difcr-encias. ya que la 

n1ucstra de obesos sedentarios consiguió una media de 31.59 y la muestra de practicantes de TKD la 

obtuvo de 32.96. por lo cual existe una diferencia de 1.37. Por tanto con un nivel de signilicancia 

del 5 º/o. se rechaza la hipótesis de ésta investigación. y se acepta la hipótesis nula la dice que no 

existen diferencias significativas en el autoconccpto de hontbrcs obesos sedentarios y hombres 

practicantes de TKD. 

T;1bh1 10 .. Media y desviación cstúndar de cada dimensión del autoconccpto 
v de la Puntuación Total de las muestras de oanicioantes masculinos. 

Dimensión Sexo N J\.1cdin Dcs,·iac1ón Estúnd:1r 
Conducta 1 t 1 .\7 '" l;;!O'Jf• 

Autos:111sfacción 

ldcnlidad 

--yo .. Social 

o 
1 
o 

o 

17 

17 

'" 17 

" 17 

117 71 

l;!IOt• 

l.1l (17 

l"l0.H2 

71 ºº 

1·1 M7 

11.\I 

110<) 

o l"1 
--~-~liocri1IC.--- ---1 -- --~x·~--f---~=~------+-------~~-------l 

Pu11111:1c1ón 
Tot.al 

O("LJPACION· 
Fuente SPSS·IO 

" o - obc~os. 

17 \IS'J 

1 -· pmc11camcs de TKD 

Sin embargo. es interesante analizar las pequeñas diferencias existentes en las dimensiones 

de conducta y .. yo·· lisico de las dos muestras. Por últinto. todas las puntuaciones de ··e· de las 

din1cnsioncs internas. externas y la puntuación total. incluyendo la de la subcscala de autocritica 

caen dentro del intervalo de contiaru:;1 
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MUES1UA D/i: PAR11Cll'AN11i:S FJWl/i:NINOS DEAMIJASA4UES11lAS. 

En la hoja de perfil de la EAT (Gráfica 4) se muestra como es que las puntuaciones totales 

de las obesas sedentarias y las practicantes de TKD no revelan diferencias significativas. Para las 

practicantes de TKD hay una media de 373.91 y para la muestra de obesas sedentarias una media de 

373.60. por lo cual. la diferencia de n1cdias es de 0.31 El valor de he· se encuentra dcmro del 

intervalo de confianza. 

Por tanto .. se puede decir que no existen diferencias significativas entre las dos muestras. 

con10 se puede apreciar en la tabla 1 l. Por consiguiente. tomando en cuenta que este valor es el ntás 

importante en la escala. se puede señalar la existencia de un autoconccpto positivo en ambas 

n1ucstra. ya que las dos puntuaciones caen dentro del rango de norntalidad para Ja escala (Grilfica 

4) 

Dentro de las dirncnsiones internas. se observa que la dintensión de autocstisna y la de 

identidad. igual que en las gráficas anteriores. son las que sobresalen. ya que se encuentran arriba 

de las demás subescalns en la hoja de perfil de la EAT (Gráfica 4)~ sobresaliendo la subcscala de 

identidad que se encuentra vados puntos arriba (como se podrá observar más adelante. al ntencionar 

las puntuaciones) del rango de normalidad de la escala. No existen diferencias cstadísticantente 

significativas en estas tres subcscalas 

También se observa que no se ha11an diferencias significativas en las din1cnsiones internas. 

Sin embargo. al analizar la g.nitica 4. existen diferencias ligeramente mayores en co1nparación con 

el resto de las subcscalas. en la dimensión del ºyo ... fisico y del uyo .. farniliar. La dintensión del 

u)·o·· fi!f;ico favorece a la muestra de mujeres practicantes de TKD .. y el ••yo- familiar favorece al 

muestra dc obesas sedentarias. Las dintcnsioncs ético tnoral .. personal .. f'an1iliar y socinl. no 

presentan diferencias. 

Siguiendo con la comparación~ desde la prueba uc• de studcnt para n1uestras independientes 

se confirman los resultados anteriores. como se aprecia en la Tabla 11. Asi. en la din1ensión de 

conducta de las practicantes de TKD se alcanzó una media de 116.71 y de 117 82 en las obesas 

sedentarias (Tabla 12). existiendo una diferencia entre las dos medias de 1. l 1 (Tabla 1 1) 

En la dintensión de autosatisfacción las practicantes dc TKD obtuvieron una media de 

1 Z4.58 y las obesas sedentarias de 123.97 existiendo una diferencia de medias de O 61. En la Ultima 

ditncnsión de la experiencia sentida. la de autoconccplo; se encucntra una media de 1~1 82 para 
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las obesas sedentarias y de 132.63 para las practicantes de TKD. con una diferencia de medias de 

0.81. 

Tabla 11. Resultados arrojados por la orucba .. t'". de Studcnt nara las participantes femeninas_ 

I·- S1g l>f. S11~ l>ifctC'l•c1a11 <J!li'"• IDh.-r\alo d.: ~onti&tV.a 
( 1 ... ..,,111 1k n1c:duu• 11.: 11111 J1f .. "Ten..;111..' 

Din1cns16n 
~-~~~=~=--·- --------- U.1110 -~ 

1----~C_o_nd_•_«_l~"----t--l-º_"_'-+--1_"'--+--·'--'-"------l---'-'~ __ , __ .1_.1_1_
1 

__ ·111979 ___ 7_57---j 

l--'A-"u~•~o~s;~11~as~r:~1c~c~tó,_,1,_1 ___ ~~ __ .1_1~ __ 1_"---+--"--;----'-'-'-+--•-·l---t----"-' -"-+_1_1_,_'_-l 
-9 14 10 7" Identidad '------- -·----1-----t----- -------- ------·-----< 

·I 10 "20 
----·-+-----+-----~ -----·-

___ ·_·~_·o __ ._._P_c<_,_o_n;~11 __ +-----+--~-'_2 _ _,__._45_1 __ +-----+-----t---·1_'_'·-~---t---~ 

L'.!'4 721, -1 4'JX ."o<i 70 -4 7' ·11 OS 1 t.0 
---~ --- -------------- r--------~-~-

~~0-··-"s~o=c~ia~l---+---'-'-'-i--'-·'-'--t-----t--'-'--+------+--1-7_7_-+-------+---7-7_2_-l 

>----~~~.l~~~,';"~l~~:~~·:~~~:--
!lill 

02'.\ JI06 27.11<.0 Total 1< 7•' 
t:ilci1i-c--s-·1-,s-s--1-,-1----~---L-----~--~---~----~----'-----~---~ 

Por otro lado. en las dirncnsioncs exlcrnas. la din1ensión física se obtuvo una media de 

70 :? 1 rmra las practicantes de TKD y de 65. 15 en las obesas sedentarias con una diferencia de 

medias de 5.06 (en con1paración con todas las denuis subcscalas~ esta presenta la diferencia más 

alta)~ las practicantes de TKD n1ostraron una media de 69.75 en la dinu.~nsión ético moral y las 

obesas sedentarias de 70 85. existiendo una diferencia de 1. 1 O. En la dhnensión del ••'Yo'" personal 

las practicantes de TKD y las obesas sedentarias obtuvieron las medias de 67.13 y de 68.48 

rcspcctivan1cntc. con una diferencia de medias de 1.35. 

En la dimensiún externa del ••yo"" fan1iliar se obtuvo una inedia para l.~.~ ~~~sas s~dcntarias 

de 69 73 y para las practicantes de TKD de 65~ con una diferencia de 4.7~. En la._d_in1e.~sión social, 

!-.e distingue una inedia de 65.38 en las practicantes de TKD y en ~as obés,as sedentarias de 63.61 ~ 

con una diferencia entre ellas de 1.77. 
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En el área de autocrítica tampoco existen diferencias significativas, ya que la muestra de 

practicantes de TKD obtuvo una media de 36.46 y las obesas sedentarias la alcanzaron de 35.79 .. 

por tanto se dio una diferencia de 0.67. 

Tabla 12. f\.1cdia y desviación estándar de cada dimensión del autoconccpto 
v de la Puntuación Total de las muestras de narticinantcs femeninos. 

