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INTRODUCCIÓN 

El uso del lenguaje impregna integralmente la vida humana, y la 

creación y reformulación de significados dotan de sentido a la existencia 

añadiéndole un porqué. Por medio del lenguaje empezamos a comprender el 

mundo de fuera y a expresar el mundo de dentro, desde la primera 

reclamación de atención con la unidad léxica “mamá”, hasta la última 

palabra escrita en las memorias de nuestra autobiografía. Los seres humanos 

vivimos discursivamente. A través de las narrativas comprendemos quiénes 

fuimos en el pasado, cómo hemos llegado hasta el presente y cómo 

desarrollaremos nuestros próximos capítulos vitales en el futuro, partiendo 

de las narrativas sociales y de nuestras experiencias personales.  

El corazón de esta investigación late en las historias de 60 

adolescentes en riesgo de exclusión social, que han participado en este 

estudio con el fin de indagar en la reformulación de narrativas personales a 

través de la escritura. De esta manera, la escritura se presenta como 

tecnología reflexiva propiamente humana que favorece la autoconsciencia y 

que puede cambiar las expectativas de estos adolescentes, reescribiendo sus 

proyecciones de futuro.  



14   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

Es común, cuando se habla de exclusión social, relacionarla 

inmediatamente con la falta de posibilidades para lograr la integración 

laboral. A lo largo de las distintas etapas vitales, el ser humano adquiere los 

instrumentos formativos necesarios que le permiten incorporarse 

satisfactoriamente en sociedad. Dicha incorporación suele entenderse en 

términos productivos por la obtención de un trabajo. Normalmente, ese 

aprendizaje tiene lugar durante la adolescencia, etapa fundamental para el 

desarrollo de la persona. No obstante, a veces ocurre que, a lo largo de esa 

adquisición de herramientas, se dan una serie de situaciones que entorpecen 

dicha integración. Cuando se habla en esta investigación de adolescentes en 

riesgo de exclusión, se engloba a aquellos menores de entre 14 y 18 años 

que, por circunstancias distintas —familias disfuncionales, 

drogodependencias, situación socioeconómica vulnerable, episodios de 

violencia, etc.—, se ven obligados a desarrollarse profesionalmente en 

periodos cortos de tiempo con el fin de incorporarse lo antes posible a la 

vida laboral, dejando de lado en ocasiones problemas fundamentales, que 

van desde el desarrollo de su maduración afectiva hasta la autorrealización 

personal.  

Existe un dicho que afirma que “para enseñar matemáticas a Juan” lo 

primero que hay que hacer no es abordar los números, ni tampoco la 

relación entre ellos, sino que lo primero y lo más importante es simplemente 

“amar a Juan”. Desde el prisma de un investigador, tal vez, parecería 
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pertinente preguntarse por la relación entre los números y la afectividad, o 

sobre en qué medida influiría el cariño en el aprendizaje de cualquier 

disciplina. Pero, si lo hiciera, estaría cayendo en la contradicción de querer 

medir lo que no está hecho de proporciones. Aunque parezca una obviedad, 

el ser humano es mucho más que un mero puñado de saberes: está abierto a 

la trascendencia, y lo que lo convierte en persona no es solo su posibilidad 

de almacenar conocimientos, sino también su capacidad para sufrir y amar, 

para aceptar el sufrimiento amablemente y, sobre todo, para dar un sentido a 

la realidad a través de sus propias palabras y hacer, precisamente, que estas 

trasciendan. Es por esto por lo que, en la formación educativa, muchas veces 

no se trata tanto de convertir al alumno en un embudo por el que introducir 

toda clase de saberes, sino más bien de escuchar, de conocer y sobre todo de 

querer a la persona que se tiene delante, para que ese aprendizaje que se 

pretende lograr sea, realmente, integral.  

Durante quince años tuve la suerte de estudiar en el Colegio Jesús-

María para completar mi formación educativa obligatoria y también el 

Bachillerato. Concretamente, el origen de esta orden, fundada por Santa 

Claudina Thévenet (1774), data de octubre de 1818 en Lyon (Horny, 1993). 

Como respuesta a la situación que siguió a la Revolución Francesa —niños 

y niñas huérfanos viviendo en las calles y sin acceso a la educación—, 

Claudina Thévenet y el Padre André Coindre (1787) formaron lo que hoy se 

conoce como la Congregación de Jesús-María y la Orden del Sagrado 
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Corazón respectivamente (Horny, 1993). Puede decirse que juntos se 

encargaron de acoger, partiendo de la más absoluta pobreza y humildad, a 

los que eran los jóvenes en riesgo de exclusión —o ya excluidos— de la 

época. En el libro Claudina Thévenet Lyon 1774-1837 (Horny, 1993) se 

recoge, entre otros, el testimonio de su sobrino Claudio: 

La recuerdo, cuando yo tenía cinco años, vestirse de Dios sabe qué; marcharse de 

casa, ir a vivir a un granero ante la burla de mucha gente. Más tarde comprendí 

que la obra se fundó sobre la nada, sobre la pobreza, que es el verdadero 

fundamento necesario para toda obra divina (1993: 34).  

En este contexto, el Padre Coindre había encontrado a dos niñas 

abandonadas en el atrio de la iglesia de San Niezer, y pensó que tal vez 

Claudina estaría dispuesta a ayudarlas. Así fue cómo Claudina empezó a 

ayudar a todas las niñas que, por unas u otras circunstancias, se encontraban 

en la calle, sin esperanza y con ninguna proyección de futuro. El Padre 

Coindre, por su parte, se ocupó de los niños. Para Claudina lo más 

importante era “enseñarles las cosas necesarias y útiles, prepararlas para que 

cuando se fueran pudieran volar con sus propias alas” (1993: 35). Así fue 

como comenzó la Orden del Sagrado Corazón y también la Congregación de 

Jesús-María. Años más tarde, ambas instituciones evolucionarían fundando 

centros y colegios concertados que hoy en día están presentes en todo el 

mundo.  

A nivel personal, tuve la suerte de beneficiarme, durante mi 

adolescencia, de una formación integral cuya filosofía siempre fue, tal y 
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como se recoge en las palabras de Claudina, enseñar y “dar alas”. Por este 

motivo me ha parecido especialmente oportuno recoger esta anécdota en la 

introducción de este trabajo. Así, ese objetivo, “dar alas”, se ha convertido 

en el sentido fundamental de esta investigación.    

En esta tesis doctoral se presenta un recorrido teórico por las 

características esenciales de la escritura como mecanismo que activa la 

reflexividad, y que pretende ayudar a los adolescentes que han participado 

en esta investigación a separarse de sus pensamientos, para analizarlos, 

comprenderlos y proyectarlos, en definitiva, de maneras distintas, dando 

lugar a nuevas narrativas. Las historias personales de estos adolescentes 

constituyen el elemento más importante de este trabajo, ya que han 

permitido no solo una profunda inmersión en los aspectos relacionados con 

la reformulación de narrativas en la adolescencia en riesgo, sino también el 

impulso necesario para dotar de alas a todos los jóvenes que generosamente 

han participado en esta investigación. Darles la oportunidad de narrar y 

reescribir sus historias subraya, efectivamente, que “para enseñar 

Matemáticas a Juan”, en realidad, lo fundamental es “querer a Juan”. A lo 

largo de todo el trabajo se utiliza el término “narrativa” para referirse tanto a 

los textos escritos como a los textos generados a partir de las entrevistas. 

Aunque los textos analizados corresponden a las proyecciones de futuro de 

los adolescentes participantes, estos textos se enmarcan en el concepto 

amplio de “narrativa” ya que, con sus declaraciones escritas generan, en 
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efecto, narrativas que pueden ser contrastadas con las narrativas sociales en 

torno al futuro de las personas en riesgo de exclusión.  

Este trabajo se divide en tres partes. La primera parte recoge el 

marco teórico sobre el que se fundamenta la investigación aquí presentada. 