Dimensión Ocun•1ci6n N Mecha Desviación Est:\ncL1r 

Aulosmisfncción 

ldcmidnd 

··vo" Fisico 

··vo .. Elico moral 

··Yo" Pcr!.onal 

··va" Fa1111har 

Autocrít1ca 

Puntuación 
Tot:1l 

OCUPACION 
F11c1uc SPSS-10. 

o 
1 
o 
1 

11 

1 
11 

1 
11 

1 
11 

1 

o 

11 

o= obesas: 

24 11<..71 
:n 1171'12 

24 124 SH 
.l,1 12.l •}7 

24 l.llt.3 

JJ 1.ll Kl 

24 711 21 

n fo'.'i " 
24 h7 J 1 

24 
n 

---- -----·---

17 Kl 
21 f1.l 

14.t>S 

20 IC4 

IU.~O 

1171 

10 HO 

12 .14 

1004 

~~~-:i----L_--~-~:c_::~~~-l~----~----''~'~'~4~~~~~~ 

.n 
J7.1 'Jlt•7 
.17J fo(Jhl 

1 = pmcuc:uucs de 1 KD fcmcmn.as 

59.\ 

Por lo tanto. con un intervalo de confianza del 9So/o y un nivel de significancia del So/u, se 

acepta la hipótesis nula de ésta investigación. la cual indica que no existen diferencias significativas 

en el autoconccpto de mujeres obesas sedentarias y mujeres practicantes de TKD. Sin embargo. es 

interesante analizar las pequeñas diferencias existentes en las dimensiones del '"'"yo· .. familiar y el 

··yo .. fisico. en el capitulo 6. 

l'OIU.ACJ<)N TOTAi. /.JE-: AMIMS Ml/K\TRAS. 

En la hoja de perfil de la EAT para adultos (Gráfica 5) se puede observar que las 

J>nntuaciones totales positivas de ambas muestras no muestran diferencias significativas. Para los 

practicantes de TKD existe una media de 374.5:! y para la muestra de obesos sedcntaños una ntcdia 

de 372.24, con una diferencia de inedias de 2.28. por lo cual se puede decir que existe una 

diferencia entre las dos rnucstras pero no es significativa. como se puede apreciar C!n la tabla 13. 
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Así Pues. siendo este el valor más imponantc en la escala. se puede decir que. las dos 

mucstras-pré:sentan un autoconcepto positivo ya que las dos puntuaciones caen dentro del rango de 

normalidad para la escala como se observa en la Gráfica 5. 

Dentro de las dimensiones internas o de cxpericncin seutida, en la Gráfica S; la de 

au1osatisfacción (autoestima) e identidad (autoconccpto). son las que sobresalen,. ya que la 

subcscala de autosatisfacción se encuentra ligeramente arriba del rango de normalidad y la 

subcscala de identidad se halla varios puntos arriba (como se podrá apreciar postcdonncntc). 

La subcscala interna restante (conducta) se encuentra dentro del rango de normalidad. esto 

para las dos muestras; con una puntuación más alta en Jos practicantes de TKD. No se observan 

diferencias significativas en estas tres subcscalas. 

En adición, se observa como no existen diferencias significativas en las din1e11siones 

externas o del can1po cxperencial (a excepción de la dimensión flsica) en el trazado de la Gráfica 

5, de una y otra n1ucstra; sin cn1bargo. en las dirncnsioncs .. fanliliar y social si se observan cienas 

diferencias en las puntuaciones. sobre todo en la familiar. 

La di1nensi(u1 fisica es la única dimensión en la cual se encuentran diferencias significativas 

(las ditCrcncias numéricas se encuentran más adelante) como ya se 1ncncionó. Esto nos dice que la 

nlucstra de deponistas tiene un mejor autoconcepto en esta área. aunque las dos están dentro del 

.-ango de normalidad de la escala; en cont.-a posición tenemos a la dimensión fan1iliar. en donde se 

puede apreciar una puntuación más alta en la muestra de obesos sedentarios. Por último. se nota 

cierta diferencia en la din1ensió11 social. a favor de la muestra de practicantes de TKD. 

Ahora bien. con la prueba csladistica ••t" de student para n1uestras independientes se 

corrobo.-an los datos anteriores ya que en la Tabla 5 se observa que la única dimensión en donde 

existe una diferencia significativa es en la dimensión tisica del campo experencial de las muestras. 

Así~ en la din1ensión de conducta de la n1uestra de practicantes de TKD se ob1uvo una 

media de 117 78 y de 119 en la otra muestra (Tabla 14). existiendo una difc.-encia entre las dos 

medias de 1.22 (Tabla 13); cabe señalar que en esta dimensión interna es en donde se obtuvo una 

mayor diferencia en con1paración a las ot.-as dos din1cnsiones internas. aunque no es significativa. 

En la dinu.•nsión de autosatisfacción la muestra de obesos sedentarios presenta una media 

de 122.98 y la otra muestra de 123. 19 con una diferencia de nlcdias de 0.21. En la úhin1a dimensión 

interior {la de identidad o autoconce1>10) se obtuvo una media de 1J1.48 para los obesos 

sedentarios y de 132 33 pa.-a los practicantes de TKD. con una diferencia de nledias de O.SS. 
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Con relación ni ca1npo cxperencial. en la dimensión ético n1oral de las muestras. obesos 

sedentarios y practicantes de TKD se obtuvieron las medias de 70.34 y de 69.62 respectivamente. 

con una diferencia de medias de 0.72. Los practicantes de TKD mostraron una media de 68.60 en la 

ditnensión personal y los obesos sedentarios de 68. 77, existiendo una diferencia de 0.17. 

En la dimensión externa social se obtuvo una media para Jos obesos sedentarios de 63.80 y 

para los practicantes de TKD fue de 65. 12. con una diferencia de 1.32. existiendo una muy pequeña 

difCTcncia entre las dos medias. con una puntuación más alta en la muestra de practicantes de TKD. 

En Ja dirnensii•n fan1iliar. en estos últin1os se observa una media de 65.81 y en la muestra 

de obesos sedentarios de 69~ con una diferencia entre ellas de 3. 19. percibiéndose que la muestra de 

obesos sedentarios .alcanzó una puntuación más alta. 

Con relación al área de autocritica. en las dos muestras no existen diferencias significativas. 

ya que la rnucstra de obesos sedentarios consiguió una media de 34.36 y la n1uestra de practicantes 

de TKD la obtuvo de 34.58. por lo cual existe una diferencia de 0.22. siendo minin1a. 
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Por último. se tiene a la única dimensión de_ toda la escala en In cual se observan diferencias 

significativas; la subcscala de 13 dinu~nsió11 fisica·nluestra en los obesos sedentarios una media de 

66.14. y en la muestra de practiCantes dC TKD. una media de 70.63. existiendo una diferencia de 

medias de 4.49. 

El intervalo de confianza es de 95% y se encuentra entre -8. 92 y -6.65. el valor de uc• es de -

2.01. valor que no está dcntl'"O del mismo intervalo. motivo por el cual se dice que existen 

difc¡-cncias. 

Existe una diferencia significativa en el ""'yo" físico. pero si se analiza el autoconccpto en su 

totalidad. sobre todo en la gráfica s. se observa que ambas muestras poseen un autoconcepto 

positivo porque sus puntuaciones se encuentran dentro del rango de normalidad. Por lo tanto. con 

un nivel de significancia del 5 o/u. se puede decir que ·'·e 11<.ºLºP'" /t6 J1i¡u;1e.,..;.,. nu/11 y se rechaza la 

hipótesis de esta investigación. Sin embargo. como en los anteriores resultados de las muestras por 

separado. es intcrcsame analizar esta diferencia significativa (capitulo 6) y las pequeñas diferencias 

existentes en las dimensiones de conducta (dimensión interna). social (dimensión externa) y 

familiar (din1ensión cxtcnm) 

·rubia 14. Media y desviación estándar de cada dimensión del autoconccpto 
v de la Puntuación Total de la ooblnción total de ambas n1ucstras. 

D11ncns1ón Mucs1m N Me<lta 
Conduct:1 O 50 117.78 

1 52 119.00 
~-Á111os:111sfücc16n O 50 122.lJK 

1 52 121. l"J 
Identidad o 50 13 1 ..18 

1 52 112.lJ 
-----~·-¡:1$1Co o 5.2----~ ---

-- ------- ------------ ____ .!._ ____ .:¡z ___ ~ ___ ZSl.§.2 __ 
.. Yo .. Euco moral O 50 70 14 

1 52 (,•) <·2 
··yo .. Personal o 50 68 <•O 

1 52 Í•X 77 
-::yo·-:--i=-a1111li:..-.=----- --,-,---~,e',~, --+-----c.-·1_0_0 __ 

1 52 <o5.XI -----.:-ye;·· s,K;i:-11--·~ --t-1 -- ---~5~0--+-----,~,,,-.-M~l~l--

I 5:? 65_ 12 
- --- ----AU1ocriilca--·-- ~-,-, --- -~,--- · "'-'.1<• 

1 52 1-i.sx 
P11111u.ac1ón o .50 l72.2..ioo 

To1:1I 1 52 l74 .5 llJ2 
l\.11JES, H.A o~ obcr.o!'>(asl sedentarios( as l. 1 - pr.1ct1can1cs de TKD 
Fuente: SPSS~111 

Dcsv1ac1ón Estánd:1r 
l(J ')(, 

12 12 
ltJ 950---------< 

17.41 
IX 00 
12.XJ 

ll.§2 
9.71 
11 42 
')(J•I 

11.0h 
lJ 5X 

..i<J . .l470 
J7 4'J22 
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CAPITULO 6. DISCUSIÓN. 

En este apartado se anali7.arán los resultados de esta investigación de manera cualitativa y se 

mencionaran rasgos del desarrollo del autoconccpto revisados en el capitulo 1. con la finalidad de 

interrelacionar lo investigado en ésta tesis 

Por tanto. con rc1ación a las di1ncnsiones del ca1n1Jo eJ1.1>crencial o din1cnsiones externas. 

el ••yo"'"' ético 1uoral se presenta sin diferencias significativas y dentro del rango de normalidad. 

tanto en la muestra de obesos sedentarios, la muestra de practicantes de TKD y en la comparación 

de ambas. por sexo e independientemente de él~ por tal motivo. de acuerdo a la Escala de 

Autoconcepto de Tenncsscc (EAT) los participantes en esta investigación se saben con cualidades 

morales. poseen scntin1icntos de ser una buena persona y están satisfechos con su religión o con la 

falta de esta 

En el desarrollo de las personas se van intcriori7..nndo las norn1as n1orales (sociales. ya sean 

religiosas. de gobierno. académicas. culturales) que le dicen a las personas cuáles son los 

comportamientos buenos y malos, generando la creación de sus propios juicios morales. mismos 

que le permitil'"Un fOrrnarsc un razonamiento moral objetivo. tomando en cuenta la opinión y el 

juicio de los demás (Lcary. en r.vtestrc y l\.1ani. 1997~ ~1estrc. Pérez-Delgado. Sampcr y Marti .. 

1998) 

En el transcurso de su desarrollo. las personas van fom1ilndose el razonamiento moral 

objetivo. a travCs de analiz.ar las situaciones que se le presentan. para llegar a una síntesis de las 

mismas (Vygotski. en Álvarcz., 1993a), con la ayuda de operaciones lógicas, morales y espacio 

temporales ( Piagct. 1977). pasado de un control externo a un control interno en donde las personas 

no conten1plan sólo sus intereses. sino que ven lo que es mejor para todos (Wcinbcrg y Gould. 

1996) Aunque esto no es un regla. si es una posibi 1 idad en el desarrollo. 

Con este razonamiento moral se forma la d1n1l!11s1ó11 úuco nu~ral. la cual podrá. poseer las 

i.:aractcristicas como las pr-esentadas en las muestras de este estudio si son coherentes en sus 

comportamientos. creencias y afectos~ es decir. es posible que las personas de esta investigación se 

presentan con un autoconcepto positivo porque r-calizan componan1icntos acordes con sus 

pensamientos. lo que las hace sentir bien con ellos mismos. 

En la dimensión del ••yo•• 1>crsonal. seg.Un la Gráfica s. y de acuerdo a la EAT se observa 

que los participantes de ambas muestras. reflejan la sensación de valía personal. se sienten bien 

como personas y su autoevaluación con relación a su personalidad. es positiva. Entonces. es 
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probable que los participantes hayan adquirido experiencias. que les l~an permitido desarrollar sus 

propios valores internos (Ali port. 1985). los cuales. tal vez. los fueron practicando en el juego desde 

su niñez (Piagct. 1976,1977; Erikson. 1993). 

Estos valores. que se fueron interiori7.ando dieron dirección a s~ comportamiento. y a su vez 

influyen en la personalidad de las personas; personalidad que posee características. hábitos._ 

capacidades. hechos. valores culturales. tanto intimas e importantes. como no íntimos e importantes 

(Allport. 1985). 

Es a través de Ja evaluación objetiva. obtenida en el desarrollo cognoscitivo como las 

personas adquirieren la posibilidad de diferenciar entre lo que es realmente suyo (aspectos íntimos e 

importantes). Dicha evaluación. les ayuda a obtener una adaptación óptin1a interna y cxtema a panir 

de sus creencias. la solidez de sus ideas. de sus conocinlientos. deseos y ambiciones. valorando 

aquello para Jo que se creen aptos (Oi\ate. 1989) 

En esta dimensión (")•o·· per.-.onul). Ja muestra de obesos sedentarios no presentan 

diferencias que puedan tomarse en cuenta. La muestra de practicantes de TKD se presenta con una 

ligera diferencia. en donde los hotnbres obtuvieron una mejor puntuación. Esto posiblemente a que 

a las n1ujcrcs se les presione mñs en su fan1ilia (en la dimensión ••yoº familiar también obtuvieron 

una puntuación levemente más baja que los hombres) para dejar el TKD y que se dediquen a 

estudiar. 

De hecho. en la comparación de mujeres practicantes de TKD y mujeres obesas sedentarias. 

en la dimensión del ")·o 'º.ft11111/Jar se presenta una diferencia. que aunque no es significativa. si es la 

segunda más alta. y favorece a las obesas sedentarias. 

Esto se corrobora porque según '\Vcinbcrg y Gould ( 1996). en la mayoría de las familias 

norteamericanas. a las nnijcres se les brinda menos oponunidadcs de aprender que los logros 

dcponivos y relacionados con la actividad tisica pueden construir aspectos gratificantes en sus 

vidas. además tienen 1nas rcstriccione~ en cuanto al tiempo que pueden pasar fuera de casa. y se les 

comenta: .. no panicipe.s en juegos violentos··~ ··no te ensucies la ropa .. \ ··no te alejes n1ucho de 

casa .. De acuerdo a Diaz·Gucrrcro ( 1991 ). estos aspectos también se dan en r-..1éxico. sobre todo en 

provincia. ya que se les obliga a quedarse en casa, porque así ""debe'" ser. 

En la di111ensiún ••yu•• social. se obsetva co1no las personas participantes en esta 

investigación poseen. según la Er\T, una sensación de adecuación y dignidad en su interacción 

social con los dcn1ás. y se hacen respetar en su trato Cc.."ltidiano con personas desconocidas. Por ello, 
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se sienten orgullosos y satisfechos consigo mismos porque es posible que se imaginen que el juicio 

de los demás es positivo (Coolcy. en Oñatc, I 989). 

Cabe señalar que en los diferentes contextos (escolar. familiar, del entrenamiento) y 

relaciones (compañeros de salón o de entrenamiento, maestros. hcnnanos, padre. madre) afloran 

diferentes aspectos del .-.·; mi.nno y se tiende a valorar más aquellas interrelaciones familiares o 

conocidas. es decir. valoran más aquellas interrelaciones en las cuales se sienten identificados con 

las noi-mas. valores y creencias parecidas a las de ellos. ya que les confirman sus ideas y actitudes 

(Oñatc. 1989) 

Por tanto existe una integración espacial. temporal y grupal por la que los participanles de 

csla investigación no sólo hacen lo que quieren. sino lo que deben hacer dependiendo las nonnas 

sociales (Silva-Arcicncga. 1994~ ~1cstrc y Mani. 1997). Así. las personas. dependiendo del lugar. 

del tiempo. así como tan1biCn. dependiendo de su estado de ánimo (Maturana. J 996). del gn1po y de 

su5 creencias. se componarUn y se scntiriln adecuados en su interacción con otras personas fuera de 

su familia y de su gr·upo restringido de amigos 

Las obesos sedentarios de esta investigación se sienten mejor y valoran mas sus relaciones 

familiares (obtuvieron unu mayor puntuación en la di11w11. .. iri11 .fa1niliur. que aunque no es 

significativa. si es alta) y posiblemente académicas. en comparación con los practicantes de TKD. 

los cuales valoran miis su dimensión del ·)·o·· físico (obtuvieron mejor puntuación en comparación 

con los obesos) como se vera más adelante. 

En la di1nensión ""yo•• farniliar, la EAT nos sci\ala conu.."l arnbns muestras gozan de 

scntin1ientos positivos. con mCrito y valor de pcnenecer a una t"hmilia o grupo de amigos. Por lo que 

es posible que los mensajes que sus tan1i1ias les mandan sean de aceptación (\Vatzlawick. Beavin y 

Don 1991 ~ Hurns. en Oñatc. 1989). y que en su desarrollo hayan tenido padres con reglas firn1cs 

pero flexibles. buena autoestima. entre otras caracteristicas {Bums. 1990 en Mcstrc y Maní. 1997~ 

Coopersmith. 1967. en f\.1e:-.1rc y r-.1aní. 1997). 

Corroborando esto. con relación a los obesos. Rosmond. Roland y Bjorntorp .. Per (2000). 

encontraron que los mismos poseen una buena situación familiar. autoestima y son extrovertidos. 

En la presente investigación. como se mencionó antcrionncntc. existe una diferencia considerable 

en ésta dimensión (fi11111/u..1r) entre las mujeres obesas sedentarias y las practicantes de TKD~ por lo 

que se podría confirmm· que los obesos posen mejores relaciones familiares, en comparación a los 

prac1icantes de TKD. sobre todo en las 1nujcres. como se puede apreciar en la gráficas l. 3. 4 y 5. 
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En ·esta dimensión (fa1niliar) .. tas practicantes de TKD presentan una menor puntuación en 

comparación a las mujeres obesas sedentarias y a los hombres de ambas n1uestras. lo cual nos dice 

que qui7..á estas mujeres presenten una mayor presión familiar. Este punto se tocará con los obesos 

en la ditm.!11.\ión .•,;ocia/. y con las practicantes de TKD se tocará en la a11tocri1ica. en donde se 

relacionará con Ja dinu:11sió11 ·:,.·o ''fa111iliar y ')•o·· .\·ocia/. 

Cabe recodar que las dos últimas dimensiones (.w>eia/ y fanliliar) presentaron una mayor 

diferencia. junto con la dimensión interna de conducta. en comparación con las demás subcscalas de 

la EAT (con excepción de Ja dimensión del ')•o .. .fis1co en donde se obtuvieron diferencias 