El marco teórico está formado por los primeros tres capítulos. El primer 

capítulo constituye un elemento introductorio crucial para el acercamiento a 

la interrelación de disciplinas que se involucran en los fundamentos de esta 

investigación. Este trabajo es eminentemente interdisciplinar, ya que 

combina consideraciones de la Filosofía, la Psicología, la Lingüística, la 

Educación y la Sociología, de forma que el primer capítulo ahonda, en 

primer lugar, en la relación entre escritura y reflexividad abordada desde las 

distintas disciplinas mencionadas. A continuación, el capítulo 2, titulado 

“Entre la lingüística pragmática y la psicolingüística”, reflexiona sobre la 

interpretación del uso del lenguaje como fuente de información valiosa 

sobre el hablante que lo utiliza. Este capítulo recorre algunos pensamientos 

clave de la Psicolingüística, del Estructuralismo y  de la Pragmática 

Lingüística, esta última encarnada en la teoría de Jef Verschueren, que sirve 

de base para la metodología de análisis utilizada en este estudio. Finalmente, 

en el capítulo 3 se profundiza en la teoría narrativa desarrollada desde la 

Psicología, tomando como referente e inspiración para este estudio el 

modelo de historia de vida de Dan P. McAdams.  
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La segunda parte de este trabajo corresponde al marco metodológico, 

y está formado por dos capítulos. El capítulo 4 recoge la fundamentación y 

descripción del estudio longitudinal completo llevado a cabo en dos centros 

de adolescentes en riesgo de la Comunidad Foral de Navarra. Para dicho 

estudio se recogieron un total de 300 narrativas y se realizaron 300 

entrevistas en torno a los temas de autoconcepto, amistad, futuro, familia y 

autoestima. Sin embargo, para esta investigación se analizaron únicamente 

las narrativas y entrevistas correspondientes a la cuestión de futuro. Este 

estudio sobre las narrativas de futuro se presenta en el capítulo 5, que 

constituye, tal vez, la sección más importante de este trabajo.  

Para culminar, la tercera parte de esta tesis presenta el primer fruto 

de esta investigación, que es la guía metodológica del Programa de 

Narrativas  RYOS, publicada en 2021 como resultado de esta tesis. Esta 

guía queda recogida en el capítulo 6. Al final de este trabajo se exponen las 

conclusiones generales de esta investigación, así como diversas 

consideraciones finales con respecto al estudio realizado.  

A lo largo del desarrollo de esta investigación se han presentado 

resultados parciales en diversos congresos y seminarios. En primer lugar, en 

la Society for the Study of Narrative Annual Conference celebrada en 2019, 

2020 y 2021, con las comunicaciones: May words transform inner world? 

Future-self narratives and reflexivity in adolescents at risk of exclusion 

(2019-Universidad de Navarra), Revisiting future self narratives written by 
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at-risk adolescents (2020-Missisippi State University) y Written narratives 

and agency: how at-risk adolescents social narratives might be changed 

(2021-University of Chichester). También se presentaron algunos de los 

resultados preliminares en el Laboratorio Social Ciudadano organizado en 

2018 por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra en colaboración 

con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Instituto Cultura y 

Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra. En el año 2018 organicé el 

seminario Adolescentes con historia: reescribiendo su futuro, en 

colaboración con Jesús Gallego, director del Centro Puente. Además, en el 

año 2019, durante mi estancia doctoral en la Universidad de Otago, en 

Nueva Zelanda, impartí el seminario Written narratives and at-risk 

adolescents en el Departamento de Psicología. También durante ese año, 

presenté el marco metodológico de mi investigación en el ICS con la 

comunicación: Codificación en la investigación cualitativa de narrativas: 

Growing up in New Zealand, y presenté un seminario en el Winter School, 

Stories to live by, organizado por la Universidad de Aarhus, titulado: 

Revisiting future-self narratives: at-risk adolescents Discourse. Finalmente, 

durante el año 2021 presenté el seminario Written narratives and agency en 

el ICS, y la comunicación: Programa de narrativas RYOS: innovación 

docente en la adolescencia en riesgo en el Doctoral Seminar 

Interuniversidades I-Communitas, organizado por la UPNA y el ICS. 



CAPÍTULO 1: ESCRITURA Y REFLEXIVIDAD: 

UNA NUEVA CONCIENCIA 

 

 

 

“The process of writing is itself a learning process. The initial 

dash of writing can be deeply inspirational or even cathartic. 

Then re-reading to the self can be surprisingly educative: yes I 

did write this, I do remember/feel/think this!”   

Wright & Bolton, 2012: 191 
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1.1.Introducción 

Este primer capítulo constituye un elemento introductorio cuyo fin es 

el de poner en diálogo y aunar las consideraciones de distintas disciplinas 

sobre el uso del lenguaje, la escritura y la reflexividad. El carácter 

interdisciplinar de esta investigación así lo ha requerido. Este capítulo se 

estructura en cuatro partes. La primera parte corresponde a la sección 1.2, 

donde se aborda el nacimiento de la escritura como técnica que revolucionó 

el desarrollo de la conciencia humana, sentando así las bases para la 

evolución de nuevas formas de reflexividad.  

En la segunda parte de este capítulo (1.3), se ahonda aún más en la 

relación entre la escritura y los procesos de reflexividad, que han dado lugar 

a una nueva identidad hiperreflexiva. A continuación, en la tercera parte 

(1.4) se exploran los usos de la escritura desde la Psicología como 

herramienta psicoterapéutica, que permite la posibilidad de cuestionar y 

generar nuevos significados. Finalmente, en la cuarta parte de este capítulo 

introductorio (1.5) se traen a consideración las reflexiones desde la 

Sociología y desde la Filosofía, de un lado, sobre el papel de la agencia y la 

estructura social y su relación con la escritura y, de otro, sobre el uso del 

lenguaje y su relación con el contexto, ejerciendo así de preludio para 

abordar las consideraciones de la Pragmática Lingüística sobre la 

interpretación y el uso del lenguaje que se presentan en el capítulo 2. 
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1.2.La tecnología de la palabra 

Normalmente, cuando hablamos de escritura pensamos de inmediato 

en reflexividad, como si la escritura fuera la herramienta que mejor puede 

responder a la necesidad de reflexionar del ser humano. De hecho, tiende a 

aceptarse que la escritura es posterior al proceso de la reflexividad porque 

surgió para dar cabida a los procesos cognitivos del ser humano. Sin 

embargo, aunque es cierto que la reflexividad es consustancial a la 

cognición humana y también que la escritura no es sino el resultado de ello, 

también es cierto que con el proceso de la escritura tiene lugar una 

reformulación de la conciencia que da lugar a la generación de nuevas 

formas más complejas de reflexividad.   

El psicólogo Pérez-Álvarez expresa muy bien el desarrollo de esta 

nueva reflexividad cuando afirma que la escritura es la tecnología que ha 

hecho posible el desarrollo de la subjetividad dando lugar a “la saturación 

del sujeto hiperreflexivo actual” (2015: 54). Aunque el ser humano es 

reflexivo y muestra su reflexividad desde los primeros indicios de 

simbolismo, la escritura, tecnología relativamente nueva, ha jugado un papel 

decisivo en la historia de la humanidad (Pérez-Álvarez, 2015).  

En su obra Oralidad y escritura (1982), el filólogo Walter J. Ong 

reflexiona precisamente sobre el papel de la escritura en la reestructuración 

de la conciencia. El filólogo menciona cómo Platón consideraba la escritura 

como una tecnología inhumana por “pretender establecer fuera del 
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pensamiento lo que está dentro de él” (1996: 82). También la imprenta, al 

igual que la escritura, recibió duras críticas de similar carácter, por ejemplo 

del editor Hieronimo Squarciafico, que llegó a argumentar, en 1477, que “la 

abundancia de libros hace menos estudiosos a los hombres” (citado en Ong, 

1996: 82). Ong apunta muy audazmente que la crítica de Platón alberga una 

primera contradicción en sí misma, y es que este la dejó por escrito, al igual 

que las propias de la imprenta (1996). En realidad, lo mismo ocurre en la 

actualidad con los nuevos medios de socialización y comunicación, que se 

desarrollan a través del lenguaje multimodal y, cuya crítica por superflua, 

artificial o irreal se transmite también precisamente a través de los mismos 

medios.  

En efecto, aunque hoy en día hayamos interiorizado la escritura como 

un lenguaje en sí mismo, esta no deja de ser una tecnología, y su condición 

de tecnología artificial, lejos de condenarla, más bien, en palabras de Ong, 

“la elogia” (1987: 85). Así Walter J. Ong señala:  

Afirmar que la escritura es artificial no significa condenarla sino elogiarla. 

Como otras creaciones artificiales y, en efecto, más que cualquier otra, tiene 

un valor inestimable y de hecho esencial para la realización de aptitudes 

humanas más plenas, interiores. Las tecnologías no son solo recursos externos, 

sino también transformaciones interiores de la conciencia, y mucho más 

cuando afectan a la palabra. Tales transformaciones pueden ser estimulantes. 

La escritura da vigor a la conciencia  
(1987: 85). 
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En las palabras de Ong encontramos la clave sobre la relación entre 

la escritura y la reflexividad. Aunque la reflexividad es una cualidad 

específica humana que viene desarrollándose desde tiempos inmemoriales, 

determinadas tecnologías —fruto de esa reflexividad— la estimulan aún 

más. La escritura, por su propia naturaleza ya es reflexiva en sí misma, 

porque proporciona distancia entre el sujeto y sus pensamientos, y esa 

distancia es lo que la escritura “aporta a la conciencia como nada más puede 

hacerlo” (1996: 85). La escritura,  en efecto, no es la única tecnología cuyo 

desarrollo ha favorecido nuevas formas de reflexividad, lo mismo ocurre, 

por ejemplo, con la música. Un violín es, de hecho, una herramienta, un 

instrumento, por medio del que —y a pesar de su artificialidad— pueden 

expresarse sentimientos profundamente humanos, pero “para lograr tal 

expresión, por supuesto, el violinista tiene que haber interiorizado la 

tecnología” (1996: 85).  

A la pregunta sobre ¿qué es la escritura? Ong responde que esta es 

“la tecnología que ha moldeado e impulsado la actividad intelectual del 

hombre moderno” (1996: 86). Podemos afirmar que la escritura constituye 

el primer paso para el desarrollo de la metacognición humana y, por tanto, 

“la más trascendental de todas las invenciones tecnológicas humanas” 

(1996: 87).  

Así, aunque la escritura surge para dar cabida, literalmente, al habla, 

esta no puede reducirse a una mera transcripción de la oralidad, porque sus 
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condiciones naturales dotan de un sentido nuevo al uso del lenguaje 

mediante esta tecnología. Definitivamente, la escritura constituye una 

tecnología que trasciende la simple codificación de la oralidad, una técnica 

que reinventa la relación entre el ser humano y la realidad y transforma su 

interacción con los demás. En el momento en el que el escritor pone en 

palabras lo que previamente era un mero pensamiento, debe tomar 

decisiones que implican reflexividad, decisiones que implican, por ejemplo, 

qué escribir primero, qué escribir después o qué no escribir. Estas decisiones 

previas al acto de escribir no son propias de la oralidad, que se desencadena 

en un proceso de espontaneidad que no tiene lugar en la escritura, y por eso, 

ese paso previo presupone unas ciertas condiciones de metacognición.  

Además, en el ejercicio de la escritura se requiere de un proceso psíquico 

más complejo, pausado y planificado que el que implica el habla 

(Schneuwly, 1992). El proceso de la escritura posee su propio ritmo, un 

tiempo pausado y consciente frente a la espontaneidad y fugacidad del habla 

(Emig, 1977). De manera que, aunque la escritura pueda constituir una fiel 

representación sintáctica y léxica del habla, la realidad lingüística no queda 

acotada en la palabra. En palabras de Ong, la escritura “no constituye un 

mero apéndice del habla” (1996: 87) sino que se sitúa en una dimensión 

distinta, “puesto que traslada el habla del mundo oral y auditivo a un nuevo 

mundo sensorio, el de la vista, transforma el habla y también el 

pensamiento” (1996: 87). 
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Puede afirmarse que la escritura permite la categorización del habla, 

la sistematización y la evaluación de las decisiones lingüísticas como parte 

de un proceso que envuelve al sujeto y aporta información sobre él. De este 

modo, la escritura proporciona al ser humano la herramienta técnica que 

necesita para desdoblar su subjetividad y situarse con respecto a sí mismo 

para objetivarse y llegar a comprenderse mejor. Esto ocurre así por las 

particularidades de esta tecnología, además de la distancia que genera con 

respecto a los pensamientos, otra de sus características es la falta de 

contexto compartido. La atemporalidad de la escritura puede llevar a su 

descontextualización y esta, a la posibilidad de análisis y, en definitiva, a la 

objetivación del propio lenguaje y el pensamiento humanos. En este sentido, 

puede afirmarse que la escritura convierte al lenguaje en evidencia y otorga 

la oportunidad de pensar de forma metacognitiva y separarse, en buena 

medida, de la subjetividad.  

Precisamente por esto, la escritura se presenta en esta investigación 

como una herramienta esencialmente eficaz no solo para incrementar la 

reflexividad y hacernos conscientes de la subjetividad, sino también para 

recurrir al lenguaje e indagar en su interpretación como algo mucho más allá 

de un código propiamente humano, en palabras de Pérez-Álvarez, 

“descubrimos el habla a través de la escritura” (2015: 61).  

En su libro The mind on paper, David Olson habla del proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura y explica que aprender a leer no es otra cosa 
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que aprender a oír el habla de otra manera (2016: 30). También en palabras 

de Olson, para llegar a comprender las implicaciones cognitivas de la 

alfabetización es necesario considerar a la escritura como responsable del 

desarrollo de una nueva racionalidad humana, de una nueva conciencia 

(2016: 240). Así, parece que la escritura ha contribuido a la creación de un 

sistema metarrepresentativo que vincula signos visuales con las propiedades 

del habla que antes estaban implícitas, y ahora son presentadas en el sujeto 

precisamente durante el proceso de escritura (Olson, 2016: 240).  

Volviendo a la particularidad de la distancia ya señalada por Ong, el 

poder de lo escrito radica en gran medida en su entidad física, que permite al 

individuo, no solo la capacidad de separarse de sus pensamientos, sino 

también la posibilidad de retornar a ellos. Lo escrito constituye la 

representación del pensamiento, que puede volver a presentarse una y otra 

vez, generando significados nuevos.  

En cualquier caso, parece oportuno señalar que no todos los tipos de 

escritura generan el mismo tipo de reflexividad. Así, una buena parte de ese 

desarrollo hiperreflexivo del sujeto tuvo lugar en la Modernidad, con la 

construcción de una nueva individualidad. A partir de ese momento 

conocemos las primeras autobiografías que materializan, efectivamente, el 

poder de la tecnología de la palabra.  
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En los últimos años, la investigación en torno al proceso de la 

escritura y los procesos metacognitivos se ha desarrollado de muy diversas 

maneras, una de ellas es la terapia narrativa materializada a través de la 

escritura expresiva y creativa. En su libro Write yourself (2011), la 

antropóloga Gillie Bolton habla sobre el poder de la escritura creativa para 

el desarrollo de la reflexividad y para favorecer la introspección. En 

palabras de Bolton, “uno se escucha a sí mismo después de escribir, 

releyéndose, la escritura crea huellas tangibles” (2011: 20). Pues bien, estas 

huellas tangibles son precisamente las que explican el significado que 

trasciende las palabras escritas, y las que certifican que lo escrito es mucho 

más que un código. Por medio de la escritura se produce un encuentro con la 

autoconciencia. En este sentido, Bolton explica que el proceso de 

introspección subjetiva está constituido por tres etapas: la primera, la propia 

escritura; a continuación, la relectura personal; y, por último, lo que ella 

denomina la lectura emocional y el compartir lo escrito con alguien más 

(2011: 20). La escritura permite la representación del encuentro con uno 

mismo, uno puede leerse a sí mismo a partir de sus propias palabras y —a 

veces— a través de las palabras de otra persona.  

Pues bien, la escritura supone un verdadero cambio de perspectiva 

para la conciencia, que ahora puede ser observada por medio de una serie de 

códigos que no solo pueden traducir el habla, sino que además pueden 

transformar su significado y tienen la capacidad de transformar al sujeto que 
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los emplea. En la escritura la autoconciencia se hace evidente, el ejercicio de 

esta técnica supone un proceso metapragmático que está continuamente en 

desarrollo, y que —pese a la limitación de la palabra— no tiene fin. En 

definitiva, aunque la escritura no surgiera para colmar la necesidad del ser 

humano por el conocimiento, cumpliendo la premisa aristotélica (el hombre 

necesita, por naturaleza, saber), consigue colmar otra premisa: el ser 

humano necesita, por naturaleza, ser comprendido (2011: 53). La escritura 

no solo se relaciona con la reflexividad, sino que la segunda se ha 

desarrollado de maneras inimaginables para sociedades que no hacen uso de 

la tecnología de la palabra. 