significativas). En la dimensión interna de conducta y en la dimensión externa del ')•o" .w.Jciul (en 

la comparación de ta población total de ambas muestras). las puntuaciones favorecen a la nlucstra 

de practicantes de TKD y en la dimensión ·•yo .. familiar se dio una mayor puntuación en la muestra 

de obesos sedentarios. 

Lo anterior se nlencionn porque las personas tienen un modelo para evitar la exclusión 

social. por tal motivo. es posible que las pequeñas diferencias existentes sean debido a que el 

contexto en el cual los practicantes de TKD reciben un reconocimiento social sea en su deporte y el 

lugar en donde los obesos sedentarios reciben dicho reconocinliento. sea en el arca académica. 

ademas de con su fan1ilia. Corbin y Corbin ( 1997). en su investigación con niños obesos. 

obtuvieron que poseen una buena conlpctencia escolar y una buena conducta 

Con esto se confirmaría que los individuos no dan la nlisma importancia a las dif'crcntes 

arcas del si mismo (intelectual. deportiva. social). su interés y ejecución es mejor en aquellos 

ámbitos que los otros consideran más inlponantcs. es decir. en aquellos en donde reciben un 

reconocimiento social. 

Regresando con al éirnbito del ')·o·· .\vc.·ial (corno ya se rncncionó. los practicantes de TKD 

obtuvieron n1ayor puntuación) existe un estigma social hacia la obesidad. y una veneración hacia la 

ti.gura delgada (S/a algelfire. 2001 ~ PCrez- l\1itre. 1998; Grogan. 1999; \Vicdcrman. 2000). Esto 

influye en la autopcrcepción de los obesos sedentarios. de manera tal que pueden sentirse 

rechazados por la sociedad tbmcntando conductas que no les ayuden a sentirse mejor. como es el 

caso de la compulsión en el comer y el scdcntarisnlo (\\'amala, V.'olfy Onh. ICJ97) 

De hecho~ este aspecto podria estar relacionado con una nlayor autocritica (recordemos que 

es Ja Unica subcscala en donde se presentaron diferencias significativas entre sexos) por pan e de las 

obesas sedentarias de esta investigación (aunque la diferencia entre mujeres no es considcrahlc), ya 

que ~on la~ mujeres las que reciben una nmyor discrinlinación. socialmente hablando 
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Sin embargo. esta influencia disminuye cuando sienten y tienen el apoyo de su familia y .. 

probablemente. cuando académicamente logran resultados Positivos. gencrilndo-un reconocimiento 

social en cuanto al aumento de sus capacidades académicas, y al mismo tiempo realizando 

conductas que le permiten sentirse bien con sus acciones. obteniendo y desarrollando un mejor 

autoconcepto. 

Lo anteriormente mencionado concuerda con las resultados de Townscnd. Moore; y otros 

( 1998), los cuales encontraron que el aprendizaje cooperativo en matemáticas es efectivo para 

incre1ncntar la autoestima. los sentimientos de competencia y reducen la ansiedad; adcntás. hallaron 

que los estudiantes con menos experiencia en las rnatcm3.ticas reportaron más ansiedad que los 

estudiantes con una historia con ahos estudios en matemáticas. y que las creencias y actitudes 

influyen en el autoconcepto y sobre su competencia 

Asimismo. las personas con bajo rendimiento académico poseen un pobre autoconcepto 

acadétnico. no valoran sus logros por el aprendizaje y se n1uestran con deficiencias en el uso de 

estrategias efectivas para el aprendizaje (Chan. David. 2001 ). 

A pesar de que los obesos pueden sobresalir en otros contextos, la influencia social del 

prejuicio hacia la obesidad prevalece y. aunque sus puntuaciones se encuentran dc~tro de el rango 

de normalidad de la escala. si se presentan diferencias significativas en ta 1/inren:t·itin ·-.,•uºfi.,;ic11, la 

cual presenta, según la EAT. el punto de vista que un individuo posee sobre su cuerpo .. su estado de 

salud. apariencia fisica. habilidades y sexualidad 

Asi. la n1uestra de obesos sedentarios obtuvo una menor puntuación en esta subescala que es 

la única con diferencias significativas, en comparación a Ja otra muestra. debido a que, además del 

estigma social. tanto en su apariencia tisiCit como en relación n su sexualidad (Sta algelfire. 2001; 

PCrcz- l\.1itrc, 1998~ Grogan. 19CJ9, \\'iedcrman, 2000). Ja obesidad influye en la aparición de 

enfermedades de diversas indoles (Saldaña y Rossclt. 1984; Beers y Berkow. 1999~ Wclls-C. 

l 992b~ Sta. :?001 c) '.\' en una disminución en la capacidad de habilidades motoras; aspectos que 

posiblemente generen en los obesos cieno malestar consigo mismos. 

Las actividades tisicas ayudan ~11 mejoramiento del desarrollo motor; es un proceso de 

adaptación que detcnnina el dominio de si mismo y del ambiente (como se patenta en el desarrollo 

del c:--qucn1a corporal). mediante el cual la persona es capaz de utilizar sus capacidades motrices 

como medio de comunicación en la esfera social, proceso en el que se manifiesta una progresiva 

integración motriz (l\.1oncdcro. 1987~ Ruiz-J>érez. 1994). 
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La muestra de practicantes de TKD se presenta con una mejor dimensión de su º)•o·· .fi .... ·ico. 

quizá porque la actividad fisica ayuda a erradicar r-eaccioncs patológicas como la angustia. 

ansiedad. mediante la posibilidad de realizar comportamientos inusuales en la vida cotidiana de las 

personas. como en el caso del juego cuando se es niño; y se aprende a disfrutar de las cosas que se 

realizan. ya que posee un valor educativo. recreativo y de higiene mental (Muñoz Soler. 1997; 

Gonzálcz. 1996; Lawthcr, 1987). 

Por otro lado. a través de los sistemas de intbrmación interna. los cuales dan información 

consciente o inconsciente a la persona de su propio cuerpo. de la relación de su cuerpo con el medio 

exterior; y del medio exterior. Ja persona aprende a diferenciar su medio exterior. obtiene una 

diferenciación del cuerpo y una con1prcnsión estructurada del mismo. lo que ayuda a una mejor 

adaptación interior y exterior (Eilan. ~1arccl y Bcnnúdez. 1998~ Campbcll. 1998). 

A través de In actividad deportiva. los practicantes de TKD se ayudan a conseguir una 

nlayor diferenciación de_,.¡""-'""'º·'· en su ")•o "fi.,·1co. con Ja ayuda de esos sistc111as de información. 

lo cual favorece una mejor adaptación, porque las personas dcpt!ndientcs al 111edio presentan una 

tb.lta de aniculación o diferenciación Ucl concepto corporal, impidiendo d mantenin1icnto de la 

distancia cuerpo-medio, generando deficiencias en su adaptución (\Vitkin, 1969) 

La diferenciación y comprensión estructurada del cuerpo es esencial para Ja existencia de la 

conciencia corporal. y se logra a travCs de verse a uno mismo como un objeto. como sucede en los 

inicios del desarrollo (Piaget 1977~ Guidano y Liotti. 1988, Eilan. ~1arccl y Bcrmúdez. 1998). La 

diferencia en el conocimiento de los objetos en co111pantción con el conocimiento de las personas y 

de uno rnismo. es que en el conocimiento de las personas existe influencia interpersonal causal 

(f\.1cltzotTy l\1oorc .. 1998~ C.ampbcll, 1998), y ademas de este nlundo de Jos actos causales. existe el 

mundo de las acciones intencionales (Lcón-Sanchc:r.., Grat: Silva y Peralta .. 1994) 

De la misn1a forma. las personas con limites claros y precisos de su cuerpo. ayudan a las 

personas a tener buenas relaciones interpersonales de manera activa y voluntaria (Fisher y 

Clcvcland 1969) Por lo anterior. las personas que poseen actividades dcponivas. en este caso. los 

practicantes de TKD. poseen un mayor conocimiento de su cuerpo. que les pcnnitc aduptarsc a él .. y 

por ende. sentirse bien y adquirir la creencia de verse bien. Posiblemente por esto realizan 

comportamientos activos y voluntarios. que les permiten adaptarse a su medio sociocultural. 

Las obesas sedentarias obtuvieron una puntuación más baja en esta dimensión (")·o ··.fi·'""""). 

que en el resto de sus dimensiones (Gráticas 1 y 4). tanto intcnms como externas, en comparación a 

las practicantes de TKD y a los hombres de ambas muestras J>osihlcmcntc porque en las mujeres 
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existe una mayor presión social para lucir una figura delgada. con10 se puede observar en los 

medios masivos (Pércz- Mitre. 1998; Grogan. 1999~ \Vicdcrman. 2000). 

Los practicantes de TKD. homb.-cs y mujeres. no presentaron diferencia a tomar en cuenta 

en esta dimensión. Pero entre los hombres obesos practicantes de TKD y los obesos si la hubo 

(aunque no fue significativa). por tanto. es posible que la discrin1inación social hacia los obesos. no 

sólo se encuentre en las mujeres sino tambiCn en los hombres. 

Pero esto no quiere decir que los obesos no tengan una conciencia corporal. aunque sea 