Antes de introducirnos en el siguiente apartado, conviene aclarar y 

concretar una definición de reflexividad. Definir la reflexividad en el campo 

de las ciencias sociales puede resultar algo intrincado. En términos 

generales, en la investigación en estas disciplinas, la reflexividad se ha 

tratado en relación con la consciencia del investigador de su propio efecto 

en el proceso y resultados de su investigación, con base en la premisa de que 

el conocimiento no puede separarse del cognoscente (Steedmad, 1991). No 

obstante, cuando se habla en este trabajo de reflexividad se pretende abordar 

desde un punto de vista epistemológico en el que esta se entiende como una 

relación entre el sujeto y su subjetividad como objeto, en la capacidad de 

examinar —en cualquier contexto vital— los propios sentimientos y 
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pensamientos, y en la habilidad de observarlos desdoblando la subjetividad, 

separando al cognoscente de lo conocido, al ser del pensamiento.  

1.3. La construcción de una nueva identidad reflexiva 

En este sentido, parece importante destacar la definición de 

reflexividad radical introducida por Charles Taylor en su obra Sources of 

the self (1989) dentro de su crítica a la Modernidad. Según Taylor, el 

desarrollo de la reflexividad moderna o radical supuso un punto de 

inflexión y se caracterizó por partir de la primera persona, tomando la 

propia consciencia y experiencia como objeto de atención  (1996).  

El mundo como yo lo conozco está ahí para mí, es experimentado por mí, o 

pensado por mí, o tiene significado para mí. (...) Normalmente nos 

despreocupamos de esta noción de la experiencia para centrarnos en las cosas 

experimentadas. Pero es posible girar y hacer de ello el objeto de atención, 

hacernos conscientes de nuestra conciencia, tratar de experimentar nuestra 

experiencia, centrarnos en la manera en que el mundo es para nosotros. A esto 

es a lo que llamo adoptar una postura de reflexividad radical, o bien, adoptar 

el punto de la primera persona. 

(1996:187-188) 

De algún modo, la Modernidad pone el centro en el individuo que, 

observándose a sí mismo y maravillado por su propia complejidad, procede 

a explorarse con el fin de comprenderse a sí mismo.  

Todavía permanece un interrogante acerca de mí, y por eso pienso sobre mí 

como un yo. Esta palabra circunscribe ahora un área de cuestionamiento. 

Designa la clase de ser sobre el cual cabe plantear la cuestión de la identidad. 

(1989: 255) 
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Mucho antes de Taylor, destacó en este sentido el filósofo Michel de 

Montaigne, cuyo pensamiento se inscribe en plena Modernidad y que 

supuso un giro hacia una forma más profunda y reflexiva de individualidad. 

En Los ensayos (1592) Montaigne expresa, sin quererlo ni saberlo, esta 

relación entre escritura y reflexividad en su famosa cita a la Señora Estissac: 

Una disposición de espíritu melancólico, enemiga por consiguiente de mi natural 

complexión, producida por las tristezas de la soledad en que voluntariamente vivo 

sumido hace algunos años, engendró en mi ánimo este capricho de escribir. Como 

quiera que me encontrase además enteramente desprovisto y vacío de toda otra 

materia, decidí ́presentarme a mí mismo como asunto y argumento de mi obra. 

(2013: 70-71) 

De este modo, y a partir de la idea moderna de que el individuo 

puede desdoblar su subjetividad y objetivarla, la escritura y la reflexividad 

se sitúan en el foco central de esta investigación, tomando esta reflexividad 

radical como garante no solo de un profundo autoconocimiento, sino 

también de la oportunidad de reformular nuevas identidades a partir de 

narrativas distintas. 

Volviendo a la idea del desarrollo de la escritura en relación a la 

configuración de una nueva identidad reflexiva, resulta intrigante el hecho 

de que el origen de la escritura no se sitúa en la mera transcripción del 

habla, ya que la verdadera razón de su aparición tiene su origen en el 

desarrollo de técnicas de contabilidad y administración (Senner, 1992). De 

forma que la reflexividad fue, en realidad, el producto del desarrollo de esta 
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nueva tecnología: el ser humano no se puso a escribir para dar salida a su 

reflexividad, sino que, precisamente porque se puso a escribir, pudo ser 

reflexivo, o más bien, pudo serlo tal y como concebimos la reflexividad a 

partir de la Modernidad. De esta manera, sin tener esta intención, la 

escritura supuso una nueva forma de mirar y comprender la realidad.  

Si bien es cierto que hasta el momento se ha expuesto el desarrollo 

de la escritura como activador fundamental de la reflexividad, también se 

señaló arriba que, en la actualidad, no necesariamente se escribe siempre 

reflexivamente.  

Es sabido que la escritura cumple dos funciones principales. Por un 

lado está la función de comunicar algo y, por otro lado, la producción de 

textos en sí misma. Esta última permite, además, la expresión de 

conocimientos y sentimientos, y favorece así la representación del propio 

pensamiento. Esta función de la escritura es conocida como función 

epistémica, que hace referencia a su uso como instrumento de toma de 

conciencia y también de autorregulación (Emig, 1977; Olson, 1977; 

Applebee, 1984). Sin embargo, es preciso apuntar que esta segunda función 

epistémica no tiene por qué ser exclusiva de la escritura. De hecho, también 

mediante otras técnicas de expresión como la pintura, la escultura o la 

música, se puede representar y comunicar el pensamiento. Aunque estas 

afirmaciones son verdaderas, es necesario exponer aquí por qué la escritura 

puede considerarse en particular como un instrumento más preciso para el 



34   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

desarrollo de la función epistémica.  En este sentido, para justificar ese 

carácter único y particular de la escritura como herramienta, Janet Emig 

(1977) hace hincapié, en primer lugar, en los aspectos formales que 

conciernen a la técnica de la escritura. Pues bien, las normas establecidas 

para la producción de textos son precisas y restrictivas, en comparación con 

las normas que rigen las producciones orales. Mientras que en la oralidad no 

hace falta la ortografía, en la escritura el mal empleo de esta puede dar lugar 

a  malentendidos. Además, la escritura puede suponer más exigencia en el 

uso riguroso de ciertos términos. Por otro lado, Emig (1977) también 

explica la importancia de la estructura lógica que presupone la organización 

sintáctica, y sus implicaciones en el proceso metacognitivo, pues la forma 

en la que se disponen las oraciones en un escrito se decide con una 

anterioridad que no existe en la producción oral.  

De otra parte, uno de los aspectos ya mencionados anteriormente es 

el que se refiere a la distancia y la ausencia de un contexto compartido entre 

el productor del texto y el destinatario (Emig, 1977). En la producción del 

texto escrito, quien escribe y quien lee llevan a cabo las actividades de 

producción y de lectura en contextos físicos diferenciados 

espaciotemporalmente. En la oralidad, la comunicación se produce 

simultáneamente, por lo que no es imaginable detenerse en ese momento a 

evaluar el sentido de dicha comunicación. Sin embargo, precisamente 

debido a la distancia establecida por la escritura, es posible volver a lo 
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escrito para evaluarlo, cambiarlo o reconstruirlo. Además, más allá de la 

distancia espaciotemporal, Emig (1977) hace hincapié en la distancia de 

orden psicológico, que es la que otorga la importancia a la interpretación. 

En este sentido, el texto escrito constituye una fuente de información directa 

no solo sobre su propio contenido, sino también sobre el escritor y sobre sus 

intenciones. De esta manera, en la medida en que la interpretación se 

acerque más a las razones que explican la intencionalidad mejor será la 

comprensión del texto. Sin embargo, también resultará importante atender a 

la posible generación de nuevos significados producidos por la presencia de 

un nuevo contexto, el de la lectura. 

Puede decirse que la generación de nuevos significados se desarrolla 

gracias a la reflexividad que suscita la lectura del texto. La reflexividad no 

solo está presente en la producción del texto, sino también en su lectura. 

Además, como se viene diciendo, la escritura puede ejercer un poder 

transformador no solo en el que la produce, sino también en el destinatario. 

Ahora bien en la actualidad la escritura no siempre se lleva a cabo 

reflexivamente. De hecho, de acuerdo con los estudios de Bereiter y 

Scardamalia (1985), no todos los escritores serían capaces de utilizar la 

escritura para este propósito, es decir, según estos teóricos, no todo lo 

escrito es necesariamente reflexivo. Según estos autores, y de acuerdo con 

sus consideraciones sobre reflexividad, depende de quién escriba el que la 
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escritura cumpla o no su función epistémica. Explican además, que los 

buenos escritores son siempre “epistémicos” (1985).  

Partiendo de la idea de que es la reflexividad la que desencadena 

mecanismos para la autorregulación y el autoconocimiento, cabría 

preguntarse ahora si es posible el aprendizaje de la reflexividad. En los 

últimos años se ha hecho especial hincapié en la enseñanza de la escritura 

reflexiva desde edades tempranas, si bien los estudios que se han 

desarrollado con respecto a su eficiencia no son del todo optimistas 

(Applebee, 1982). Habitualmente, la enseñanza relacionada con la escritura 

tiene que ver con técnicas muy sencillas centradas sobre todo en la 

corrección formal del texto. Aun así, es cierto que determinadas actividades 

desarrolladas en el aula pueden suscitar procesos que acarreen procesos de 

reflexividad (Mendoza Berjano, 2004). No obstante, parece necesaria una 

mayor indagación con respecto a estas técnicas, para que realmente puedan 

favorecer a fondo la reflexividad. 

Tras esta reflexión parece claro plantear que si bien es cierto que la 

escritura potencia de modo decisivo la reflexividad, en el contexto actual, la 

segunda no constituye una condición necesaria de la primera. Así, del 

mismo modo en que la reflexividad activa mecanismos de autorregulación, 

parecería necesario contar con elementos que puedan activar esa 

reflexividad. Tal vez esos elementos estén precisamente en el carácter único 

de la escritura, que es el que le otorga la función epistémica. En esta línea, 
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como se ha indicado, la particularidad de la escritura radica esencialmente 

en la distancia que presupone el artefacto del texto escrito, que permite 

volver una y otra vez para su revisión. La escritura como técnica genera un 

cambio de perspectiva, pero, además, esa revisión de lo escrito implica una 

nueva perspectiva todavía más autorreflexiva. En la revisión del propio 

escrito, de algún modo, se reevalúa el pensamiento. Según Sitko, la revisión 

es el proceso en el que los escritores reexaminan lo que han escrito y lo 

comparan con sus representaciones internas (1998: 96). En este sentido, la 

relectura permite al sujeto separarse de su subjetividad y analizarla con una 

nueva perspectiva, evaluarla y cambiarla si es necesario. De algún modo, la 

escritura brinda la oportunidad de enfrentar al sujeto con su propia historia. 

En esta línea, su habilidad como agente se ve incrementada, ya que en la 

relectura del texto escrito no solo se asume lo leído como parte de una 

significación previamente conocida, sino que se generan nuevos 

significados.  

1.4. La escritura como herramienta de intervención psicoterapéutica  

 Es bien sabido que la escritura sirve como mecanismo para 

especificar las propias intenciones y establecer un diálogo interior (Smith, 

1982) y, en ese sentido, en el proceso de escribir se produce un aprendizaje 

(Rosenblatt, 1988). A este respecto resultan particularmente interesantes las 

consideraciones de Lev Vygotsky (1896-1934) desde la Psicología. Según el 

psicólogo, la aparición de la escritura no fue útil simplemente como recurso 
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práctico, sino que además proporcionó “consciencia, abstracción y control” 

al discurso y al pensamiento humano (1986a: 179). Para este psicólogo, la 

escritura puede entenderse como un sistema de mediación semiótica que 

favorece la autorregulación y que además reestructura la conciencia  

humana (1986a). En esta línea, Vygotsky trae a colación la distinción entre 

el diálogo y el monólogo, que sería paralela a la distinción entre la oralidad 

y la escritura (1986b). Mientras que en la oralidad puede decirse que se 

establece un diálogo externo que presupone la intervención de un 

interlocutor que, además, aporta información al discurso (tono, gestos, 

contexto...), la escritura se parece más, según Vygotsky, a un monólogo en 

el que toda la acción recae sobre el agente principal (1986b). No obstante, 

cabe indicar aquí una sutil crítica a esta última consideración, matizando 

que en la escritura también existe una suerte de diálogo, en la que el agente, 

aunque no tiene al interlocutor para interpelarle, muchas veces lo da por 

hecho y se refiere a él por medio del significado implícito, y otras, el 

interlocutor es el mismo agente y el diálogo se establece con él mismo y de 

forma reflexiva. 

Los estudios sobre metacognición y escritura se han desarrollado 

desde los años ochenta (Sitko, 1998), a raíz de un cambio de perspectiva en 

su análisis. El estudio sobre la escritura pasó de centrarse en lo meramente 

textual a estudiar la composición escrita en sí desde el punto de vista de la 

Psicología Cognitiva (Levy & Olive, 2002). Pues bien, en la escritura la 
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metacognición se produce cuando el individuo se da cuenta de los procesos 

que tienen lugar durante el ejercicio de esta técnica (Wong, 1999). 

Generalmente, la investigación sobre la escritura ha seguido las definiciones 

de metacognición elaboradas por Flavell y Wellman (1977) y por Brown 

(1987), que apuntan al autoconocimiento y a la autoevaluación y regulación 

del propio pensamiento. En este sentido, la escritura, de alguna manera, 

obliga al individuo a evaluar sus dominios cognitivos, “pone en crisis las 

ideas y parece empujar al texto a otros textos, hacia otras voces” (Jurado 

Valencia, 1992: 38). De esta manera, la escritura no puede ser nunca 

simplemente un instrumento, sino que constituye además un proceso 

ordenador y cohesionador de los saberes (1992: 39). En la escritura la 

agencia se hace presente y, por ella, también lo hace la intención del autor, 

el porqué de lo no escrito adquiere también valor, así como el porqué de lo 

escrito y el para qué.   

Durante los últimos años se ha llevado a cabo una extensa 

investigación sobre la escritura como método de intervención para diversos 

fines, y sobre sus posibles efectos y beneficios1. Los estudios sobre 

 

1 Particularmente, se han realizado diversos estudios sobre escritura y metacognición (p.e. Hayes y 

Flower, 1980; Flower y Hayes, 1981; Bracewell, 1983; Flower, Hayes, Carey, Schriver, y Stratman, 

1986; Bereiter y Scardamalia, 1987; Englert, Raphael, Anderson, Anthony, y Stevens, 1991; Camps, 

1993 y 1997; Penrose y Sitko, 1993; Flower, 1994; Graham y Harris, 2000; Bausela, 2003; Baker y 

Beall, 2009; Granville y Dison, 2009; Camelo, 2010; Arias-Gundín, Fidalgo y Robledo, 2011; 

Alamargot, Caporossi, Chesnet y Ros, 2011; Dinsmore, Loughlin, Parkinson y Alexander, 2015; 

Aguirre Seura, 2016), así como sobre los beneficios de la escritura expresiva (p.e. Greenberg, 

Wortman, y Stone, 1996; Bootzin, 1997; Smyth, 1998; Pennebaker y Seagal, 1999; Lepore, 
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metacognición y escritura parten generalmente de la premisa de que la 

primera es condición de una buena práctica de la segunda. En este sentido, 

Parodi afirma: 

La capacidad metacognitiva del sujeto se contempla como un componente 

central en el desarrollo de un buen escritor. Sin un desarrollo adecuado de ella, 

el sujeto no logra ejercer el dominio de la situación de escritura y no alcanza a 

visualizar el problema retórico por resolver. 

(2003: 119) 

De esta manera, se entiende la metacognición a partir de las 

definiciones de Flavell (1976), como el modo en el que los seres humanos 

pueden comprender las propias funciones cognitivas y también las de los 

demás. Algunos estudios sobre escritura y cognición sugieren que las 

prácticas metacognitivas facilitan el aprendizaje de la escritura y de la 

lectura (Hayes & Flower, 1980; Flower & Hayes, 1981; Bracewell, 1983; 

Flower, Hayes, Carey, Schriver, & Stratman, 1986; Bereiter & Scardamalia, 

 
Greenberg, Bruno y Smyth, 2002; Batten, Follete, Hall y Palm, 2002; Sloan y Marx, 2004a, 2004b y 

2006; Sloan, Marx y Epstein, 2005; Sloan, Marx, Epstein y Lexington, 2007; Batten, Follete, Hall y 

Palm, 2002; Burton y King, 2008; D’Souza, Lumley, Kraft y Dooley, 2008; Esterling, Antoni, 

Fletcher, Margulies y Schneiderman, 1994; Francis y Pennebaker, 1992; Frisina, Borod y Lepore, 

2004; Gillis, Lumley, Mosley-Williams, Leisen y Roehrs, 2006; Graf, Gaudiano y Geller, 2008; 

Keefe, Anderson, Caldwell, Stainbrook, McKee, 2008; Kloss y Lisman, 2002; Lepore, 1997; 

McCurdy, 2001; Petrie, Fontanilla, Thomas, Booth y Pennebaker, 2004; Petrie, Booth, Pennebaker, 

Davison y Thomas, 1995; Spera, Buhrfeind y Pennebaker, 1994; Stroebe, Schut y Stroebe, 2005 y 

2006; Tennant, 2006; Warner, Lumley, Casey, Pierantoni, Salazar, Zoratti, et al., 2006; Watson, 

Clark, Tellegen, 1988; Krpan, Kross, Berman, Deldin, Askren y Jonides, 2013,  Cepeda, Chapman, 

Miranda, Sánchez, Rodríguez, Restrepo et al., 2008), y de forma más amplia sobre terapia narrativa 

en general con implicación de la escritura (p.e. White y Epston, 1990; Davidson, 1995; Anderson, 

1997; Angus, Levitt, y Hardtke, 1999; Gonçalves, Matos y Santos, 2009; McAdams, 2001)  
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1987; Englert, Raphael, Anderson, Anthony, & Stevens, 1991; Penrose & 

Sitko, 1993; Flower, 1994). 