menos di fcrcnciada. porque sus puntuaciones se encuentran dentro el rango de normalidad de Ja 

EAT. Entonces. el saberse con limitaciones 1es ayuda a tener una adaptación y un yo real nlás 

objetivo porque el autoconc-epto es una estructura multidimcnsional (1'.1estre y f\.1ani. 1997). que no 

sólo toma en cuenta Jos aspectos positivos del_..-¡ 1111s1T10. sino tan1bién 1os negativos. 

En contraposición. cabe señalar que los resultados de esta investigación se contraponen a los 

obtenidos por otras investigaciones acerca de los obesos. entre ellas destaca la realizada por De 

Casas Ros en su investigación de 1 CJ84 con obesas mexicanas (por esto destaca. porque su muestra 

es n1exicana y porque se realizo en el campo clinico de la psicologia) 

Los resultados de ella fueron que de mujeres obesas panicipantcs no se encuentran contentas 

con ellas mismas. sienten que son personas poco dignas. dudan de su propio valer. están 

insatisfechas consigo mismas y describen su apariencia tisica como inadecuada. Sin embargo. es 

imponantc anotar que su muestra se encontraba en tratamiento psicológico 

Por otra panc. en el amilisis de las diferentes di111t!11s1011-.•s del c:a"1po expert!11cia/ se notan 

aspectos de las di1nensio11es de In experiencia scnlida. Así. segün las puntuaciones y a pesar de la 

diferencia significativa. en la dintensión interna de C'onducta o auloC'ontportu1niento. las dos 

muestras. según la EAT. se hayan satisfechas con y cotno actúan en su cotidianeidad. Lo cua1 sc 

refleja en las dimensiones externas Aunque existe una diferencia considerable entre 1os hombres de 

anllias ntuestras. a..'i como tan1hién entre las muestras. siendo los obesos sedentarios los que 

obtuvieron menor puntuaciün. lo cual también podría estar rdacionado con el sedentarismo. 

Por lo anterior. lus panicipantcs de las dos muestras universitarias pueden poseer una 

orientación a obtener el Cxito ya que mnbas n1ucstras presentan una buena autoestima y su 

cotnportamicnto es adecuado con lo que piensan. según la EAT. 

Sin en1hargo. es interesante observar en la Gritfica 1. que esta dimensión 

(a111oc:o111pontu11h•1110). tanto hombres como mujeres obesos sedentados la presentan debajo de las 

dernás dimensiones internas y externas (a excepción de la t/1"1 ... '11...-iú11 del ·)v ··.fi....-h·o de la mujeres). 
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lo que nos dice que esta muestra exhibe menos aceptación en su dimensión de autocomportamicnto. 

posiblemente a que sus comportamientos. entre ellos el sedentarismo. no le ayude a sentirse mejor._ 

tanto en salud. como con relación a la presión social. 

En la n1uestra de practicantes de TKD. las mujeres se presentan con una puntuación menor a 

la de Jos hon1brcs. lo que podria estar confinnando que las mujeres sufren de una presión para dejar 

el TKD (como se tratará más adelante. con la autocritica). y se dediquen a sus estudios únicamente. 

A pesar de esas diferencias. los panicipantcs de an1bas muestras poseen una autoaceptación 

positiva. y por ende una buena autosatisfacción consigo mismos. 

La di1ncnsión de la au1oeslin1a se fornm sobre una platafonna de comparaciones sociales 

con una valoración basada en sus expcricncius de éxito y también de frdcaso (Oñate. J 989); así. es 

posible que Jos participantes de las dos muestras se dieran cuenta que tienen capacidades para llegar 

a alcanzar éxitos. ya sea en la actividad deportiva. en la escuela y/o en sus relaciones familiares. 

Las muestras de esta investigación no presentan dit'Crcncias a tomar en cuenta en la 

a1110.\·a1i."!fiu.:ció11. en ellas ni entre ellas. Por tanto, según la EAT se caracterizan por poseer una 

buena autoaccptación. Go:t' .. an de una buena satisfacción personal. por percibirse con eficacia en su 

prupio funcionamiento, en una actitud evaluativa de aprobación, y se creen competentes. exitosos. 

imponantes y admirados (Coopcrsmith. en f\1cstre y Mani. 1997) 

La din1ensión de identidad o autoconcepto, referentes a ·•yo soy". se encuentran por arriba 

del rango de normalidad en an1bas muestras (practicantes de TKD y obesos sedentarios)~ esto quiere 

decir, de acuerdo a la EAT que las personas de esta investigación autodcscribcn y autoperciben su 

identidad básica como positiva. Por lo tanto. ambas muestras tienen una percepción de su si mismo 

como valioso~ digno. con conductas apropiadas y una identidad básica positiva 

En esta dimensión. existe una conlparación ( L 'Ecuycr. en Oñatc. 1989) cognitiva de las 

características de las demás personas consigo n1ismo. a travCs de sus sistemas de información 

(relacionados con sus procesos sensoriales y cognoscitivos). o sea. la n1ucstra (que no presentan 

diferencias a tomar en cuenta en ellas ni entre ellas en esta dimensión) de los obesos sedentarios 

posiblcn1cntc comparan sus lisicos con otras personas. y al ver que otras personas poseen un fisico 

parecido al que es impuesto socialn1cnte. realizan juicios negativos acerca de este. pero. al 

compararse con sus compañeros de clase. tanto acadCmica como en relaciones familiares. les hace 

sentirse bien, aceptados y queridos. con lo que efectúan juicios positivos acerca de su si mismo. 

Está dimensión. permite a las personas adaptarse a la realidad social, brinda soluciones 

verdaderas. adaptaciones apropiadas. planteamientos precisos y una solución a los planteamientos 
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de la vida cotidiana (Allport. 1985). Por ende. es posible que los participantes de las dos muestras 

de esta investigación utilicen esta dimensión de su autoconcepto de una manera que les permite 

adaptar-se a su medio interno y externo. obteniendo una identidad básica positiva. 

Por otra parte. en la subescala de A.ulocritica (Ac) en la población total de ambas muestras .. 

de acuerdo a la EAT. se presentan con una apertura normal y saludable en su capacidad de 

autocritica. debido a que sus puntuaciones se encuentran dentro del rango de normalidad de la 

escala. Con relación a la muestra de obesos sedentarios existe una deferencia significativa entre los 

dos sexos. en la cual. las obesas sedentarias obtuvieron una mayor puntuación. lo que podría 

confirnmr la tnayor presión social a poseer una figura delgada. 

Por su panc. en la muestra de practicantes. de TKD. también se obtuvo una difel'"encia 

significativa,. en donde. al igual que en la muestra de obesos sedentarios. las mujeres obtuvieron una 

puntuación más alta. por consiguiente. se patenta que existe una presión hacia las practicantes de 

TKO por panc de su familia y sociah11cntc hablando 

Para confirmar esto. se recordará que en el capítulo 3 se tocaron aspectos desde una 

perspectiva de género. en donde se n1encionaron diversos mitos acerca de la masculinidad y la 

feminidad. los cuales pesan sobre el autoconccpto de las personas. Por ejemplo. es aceptable que las 

mujeres se preparen para ser enfermeras. maestras o practiquen voleibol. pcr-o en campos 

estereotipados como varones (soldador. mccá.nico de automóviles. practicante de TKD. boxeador) 

es inadecuado y esta sujeto a sanciones (l lydc. 1995 en Rosales 2000). sobre todo. bajo esa presión 

social. psicológicas 

Dichos mitos (tales como: hson muy amablesº. ulos depones de contacto disminuyen la 

fenlinidad ... ""tiene tnucho tacto ..... car-ecen de motivación para el logro''. entre otros) generan en las 

n1ujcres (de n1ancra n1ás clara a panir de la adolescencia) el llan1ado ""miedo al éxitoH (Weinbcrg y 

Gould. 1996~ Rosales. 2000). Por tanto. existe una discriminación marcada hacia las nlujercs en los 

deportes. lo que posiblemente genere problen1as de adaptación en las mismas 

Aunque tomemos en cuenta que en esta investigación las muestras se integraron en su 

mayoría por personas universitar-ias. y según un estudio realizado en f\..1Cxico por Rodri!:,"UCZ de 

Arismcndi. Aln1cida. ~1crcado y Rivcro (1981. citado por Acuña. 1991. en Rosales. 2000) se 

encontró que los estereotipos de rol o papel sexual de las personas variaban en función del nivel 

educacional del individuo 

Asimismo. Sage y Loudermitk (1979 en '\.Vcinbcrg y Gould. 1996). encontraron en mujeres 

deportistas que sólo el 20~~ de las mujeres universitarias muestreadas percibian el conflicto entre la 
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competitividad y los papeles fcrneninos. y sólo el 20% lo experimentaba en un grado elevado o muy 

elevado. probablemente porque las mujeres en edad universitaria tienen la suficiente madurez como 