Generalmente las investigaciones sobre metacognición y escritura 

también mencionan y atienden a la cuestión de la autorregulación. Es 

interesante en este punto apuntar que es durante la adolescencia cuando a 

través de la escritura comienza a aparecer esta autorregulación (Graham, 

MacArthur & Schwartt, 1993; Wong, Wong, & Blenkinsop, 1989).  

Como se viene explicando, la escritura —por su propia naturaleza— 

es una forma de comunicación reflexiva que lleva a un proceso 

metacognitivo. En la actualidad estamos tan acostumbrados a este proceso 

que muchas veces lo que resulta más complicado es escribir, precisamente, 

de forma reflexiva. En este sentido, Flower y Hayes (1980) explican que 

una gran parte de la habilidad para escribir es la capacidad de monitorear y 

dirigir el propio proceso de composición escrita (1980: 39). Es decir, que la 

metacognición parece haberse vuelto la condición previa para la 

reflexividad. 

En este sentido, resulta evidente que, para el desarrollo de una 

técnica compleja como lo es la escritura, y también para la lectura, es 

necesaria la capacidad de emplear el conocimiento metacognitivo. Griffith y 

Ruan (2005) señalan que tanto lectores como escritores emplean la 

información metacognitiva para monitorear su comprensión. Habrá que 
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plantearse entonces si, teniendo en cuenta las consecuencias de la aparición 

de la escritura, la continuación del proceso de escribir podría aumentar 

precisamente la metacognición y, con ello, también la autorregulación. 

Por un lado, es obvio que la escritura siempre supone cierta 

reflexividad, porque el mero uso de la técnica da lugar a procesos 

metacognitivos distintivos, por mínimos que sean. Por otro lado, esto no 

quiere decir que todo escrito sea estrictamente un texto reflexivo, 

entendiéndolo al modo en que los teóricos definen la reflexividad en sí. De 

esta manera, habrá que estudiar cómo potenciar esa reflexividad, y 

comprender si esta es susceptible o no de desarrollarse en mayor medida 

gracias a ciertos mecanismos como la escritura.  

Siguiendo en esta línea, resulta de especial interés hablar aquí de las 

aportaciones, desde la Psicología, de la intervención terapéutica a partir de 

la escritura expresiva. La escritura expresiva se entiende como un 

mecanismo que activa la reflexividad y que por tanto puede provocar un 

proceso de metacognición que ayude al paciente a comprender mejor su 

realidad, y uno de sus principales representantes es el psicólogo James 

Pennebaker, que defiende que la escritura sobre pensamientos y 

sentimientos acerca de eventos traumáticos pasados puede ser beneficiosa 

no solo a nivel mental, sino también físico (1997). Ehlers, Hackmann y 

Michael (2004) sugieren que verbalizar los pensamientos y recuerdos 
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relacionados con una experiencia traumática puede llevar a una mejor 

integración de esta experiencia en la memoria autobiográfica.  

La terapia basada en la escritura expresiva se fundamenta en que, por 

medio de la verbalización de los sentimientos referentes a ciertos sucesos 

traumáticos, el paciente aumenta su capacidad de autocomprensión, y eso le 

otorga herramientas para hacer frente a esa realidad. Ocurre en muchas 

ocasiones que el ser humano experimenta vivencias que, por su carácter 

novedoso y su carga emocional, son especialmente difíciles de integrar en la 

propia vida. Las palabras escritas —en este sentido— constituyen una 

herramienta de control que otorga al individuo un cierto conocimiento sobre 

la realidad que está viviendo. No es lo mismo sentirse frustrado que 

expresar que uno se siente frustrado: por un lado, si no se sabe verbalizar, 

puede suceder que el sentimiento adquiera un peso mayor; y, por otro, 

aunque no elimine la realidad del sentimiento, expresarlo implica por lo 

menos una distancia con respecto a él que puede ayudar a resolver los 

motivos por los que se da. 

Lo cierto es que son muchos los estudios que apuntan a los 

beneficios de la escritura expresiva. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo 

en 2004 por Fernández, Pennebaker y Páez Rovira sobre el impacto de los 

atentados del 11-M sugería que escribir de forma personal sobre un trauma 

ayuda a la regulación afectiva. Además, narrar los acontecimientos desde un 
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punto de vista colectivo ayudaría a mejorar la percepción de cohesión 

social. 

Una de las características principales de la técnica de la escritura 

expresiva es la intimidad en la que se produce. Mientras que en la 

comunicación oral se cuenta necesariamente con un interlocutor que no solo 

responde a la conversación, sino que además —con sus gestos, con su 

lenguaje corporal, con sus expresiones— confirma o rechaza lo que se está 

expresando, en la escritura no tiene por qué existir dicho interlocutor, al 

menos no de modo obligatorio. La escritura se desarrolla en la intimidad, y 

esa intimidad presupone cierto diálogo interior. Además, precisamente 

porque no existe dicho interlocutor, el escritor tiende a referenciar con más 

precisión todo lo que expresa, ya que en este caso no se cuenta con los 

medios de apoyo —prosodia, gestos, espacio compartido— que sí están 

presentes en la comunicación oral. 

De este modo, parece oportuno abordar la cuestión sobre las 

condiciones en las que debe darse la práctica de la escritura expresiva como 

terapia. En el caso de Pennebaker, su intervención consiste en sesiones en 

las que se pide a los participantes que escriban sobre sus más profundos 

sentimientos y pensamientos acerca de una experiencia traumática (1997). 

Esta práctica debe desarrollarse, según el psicólogo, durante un periodo de 

tiempo de entre 15 y 30 minutos, y además debe repetirse dos o hasta tres 

veces más. 
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Como venimos diciendo, las investigaciones han demostrado los 

valiosos efectos cognitivos y emocionales de la escritura. El hecho de 

verbalizar los pensamientos proporciona, en efecto, una perspectiva nueva 

que puede favorecer la distancia entre la realidad y los pensamientos o 

sentimientos sobre ella. En este sentido, parece claro que la escritura 

permite discernir entre lo que uno es y lo que uno piensa, el ser y lo 

pensado, y así favorecer una mayor autoconsciencia sobre uno mismo. Con 

esto se quiere decir que, frente a la idealización de la mente, el papel escrito 

parece evidenciar la superioridad del ser frente a lo pensado, en el sentido 

de que el ser permanece aunque los pensamientos sean variables. Además, 

aunque lo escrito no puede transformar la realidad que uno ha 

experimentado o está experimentando, sí que puede, sin embargo, 

transformar el modo en el que uno se enfrenta a dicha realidad. 

En esta línea, la investigación apunta a que, cuando se escribe, se 

altera la perspectiva desde la que el problema es visualizado y se cambia la 

forma en la que se representa cognitivamente el suceso del que se habla 

(Park, Ayduk & Kross, 2016). Esa toma de distancia es la que, 

precisamente, permite abordar el desarrollo de la subjetividad como algo 

objetivo y susceptible de ser analizado.  

El proceso de relectura del propio texto coincide con la idea de la 

terapia narrativa desarrollada, entre otros, por el psicólogo Michael White 

con respecto a separar el discurso personal del discurso colectivo (1995) y 
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no asumirlo como propio. En la revisita a la narrativa se haría posible la 

reestructuración del diálogo, se incrementaría la autorregulación y 

aumentaría la reflexividad. Además, esa revisita de la propia narrativa 

produciría todavía más reflexividad al realizarla a través del texto escrito. 