para sentirse competentes en sus papeles de dcponistas. Es posible que por este motivo los 

resultados hayan estado dentro del rango de nonnalidad de la EAT. en ambas muestras. 

Por consiguiente. contemplando los resultados de esta investigación. y a pesar de que están 

existiendo cambios sociales debido a la globalizadón. en general se puede decir que las mujeres 

aun sufren de una mayor presión y discriminación. ya sea. social o familiar. debido a esos mitos 

acerca de la feminidad. Aunque esto no quiere decir que a los hombres no se les ejcr:t".a presión. 

principalmente a los obesos. En la comparación entre mujeres y entre hombres. no arrojaron 

diferencias a tomar en cuenta en la subcscala de Ac. 

En sun1a. a pesar de las pequeñas diferencias cualitativas y la diferencia significativa. los 

participantes de las dos 1nucstras presentan. scgUn la EAT una estructura de su si mismo con una 

organización congruenten1cntc coherente. como se puede observar en la Gráfica 5. Además poseen 

una claridad de su si mismo que les permite adaptarse al medio social en el cual se desenvuelven 

obteniendo (posiblemente) logros académicos y/o sociales y/o deportivos que les permite tener una 

motivación positiva para alcanzar sus metas y fonnarse yo ideal alcan:t.ablc. 

En la Puntuación ~rohtl del antoconcepto o si misn10 de ambas muestras. en todas las 

comparaciones. no existen diferencias significativas. motivo por el cual. de acuerdo a Ja E"'\ T. /o.\· 

parrh·ipu111,•s d,• e.•·ilu iln•e."ill).!l1C:iú11 t1e11tlt.!ll a t!.\·tar a ¡:11."ito co11.•.-igo 111is11u.Js. .\"1'•ntL'l1 que ."iOll 

pt.•r.\011u.\· \•a/io."><1.\· y di>:na.\·, tienen c.:t.J1!fit111=a en si mi.\'lnos y uctúc111 de acuc!rdo c:on (.-;.\"ltl i111agc11. 

Como consecuencia de esto. la muestra de obesos sedentarios obtuvieron puntuaciones que 

cstim dentro del rango de normalidad de la EAT sin existir diferencias significativas (a excepción 

del ")·o" .fl.\IL'O) en comparación con la muestra de practicantes de TKD por lo que se rechazó la 

hipótesis de esta investigación, y se acepta la hipótesis nula. 

Sólo C4."ll11o rncnción. se realizó un anit.lisis de la variabilidad existe en las celdillas de la hoja 

de respuestas y se encontró que las mujeres de TKD poseen una mejor integración en sus diferentes 

dimensiones. seguidas de los hornbrcs de TKD. de los hombres obesos sedentarios y por último se 

tiene a las mujeres obesas sedentarias Del n1ismo modo se realizó un anlllisis de la distribución de 

respuestas y se encontró que las 1nujcrcs practicantes de TKD esto.in más definidas en lo que dicen 

de si n1ismas, seguidas de los hombres de ambas muestras y nuevamente. por último las mujeres 

obesas scdcnta.-ias. la variabilidad de ambas muestras se encuentra dcnt1·0 del rango de norn1alidad 

y la distribución en el mismo rango o ligeramente arriba. Ambos análisis de acuerdo a la EAT. 
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CAPÍTULO 7. CONCl,USIONES. LIMITACIONES Y SUGt:RENCIAS. 

Como se ha notado a lo largo de esta investigación. para la comprensión del autoconccpto se 

necesita de un estudio muhifactorial que abarque todas o casi todas las variables existentes 

alrededor de una población (edad. estado civil. ocupación. nivel socio económico. nivel de 

escolaridad)~ sin olvidar que el a11toco11cepto o si n1isnu~. posee e1ementos que están sumergidos en 

el inconsciente. Por estos n1otivos. el estudio del autoconccpto es sumamente complicado. 

Como conclusión de los autores revisados (Fitts. 1972; Eilan. Marcel. Mcltzon: Moore. 

Bermúdcz y Campbcll. 1998~ f\.1oncdcro. 1987~ Oílatc. 1989. L • Ecuycr. 1981; f\.1cstrc. Martí. Pércz

Dclgado. Frias-Navarro. 1997; Allport. 1985~ Erikson. 1902). para esta investigación se patenta que 

a pesar de sus diferencias teóricas. existen semejanzas y aspectos complen1cntarios. sobre todo 

priscticos. que ayudan a con1prender el autoconceplo~ incluso existen autores que no estudiaron al 

autoconccpto con10 tal. casos Piaget y Vygotski. pero dieron bases para la comprensión del mismo. 

De ahí la imponancia de revisar dichos autores 

En esta investigación podemos vislumbrar que el desarrollo de un autoconcepto positivo se 

logra con el autoconocimiento de capacidades y lin1itaciones, en una autoaccptación por pane del 

individuo de su si mismo, que le permita ver su yo real. para poder adaptarse a su medio interno y 

externo de manera congruente y coherente. es decir. los individuos. en sus diferentes dimensiones. 

necesitan conocerse de manera tal que asuman la responsabilidad de su propia vida, para que la 

influencia social no sea en perjuicio de ellos. sino que de esta influencia social. aprendan a 

adaptarse de n1anera positiva a su 3mbito interno y externo 

Para dicha adaptación, los individuos aprenden a utili7..ar sus medios para estar satisfechos 

consigo rnismos. van desarrollando una identidad básica que les permite tener conductas apropiadas 

dependiendo de las experiencias que cada individuo va teniendo. Dichas experiencias. inician desde 

el n1isrno nacinliento en una interrelación permanente entre individuos. que van formando el 

autoconccpto de los n1isrnos. ya sea positivo o negativo. o sea. un autoconccpto con aceptación. 

valioso. digno. que le perrnita sentirse adecuado con su personalidad y con autoconfianza, o un 

autoconccpto con dudas acerca de su valía. con una percepción de si mismo indeseable. ansiosa. 

deprin1ida. infcl iz y con poca confianza en si 

Este autoconccpto positivo, como ya se anotó. no tomo en cuenta sólo los aspectos positivos. 

sino tambiCn los negativos o limitantes. asi. si una persona tiene dificultades en sus facultades 

motoras pero posee capacidades intelectuales. es necesario que acepte dichas limitacion 
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real .. y busque actividades en donde pueda adaptarse de la mejor manera posible para que logre 

alcanzar el reconocimiento social que el individuo necesita. 

Con la innuencia de este reconocimiento social el individuo se va generando un yo ideal (ser 

el n1ejor competidor de TKD. ser el mejor profcsionista. etc.). el cual tendrá que estar basado en su 

yo real, porque si existe una distancia inalcanzable cnlrc el yo real y el ideal. la persona sufrirá las 

consecuencias de tener un autoconccpto negativo ante la imposibilidad de alcanzar su yo ideal. 

Por tal motivo, el yo ideal se va desarrollando contbrme el individuo va teniendo éxitos o 

fracasos a lo largo de su vida. Los éxitos. irán fomentando una rnayor motivación en los individuos. 

con lo que su autoconccpto se reforzara o mejorara. en contradicción a los fracasos (aunque también 

depende de la personalidad de Ja persona). En esta investigación. los panicipantcs de las muestras al 

parecer tienen bien formado su autoconccpto (aunque se tendría que ver c1 inicamcntc el porque la 

dir-nensión de identidad se encuentra por encima del rango de nonnnlidad). aunque se rectJ111tt!nclt1 la 

rcali:r.ución de olra investigación en la cual se incluyan las metas que tienen. los éxitos que han 

logrado y en cual de sus contextos se sienten mils satisfechos 

Ahora hicn. los éxitos se pueden obtener en diferentes ámbitos de los individuos. por eso. a 

pesar de estar lin1itados en una din1cnsión. como es el caso de los obesos sedentarios de esta 

investigación (en el ')•o ··.fí.••1co), pueden alcan7 ... a.r un autoconccpto positivo porque pueden percibir 

en si misrnos cualidades morales. sentimientos de ser una buena persona. satisfacción con su 

religión o con la ausencia de Csta. sentimientos de adecuación con10 persona y la percepción y 

scntirnicnto de ser valioso dc:ntro de una familia o dentro de un grupo restringido de amigos. 

1>or eso. a pesar de existir una influencia social negativa ante la obesidad. los obesos 

scdcnturios pueden sentirse como buenas personas que cumplen con su religión y/o con sus labores 

académicas. tienen conductas para con su familia y/o con su grupo restringido de amigos que Je 

pcrn1iten ser aceptados. creando una percepción valiosa. de si misn1os y una buena autosatistacción 

Por otro lado. la intlucncia social de discriminación ejercida hacia las nuijercs. no se observa 

tan nuucada en estas muestras porque como ya se comentó. an1bas muestras en su mayoría se 

conformaron con personas universitarias El grado se estudios fon1cnta un menor apego a los roles o 

papeles sexuales tradicionales. lo cual influye para que las mujeres adquieran un autoconccpto 

positivo. con menores prejuicios y perjuicios. lo que las hace sentir bien consigo n1isn1as. y a pensar 

~- con1portarsc de acuerdo a sus valores. buscando el Cxitu Esto se percibe de una manera mñs clara 

en la mujeres practicantes de TKI.> porque posen una menor variabilidad y una definición de si 

misn1as mayor. quizil porque al misn10 tii:mpo que hacen lo que les gusta. estudian. 
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Así pues. la Pu11111ació11 Total (PT). también llamada puntuación total positiva. de la EAT. 

refleja el nivel global de autoestima. l~sta se encuentra dentro del rango de normalidad de la escala 

en las dos muestras. como se observa en la Griifica 5~ lo cual nos indica que los panicipantcs de 

ambas muestras tienden a estar a gusto consigo mismas. sienten que son personas valiosas y dignas. 

tiene confianza en si mismos y actúan de acuerdo con esta imagen. 

Como consecuencia. se concluye que no existen diferencias significativas cuantitativas entre 

los panicipantes de las nmestras de obesos sedentarios y de practicantes de TKD (a excepción de 

una, la dimensión del ºyo" fisico). Igualmente. se encontró que no existen diferencias significativas 

entre los hon1brcs y n1ujcres de la muestra de obesos sedentarios. ni entre la muestra de mujeres y 

hombres de practicantes de TKD (a excepción de la autocrítica). ni en la comparación entre 

mujeres. y por último. tampoco existen diferencias significativas entre las dos muestra de hombres. 

Por lo tunto, c.wn lo.\· resu/ttulo . .; 11rroj111/o.\· por /11 prueb11 .. , .. 1/e . .;tu1/ent (1/escrit11.'i en el 

1..·11pítulo .f) •. ">e reclruzu /u l1ip1ite.d ... · 1/e e.">111 i1u•e ... ·1i¡,:t1citin .•· !t·e 11<.·,!pt11 /11 /1ip1ite ... i."> """'· /u cual 1/ice 

11ue no c.xi .... ·ten 1/iferenci11 ... · e.">l11tlí.">tict1nll~nte ... ·i¡.:ni.fic11til•1L"> entre el uutoc1.111cepto 1/e la.\· persont1!i 

u11h•ersitt1ri11.'t· tleporti."ittl . .,. pr11ctic1111te.\· 1/e 1iu* lúw.111 /Jo y la ... per . .¡0111u 1#11i••enituri11 . .; obesa ... · 

.'ietle11turiu ... ·,· 11i entre J.on1br1• . .¡ Jl 1t1ujere .... · 1/e t11'lhtL"> "'11e."itr11.\·, ni entre n1ujere..; y lu.1111hre.'i. 

Sin embargo, se analizaron las pequeñas diferencias existentes que se dieron en el 3.mbito de 

los contextos que al parecer son mas importantes para las muestras. Así, en la dimen ... ·iónfamiliur y 

posiblemente en su B.mhito académico. los obesos sedentarios están mcis satisfechos; y los 

practicantes de TKD están más satisfechos con su ·:vo ... físico. en su ámbito dcponivo. el cual está 

relacionado cun el .. yo .. social. y quizá en el académico tan1bién. aunque se considera muy dificil 

(¿por qué?. sería tema de otra investigación) 

En las puntuaciones no se observan diferencias significativas (a excepción de la dimensión 

del .. yo"" fisico), porque las puntuaciones nos dan el resultado final de su si misn10, y no nos dicen el 

proceso que se llevó para obtener el si mismo actual; por tal motivo no existen diferencias 

significativas en las puntuaciones. pero si en el proceso. es decir. no existen diferencias 

significativas cuantitativas, pero es muy probable que si' existan diferencias significativas 

cualitativas 

Así pues, los obesos sedentarios son personas con una edad de 25.5 años en promedio. en su 

nrnyoria estudiantes de licenciatura. y soheros •. que tienden a estar a gusto consigo mismos. sienten 

que son personas valiosas y dignas, tiene confianza en si mismos y actúan de acuerdo con esta 

irnagen Aunque las n1ujeres poseen una mayor variabilidad y una definición de si ntisn13s menor 
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Por su pane. los practicantes de TKD poseen una media de edad de 24 aílos, son en su 

mayoría estudiantes de licenciatura solteros. con puntuaciones parecidas a las de la muestra de 

obesos sedcnta.-ios, por lo que también tienden a estar a gusto consigo mismos, sienten que son 

personas valiosas y dignas, tienen confian7..a en si mismos y actúan de acuerdo con esta imagen. 

Dentro de las lin1itacio1w ... ·• encontramos que no contamos con información acerca de sus 

relaciones familiares que puedan corroborar de una manera rnás fehaciente el porque los obesos 

sedentarios obtuvieron una ligera puntuación más elevada que los practicantes de TKD, en su ·:vo ·· 
fc.1111i/iar, y a su vez confirma.- que la discriminación y los prejuicios sociales hacia las mujeres 

practicantes de TKD influyen en ellas para que obtuvieran una puntuación n1ás alta en a111oc:rític.:a. 

Otra limitación es el que no se cuenta con los datos de la clase social a la cual pertenecen los 

participantes de antbas muestras. ya que ésta tantbién interviene de ntancrn notable en el desarrollo 

del autoconccpto. Una más. es que para esta investigación participaron ntás ntujcres obesas que 

hombres obesos. lo que puede ser una variable extn.1f1a. aunque se utilizó la prueba ··e· de studcnt. 

Por otro lado • . \·t! reco1111,·1ula una investigación. en la cual se incluya si el deporte que 

practicun lo hacen. como deportistas de alto rendimiento. profesionales. o como deporte fonnativo 

(cstu es otra /i111itac.:i1j11 de ésta investigación porque no se delimitó). ya sea el TKD en particular o 

cualquier otr-o depone. con la finalidad de contemplar esta variable en el análisis de otra 

investigación. y vislumbrar si hay una correlación entre el nivel dcp011ivo y el grado de bien-estar 

con si ntismos. 

Asimismo. en el capitulo 1 se observa que el autoconcepto. a pesar de su continuidad en el 

tiempo. sufre de cambios sustanciales a los largo de la vida, sobre todo en las épocas de transición .. 

como la entrada u la escuela. la adolescencia. los 30 ó 40 años y la vejez. Por esta razón .-.l.! ·'·11gien.~ 

una serie de investigaciones con muestras de diferentes edades. en estos mismos iunbitos. para 

rcvi~ar los cambios que existen a lo largo de la vida. aunque los resultados arrojados se tomarian 

con reservas por ser diferentes muestras. es decir. serian investigaciones transversales y no 

longitudinales. Por esto. es necesario que las muestras presenten el n1ismo nivel sociocconómico. el 

tnismo nivel de escolaridad y estado civil (dependiendo y tomando en cuenta la edad). 

También es necesario la creación de instrumentos. en ~1éxico. que midan el autoconcepto 

para las diferentes poblaciones mencionadas. ya que como se sabe. influye sobremanera la 

preparación académica. la edad. el nivel sociocconómico. entre otras caracteristicas 

sociodemogroiticas. aden1ás del nivel alcanzado en el deporte. en general, y el grado alcanzado en el 

TKD, en particular 
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Para finali7..ar. con esta investigación se percibe que es posible que los individuos obesos 

sedentarios con un autoconccpto negativo. puedan llegar a tener un autoconccpto positivo. y que no 

todos los individuos de esta población presentan un autoconccpto negativo como otras 

investigaciones han encontrado (como la hecha por De Casas Ros en 1984). 

Con esto la trasc:l.!llÚ&!llc:ia de esta investigación. La psicología clínica podría: a) orientar a 

sus pacientes obesos a aquellas arcas en las cuales se les observan capacidades para tener éxito. al 

mismo tiempo que se rcfucr7..an sus cualidades; y b) utili7..ar el deporte como una alternativa para 

esta población. ya que el depone puede ser una medida preventiva contra las enfermedades. 

Para la muestra de practicantes de TKD. se puede decir que el depone es un aspecto 

imponante para un desarrollo positivo del autoconcepto (aunque no es el único). como otras 

investigaciones ya han hecho notar (con relación a otras actividades deponivas). Por esto se sugil.!n• 

que en el plan de estudios de la FES Zaragoza. se contemple la posibilidad de incluir la materia de 

educación tisica de manera obliga1oria. tanlo de manera teórica. como de una n1ancra práctica. en 

donde se explique cómo es que el organismo se adapta al ejercicio y cómo es que utiliza sus 

reservas de energía. asi como ht inclusión de Jos beneficios psicológicos y sociales del depone. 

O en su defecto. que en la materia de ubases biológicas de la conducta·· se mencione dicha 

adaptación y utili7..ación de energías~ y. como el inglés. que la acreditación de algún deporte sea 

necesario pal""a la titulación Asimismo. también se propone la inclusión de la materia de psicología 

del depone como panc de la cunicula de la caf'"rcra 

Con esto. Jos estudiantes adquirirán conocimientos científicos acerca de Jos beneficios de la 

actividad tisica en general. y del deporte en particulaf'". lo cual posiblemente los motive para realizar 

este tipo de actividades Con relación al depone. tambiCn sef'"ia importante mencionar dentro de ese 