En la relectura del propio texto el proceso de reflexividad incrementaría con 

respecto a lo escrito y, aunque el agente no variara, la distancia seguiría 

presente. Esto es así porque en la relectura se establece un diálogo entre 

aquel que escribió el texto y aquel que lo lee, incluso aunque sean la misma 

persona. En la variación del contexto, en la distancia espaciotemporal e, 

incluso, en la distancia de orden psicológico, el mismo agente de una 

producción escrita podría establecer un diálogo con el texto y con su artífice 

pasado con el fin de generar nuevos significados. Pues bien, esa generación 

de significados distintos favorecería asimismo el autoconocimiento y, en 

último término, la autorregulación emocional.  

En este sentido resulta especialmente interesante la relectura del 

propio texto escrito como parte de una intervención basada en la terapia 

narrativa. Como se explicaba anteriormente, el texto escrito, como artefacto 

distinto quien escribe, permite discernir que el sujeto y su pensamiento 

constituyen elementos diferentes, y que lo que permanece escrito en el texto 

resulta contingente, ya que puede evaluarse y cambiarse. El mero hecho de 

observar y leer los pensamientos verbalizados en un trozo de papel sugiere 
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la asimilación de estos y la toma perspectiva adecuada para su 

jerarquización.  

La escritura sitúa al agente frente a sí mismo poniendo en cuestión 

las estructuras a las que está socialmente sometido. En este punto, es 

necesario ahondar un poco más en la investigación sobre terapia narrativa; 

esta cuestión se analizará en profundidad en el capítulo 3 de este trabajo, sin 

embargo, las consideraciones del psicólogo Michael White permiten 

concretar un poco mejor aquí el poder reestructurador de la reflexividad 

narrativa. Según White, las narrativas personales, no necesariamente 

escritas, proveen el contexto en el que los eventos de la vida adquieren 

significado. En este sentido, los relatos se encuentran ligados a las 

identidades y a los contextos culturales de quienes los narran (White, 1995). 

Las consideraciones de White resultan especialmente interesantes para este 

trabajo porque habla particularmente de la problemática de los relatos 

construidos socialmente.  

Según White, los relatos sociales pueden llegar a ser problemáticos 

en el momento en que no son capaces de otorgar ningún significado o 

sentido a la vida de una persona (1995). Además, el psicólogo explica que 

estos relatos también pueden ser —hasta cierto punto— destructivos si las 

personas se identifican completamente con determinados discursos 

culturales que limitan su propia experiencia (1995). El desarrollo de las 

teorías de White y Epston viene condicionado por los planteamientos del 
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filósofo Michel Foucault (1926-1984), que sostenía que los discursos 

dominantes son producto de aquellos que se encuentran en situación de 

poder (1999). White (1990, 1995, 1997, 2007, 2011) y Epston (1990, 1997) 

exponen que la terapia narrativa construye un espacio idóneo para la 

elaboración de historias alternativas.  

En el caso particular de la adolescencia en riesgo, que es el que se 

analiza en profundidad en esta investigación, resultan cruciales los discursos 

grupales por los que los adolescentes se guían. Así, esta tesis plantea la 

pregunta sobre la escritura como método de intervención, no solo para 

fomentar la reflexividad, sino también para reformular narrativas nuevas y, 

en definitiva, más positivas.  

La terapia narrativa aparece como un método de intervención en el que 

se da la oportunidad al paciente de construir, por medio de la narrativa, su 

propia historia. En este punto y habiendo considerado todas estas ideas, 

resulta especialmente oportuno realizar un giro hacia la Sociología, 

particularmente, de la mano de Anthony Giddens (1938) y sus 

consideraciones sobre agencia y estructura.  

1.5. Agencia y estructura: la escritura y la relectura para reformular 

el significado 

Hasta ahora se ha reflexionado sobre la relación entre la escritura y la 

reflexividad, así como sobre el proceso metacognitivo producido durante el 
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ejercicio de la escritura y, posteriormente, con la relectura que permite 

generar nuevos significados. Como se ha recogido al final del apartado 

anterior, esta reformulación de significados se relaciona directamente con la 

creación de nuevas narrativas. A este respecto, resultan particularmente 

interesantes las conceptualizaciones del sociólogo Anthony Giddens sobre 

estructura y agencia. En su obra La constitución de la sociedad (1984), 

Giddens expone su teoría sobre la estructura social y la acción humana. El 

sociólogo se refiere a la acción humana, o a la agencia, como la 

competencia que poseen los individuos para actuar en libertad y para influir 

en las acciones de otros agentes (1984). Es decir, la agencia tendría que ver 

con la capacidad del individuo de tomar las riendas de su acción, de manera 

reflexiva, evaluando y modificando comportamientos propios. Así, este 

concepto de agencia, Giddens lo relaciona directamente con la reflexividad, 

y lo definiría como el proceso por el que el agente es consciente de las 

condiciones de su actuación generando determinadas expectativas en 

función de las actuaciones de los demás (1984).  

Para Anthony Giddens, la reflexividad es una característica 

fundamentalmente moderna que abarca la conciencia discursiva y la 

conciencia práctica (1984). Según el sociólogo, la conciencia discursiva 

sería la capacidad del individuo de expresar discursivamente lo que hace y 

el porqué de su acción, mientras que la conciencia práctica se refiere a 

aquello que no puede ser verbalizado (1984). A partir de estas 
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consideraciones, Giddens afirma que la competencia reflexiva propia de la 

agencia está mediada por el lenguaje en la producción de sentido de los 

actos comunicativos (citado en Carreño, 2015).  

En el caso concreto de la escritura, esta verbalización de lo que se 

hace y de lo que se dice que se hace se vuelve todavía más evidente, las 

palabras escritas interpelan no solo al lector sino al propio escritor que las 

produce. Podría sugerirse que por medio de la escritura el autor se hace 

cargo de su agencia y se enfrenta a las estructuras que median su 

pensamiento.  

En esta línea, resulta también interesante traer a colación el 

pensamiento del filósofo Ludwig Wittgenstein sobre el lenguaje como 

actividad humana, desarrollado en sus Investigaciones Filosóficas (1953). 

De igual modo que el “primer” Wittgenstein influiría en la filosofía analítica 

y el giro lingüístico de los años 20, el “segundo” motivó el desarrollo de 

numerosos estudios hermenéuticos, llegando a influir en antropólogos 

culturales como Clifford Geertz (1973).  

Este segundo Wittgenstein considera el lenguaje dentro de su 

contexto, alejándose de la forma constreñida y sistemática desarrollada en el 

Tractatus (1921). El pensamiento de Wittgenstein fomentó un nuevo interés 

en nuevos acercamientos para la investigación en ciencias sociales desde la 
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etnometodología, la etnografía, el interaccionismo simbólico o la semiótica 

(Robinson, 2012).  

Así, el lenguaje se produce y se reproduce en sociedad, donde se 

construyen las estructuras discursivas que luego el sujeto individual asume 

como propias. En este contexto, la escritura se presenta en esta investigación 

como metodología y, al mismo tiempo, fuente de interpretación.  

Además, la dualidad entre estructura y agencia que, de algún modo, 

compromete al individuo frente a lo social, al relato individual frente al 

relato social. Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores de este 

capítulo introductorio, la reflexividad mediada por el proceso de escritura 

permite abrir un diálogo interior por el que se replanteen los discursos 

aprehendidos y se construyan nuevos relatos que doten de sentido a la 

historia personal. En esta línea, el psicólogo Dan P. McAdams, cuyo modelo 

narrativo será explicado en profundidad en el capítulo 3, analiza con 

especial atención los conceptos de agencia y comunión (1996) que guardan 

cierta analogía con los conceptos de agencia y estructura de Giddens. Así, la 

reflexividad pone en cuestión aspectos de la estructura o de la comunidad y 

otorga el papel al agente como centro y motor de acción de su propia vida.  

Según Giddens, la Modernidad se caracterizaría precisamente por la 

asimilación del conocimiento reflexivo por el que la sociedad examina y 

reforma de manera constante sus propias prácticas (1984). De forma 
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específica, el sociólogo se refiere a la reflexividad institucional como el uso 

sistematizado del conocimiento sobre las circunstancias de la vida social 

contribuyendo a la estandarización de la historia como estructuración del 

pasado en aras de moldear el futuro (1991). Además, Giddens reflexiona 

sobre la reflexividad individual, por la que cada individuo cuestiona 

constantemente sus propias acciones con objeto de una continua 

transformación (1991).   

En el caso de la adolescencia en riesgo de exclusión social, los 

conceptos de estructura y agencia elaborados por Giddens resultan muy 

útiles para explicar cómo se configura el discurso social en torno a la 

realidad vital de estos jóvenes, así como las implicaciones del contexto en el 

que se desarrolla el lenguaje para llevar a cabo una correcta interpretación 

sobre una realidad determinada.  