plan. sus riesgos (como el lle!!ar a ser una única actividad. dejando a un lado las f'"esponsabilidade~ 

de ntt·as obligaciones) si no se le practica de una manera f'"csponsablc y flexible. 

Asi pues. "'' au10<.-·011cc.·¡no o ..... ¡ rn1 .... ·n10 es un elemento esencial en el desarrollo de la vida 

cotidiana de cada ser humano. por lo tanto. la psicología lo toma en cuenta para la comprensión 

(aunque complicada) del sel"" humunu en su condición de ser social. 

La tf'"asccndcncia de esta investigación tambiCn radica en que los n1itos generados a panif'" de 

la hiología de las personas (obesidad. condición de sel"" mujer). son construcciones sociales (como se 

trató en el capítulo .J). que pueden cambiarse. Con estos cambios los individuos discf'"iminados 

obrcndn\n un autoconccplo positivo que les ayudará a descnvoh'ef'"sC y adaptaf'"se mejor en sociedad 

y al nlismo tiempo se gcncrarian valores mas equitativos paf'"a las personas. 
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ANEXOS 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO DE TENNESSEt: 
\\'11.1 .. i\M 11. ITrrs, Ph. D 

ADAPTACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN EN POHLACIÓN UNIVt:RSITAIUA 
MEXICANA: 

M. OUAl>Al.UPI~ UAHCJ.\ ARl~l.l.,\..""lll ,. I'. l>ANIEl.()UINTl~RO VARGAS. 

INSTRUCCIONES: 

174 

EN LA HOJA DE RESPUESTAS QUE SE ENCUENTRA POR SEPARADO, EN EL 
CUADRO SUPERIOR PON TU NOMBRE Y LA OTRA INFORMACIÓN SOLICITADA, 
EXCEPTO LOS DATOS SOURE EL TIEMPO, MÁS TARDE LLENARAS ESTOS 
ESPACIOS. ESCRIBE ÚNICAMENTE EN LA HOJA DE RESPUESTAS, NO PONGAS 
NINGUNA MARCA EN ESTE CUADERNILLO 

LAS AFIRMACIONES DE ESTE CUADERNILLO ESTÁN PARA /\ YUDAR A 
DESCRIBIRTE COMO TÚ MISMO TE VES. POR FAVOR RESPÓNDELAS COMO SÍ 
TE DESCRIBIERAS ANTE TI MISMO Y NO ANTE NINGUNA l'ERSONA. NO 
OMITAS NINGUNA AFIRMACIÓN, LEE CUIDADOSAMENTE CAD/\ UN/\, 
DESPUl~S SELECCIONA UNA DE LAS CINCO OPCIONES DE RESPUESTA. 
ENCIERRA EN UN CÍRCULO 1.A RESPUESTA QUE llAY /\S ELEGIDO SI DESEAS 
CAMBIAR UNA RESPUESTA DESPUI~S DE 11/\BERL/\ ENCERRADO EN UN 
CÍRCULO, NO BORRES, PON UN/\ .. X .. SOBRE LA RESP!JEST,\ Y DESPUES 
ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA QUE DESEAS 

CUANDO ESTl~S LISTO PAR/\ COMENZAR. 1.0C Al.IZA EN TU llOJA DE 
RESPUESTAS EL ESPACIO MARCADO COMO "llORA DE INICIO" Y ANOTA LA 
HORA CUANDO TERMINES ANOTA LA llORA FINAL EN El. ESPACIO DE TU 
1 IOJ/\ DE REPUESTAS M/\RC ADO COMO "1 IOR/\ DE TERMINACION" 

RECUERDA, ENCIERR,\ EN lJN CÍRCULO EL Nt°JMERO DE RESPUESTAS PARA 
CAD/\ AFIRMACIÓN 

COMPLETAMENTE MAS O 
F1\LSO MENOS 

FALSO 

EN PARTE FALSC) 
Y EN PARTE 

CIERTO 

MAS O 
MENOS 
CIERTO 

4 

C'Ol\1l'l.E·r.:\~1ENTE 

CIERTO 

ENCONTRARAS LOS NLJMEROS DE RESPllESTA RFl'ETIDOS EN L.·\ PARTE 
SUPERIOR DE C/\DA l'ACilNA PARA AYUDARTE A RECORD,\RL\S 

TESIS CON 
FALLA DE OTUGEN 



175 

COMPLETAMENTE 
FALSO 

MASO 
MENOS 
FALSO 

EN !'ARTE FALSO 
Y EN PARTE 

CIERTO 

MASO 
MENOS 
CIERTO 

COMPLETAMENTE 
CIERTO 

2 4 

Gozo de buena salud 

J Soy una persona atractiva 

5 ~1c considero una persona sucia. 

19 Soy una persona decente 

21 Soy una persona honrada. 

23 Soy una mala persona. 

37 Soy una persona animada. 

39 Soy una persona calmada y tolerante. 

4 1 Soy un don nadie. 

55 Tengo una familia que sicmp_re puede ayudarme en cualquier tipo de problemas. 

57 Soy mien1bro de una rarnilia feliz. 

59 Mis amigos no tienen confianza en mi. 

73 Soy una persona an1igablc. 

75 Soy una persona popular con los hombres. 

77 J\1c es indiferente lo que hacen otras personas. 

91 J\1e es dificil decir la verdad. 

93 Algunas veces me enojo. 
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COMPLETAMENTE 
FALSO 

MASO 
MENOS 
FALSO 

2 

2 ~1c gusta most nu me ag.radahlc 

EN PARTE FALSO 
Y EN PARTE 

CIERTO 

4 Estoy lleno de achaques y dolores 

(> Soy una persona enferma 

20 Soy una persona religiosa 

22 Soy L111 fn1caso moral. 

24 Soy una persona moralmente débil. 

38 Tengo tnucho control sobre mi 111ismo. 

40 Soy una persona odiosa. 

4:? f\.1c estoy volviendo loco. 

MASO 
MENOS 
CIERTO 

4 

56 Soy una persona imponantc para mi fatnilia y mis amigos. 

SS ~1i fan1ilia no me an1a. 

60 Siento que mi familia no conlia en mi. 

74 Soy popular entre las mujeres. 

76 Soy tnalo {n) con todo el n1undo. 

78 f\.1c es dificil ser an1able. 

92 Algunas veces pienso cosas tan inalas como para hablar de ellas. 

94 ...-'\lgunas veces. cuando no me siento bien n1c enojo. 
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COMPl.ETAMENTE 
CIERTO 
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COMPLETAMENTE MAS O EN PARTE FALSO 
FALSO MENOS Y EN PARTE 

FALSO CIERTO 

2 3 

7 Ni ~oy gordo ni soy flaco 

9 l\.1c gusta mi apariencia fisica 

1 1 l\1c gustarla carnbiar algunas partes de mi cuerpo 

25 Me siento a gusto con mi conciencia n1oral. 

27 Estoy satisfecho con mi relación con dios. 

29 Debo ir miis u la iglcsiu 

43 Estoy satisfecho de ser justo lo que soy. 

45 Soy tan grande con10 debería ser. 

47 l\.1c desprecio a mi mismo. 

61 Estoy satisfecho con tnis relaciones familiares. 

63 Entiendo a mi familia tan bien como dcbcria. 

65 Debería confiar más en mi familia. 

79 Soy tan sociable con10 quiero ser. 

81 Trato de agradar a otros pero no exagero. 

MASO 
MENOS 
CIERTO 

4 
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COMPLETAMENTE 
CIERTO 

8.J Desde el punto de vista social. no soy bueno del todo. 

95 f\,1c agradan algunas personas que conozco 

97 Algunas veces me rió de chistes colorados. 
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COMPLETAMENTE MAS O EN PARTE FALSO 
FALSO MENOS Y EN PARTE 

FALSO CIERTO 

2 J 

X Ni soy demasiado lmjo, ni demasiado alto 

1 O Dcbcrin scntinnc mejor 

12 Dcbcda tener rnils a1rac1ivo sexual (scx appcal) 

26 f\1c siento bien con mi religión tal como la practico 

28 Deseo ser m:is digno de conliatu.a 

30 Debería evitar decir tantas mentiras. 

44 Estoy satisfecho con n1i inteligencia 

46 Me gustaría ser una persona distinta 

48 Dcscaria no renunciar tan fücihncntc como lo hago. 

MASO 
MENOS 
CIERTO 

4 
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COMPLETAMENTE 
CIERTO 

s 

62 Trato a mis padres tan bien co1110 debiera. (usa la fornm pasada si tus padres ya no 

viven). 

b4 Soy demasiado sensible con las cosas que dice mi fan1ilia. 

66 Debería querer n1ás a mi familia. 

80 Estoy satisfecho en mi trato con otras personas 

82 Debería ser mas eones con los dcmits 

84 Debo llcvarn1c n1cjor con otras personas. 

<>6 Algunas veces chismosco un poco. 

CJX Algunas veces me gusta decir groscrias 

TESIS CON 
FALLA DE Q;~·:r:.;¡i¡-..r 

-L\..A.L.J_._¡ 



COMl'LET/\MENTE M/\S O EN P/\RTE F/\LSO 
F/\LSO MENOS Y EN P/\RTE 

FALSO CIERTO 

2 

1 J Me gusrn cuidarme tisicamcntc 

1 !' Trato de ser cuidadoso con mi apariencia 

17 A menudo actúo turpcrncntc 

J 1 Soy lil!I a n1i religión en mi vida diaria 

M/\S O 
MENOS 
CIERTO 

4 
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COMPI .ET AMENTE 
CIERTO 

33 Trato de ca111biar cuando sé que estoy haciendo cosas que cst3.n mal. 

35 Algunas veces hago cosas muy malas 

49 En cualquier siluación puedo cuidarme. 

51 l\.1c siento culpable por cosas sin importancia. 

53 Hago cosas sin pensar antes acerca de ellas. 

67 Trato de ser amable con mi familia y anligos 

69 Tengo verdadero intcrCs en mi familia. 

71 Cedo ante mis padres, (usa la forma pasada si tus padres ya no viven). 

85 Trato de entender los diferentes puntos de vista. 

87 Me llevo bien con tras personas. 

89 l\1c es dificil perdonar a los demás 

99 Prefiero ganar a perder un juego. 
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COMPLETAMENTE MAS O EN PARTE FALSO 
FALSO MENOS Y EN PARTE 

MASO 
MENOS 
CIERTO 

COMPLETAMENTE 
CIERTO 

FALSO CIERTO 

2 5 

14 La n1aynr panc del tiempo me sicnlo hic..-n 

16 Soy nudo en juegos y depones 

18 Ducrn10 mal 

:l2 La mayoria de las veces lo que hago está bien. 

34 Algunas veces utilizo tncdios injustos para obtener vcmaja. 

]6 Tengo dificultad para csforzannc para hacer que las cosas sean correctas. 

50 ~1is problemas Jos resuelvo fñcilmcntc. 

52 Can1bio mucho mis ideas. 

54 Trato de escapar de mis problemas.· 

68 Hago mi panc del quehacer en el hogar. 

70 Peleo con mi f..'lmilia. 

72 Debería actuar como n1i fan1ilia piensa que es correcto. 

86 ·veo buenas cualidades en toda la gente que conozco. 

88 !\1c siento incomodo con otras personas. 

90 f\1c es dificil hablar con extraños. 

100 Algunas veces dejo para mañana lo que dcbcria hacer hoy. 
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