Así, es posible afirmar que escritura y reflexividad se interrelacionan 

promoviendo procesos de metacognición que sitúan al escritor frente a sí 

mismo y también frente a su discurso, un discurso que es en muchas 

ocasiones el discurso de otros. Esto se comprende de manera integral 

atendiendo al contexto en el que se desarrolla y evoluciona el uso del 

lenguaje, a través del cual tiene lugar la mediación social estructural y del 

agente individual. A partir de estas consideraciones, en el capítulo 2 se 

aborda la relación entre la Psicolingüística y la Pragmática Lingüística para 
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la investigación sobre la interpretación y reinterpretación de los significados 

que configuran a lo social por medio del uso del lenguaje.  

 

 





 

CAPÍTULO 2: ENTRE LA LINGÜÍSTICA 

PRAGMÁTICA Y LA PSICOLINGÜÍSTICA 

 

 

 

 

 

“Language serves not only to express thought but to make possible 

thoughts which could not exist without it”.   

Bertrand Russell, 1961: 133 
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2.1. Introducción 

Este capítulo presenta aspectos fundamentales del marco teórico de 

la investigación aquí presentada. En la primera parte del capítulo, se lleva a 

cabo un acercamiento a la Psicolingüística como disciplina que 

interrelaciona los procesos lingüísticos con la conducta y la psique humanas 

y que entiende el lenguaje como un sistema de códigos que, como tal, puede 

ser analizado de modo sistemático en relación con procesos cognitivos 

básicos. A continuación, se expone la discusión en torno al estructuralismo 

lingüístico, que considera al lenguaje como sistema formal, hasta la 

Filosofía del lenguaje de Peirce, cuyo foco principal es la interpretación. En 

el tercer apartado de este capítulo se añaden algunas reflexiones sobre la 

relación entre el lenguaje y el pensamiento desde la perspectiva de Lev 

Vygotsky.  

Uno de los puntos centrales de este capítulo, que constituye además 

una base metodológica fundamental para el estudio aquí presentado, es el 

apartado 4, dedicado a las teorías pragmáticas desarrolladas por el lingüista 

Jef Verschueren. En este apartado se describe y analiza la pragmática 

lingüística como disciplina que analiza el lenguaje como una suerte de 

comportamiento humano. Después de este punto, se explora la relación 

entre lenguaje y significado, también desarrollada por Verschueren, que es 
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especialmente importante para comprender la relación entre el uso del 

lenguaje y la construcción de narrativas para la comprensión de la realidad 

que se presenta, precisamente, al final de este capítulo a modo de prólogo 

del capítulo 3, dedicado a la teoría narrativa del modelo de historia de vida 

de Dan McAdams. 

2.2. Descifrar el código: el papel de la psicolingüística 

Podría decirse que la psicolingüística es una disciplina relativamente 

nueva. Su fecha de nacimiento suele situarse en la celebración de un 

seminario de verano en la Universidad de Cornell en 1951. En este 

encuentro, un grupo de psicólogos y lingüistas reflexionaron sobre las 

relaciones entre el lenguaje y la mente con el fin de sentar las bases de esta 

disciplina como nueva área del saber y, también, con el objetivo de 

determinar su particular objeto de estudio. Más adelante, en el año 1954, 

tendría lugar otro seminario que se materializaría en el trabajo 

“Psycholinguistics, a survey of theory and research problems” (Osgood y 

Sebeok). En buena medida, con este trabajo se estableció de manera 

definitiva el programa de estudio de la psicolingüística y de esa manera se 

convirtió en la ciencia que estudia la forma en la que los seres humanos 

adquieren, comprenden y producen el lenguaje (Fernández Jaén, 2007). 

Dado que la psicolingüística se desarrolla a partir de la relación entre 

dos disciplinas, esto es, a partir de la confluencia entre la psicología y la 
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lingüística, parece evidente que, debido a la naturaleza de su objeto, esta no 

puede tener un enfoque que no sea interdisciplinar. Además, como es 

sabido, el lenguaje se desarrolla, adquiere y configura en sociedad, y el 

estudio de la sociedad es siempre interdisciplinar. En palabras del 

antropólogo Lévi-Strauss, “lingüistas y sociólogos no solo utilizan los 

mismos métodos, sino que estudian el mismo objeto” (1949 [1981]: 565). 

En cualquier caso, resulta interesante aquí puntualizar que, aunque se 

traigan estas palabras por lo oportuno de la relación entre sociedad y 

lenguaje, el antropólogo estableció estos paralelismos desde una perspectiva 

estructuralista, en la que el lenguaje es comprendido como código y no 

como conducta, algo que desarrollaremos más adelante. Así, lo cierto es que 

la psicolingüística no puede desarrollarse sin atender a disciplinas como la 

biología, la neurología o la medicina, desde las que se estudian —por 

ejemplo— los trastornos del habla o la pérdida de la capacidad lingüística, 

ya que el lenguaje se considera un atributo biológico característico del ser 

humano, enraizado en una configuración cerebral particular y en una 

determinada evolución morfológica. Como es evidente, tampoco puede 

comprenderse la naturaleza de la psicolingüística sin tener en cuenta los 

avances de la antropología y la sociología, ya que la capacidad lingüística es 

la que —hasta cierto punto— sienta las bases de la comunicación entre 

personas, y esta no puede ser comprendida sin atender a las convenciones 

sociales y culturales de cualquier civilización.  
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Otra de las disciplinas con la que se relaciona la psicolingüística es 

la lingüística general, ya que ambas tienen el mismo objeto de estudio. Lo 

que las diferencia son los objetivos por los que cada una de ellas se 

aproxima a este objeto, así como la metodología que emplean para 

estudiarlo. La psicolingüística aprovecha también algunos de los conceptos 

básicos que desarrolla la psicología teórica. Puede decirse —de forma algo 

generalizada— que los psicólogos tienden a estar más interesados por la 

cognición y por la conducta humana que por el lenguaje, “al que consideran 

un indicio o parámetro con el que poder especular acerca del 

funcionamiento de la mente” (Fernández Jaén, 2007: 40), mientras que los 

psicolingüistas centran su estudio en el lenguaje en tanto código específico 

de la especie humana. Pues bien, esta condición de código es precisamente 

sobre la que se quiere reflexionar en este apartado.  

Puede decirse que un código se define por la combinación de letras, 

números o símbolos que tienen un determinado valor dentro de un sistema 

establecido. No obstante, referirnos al lenguaje como “código” no solo 

supondría llevarlo a un extremo reduccionismo, sino que también 

significaría empobrecerlo profundamente. En palabras de Umberto Eco, la 

noción de código se impone de forma definitiva por influencia, 

precisamente, del análisis de Lévi-Strauss (1990). Según Eco, Lévi-Strauss 

introduciría esta consideración de código para demostrar que la sociedad 

comunica en todos los niveles precisamente porque existe un código —o 
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sea, una regla— común al lenguaje, de manera que si no existiera, sería 

imposible la traducción entre lenguas (1990). Cabría preguntarse ahora si, 

teniendo en cuenta estas consideraciones, el lenguaje puede reducirse o no a 

esta condición de código. En esta línea, Eco expresa que la idea de 

conceptualizar el lenguaje como un código resulta especialmente ambigua, 

pues, aunque está vinculada con una hipótesis comunicativa, no constituye 

una garantía de comunicación, sino de coherencia estructural (1990). Ahora 

bien, si el lenguaje no es solamente un código, ¿qué es exactamente el 

lenguaje? Y lo que es más importante, ¿cuál es la disciplina que podría 

acercarse más, o mejor, al estudio de este particular tipo de objeto? 

A este respecto, en los años 60, el lingüista Charles F. Hockett 

elaboró un listado de las propiedades del lenguaje con el objetivo de 

diferenciarlo del resto de capacidades comunicativas de los animales (1958, 

1960 y 1963). Si bien es cierto que estas características permitieron un 

acercamiento más certero al lenguaje como objeto, no terminaron de 

responder a la pregunta. 

Volviendo a la naturaleza interdisciplinar de la psicolingüística, más 

allá de las consideraciones de adquisición o instinto con respecto al uso del 

lenguaje, parece claro que este se desarrolla como parte o, incluso, 

condición de la actividad social. La capacidad lingüística nace, se produce y 

evoluciona en sociedad a través de todos los fenómenos que confluyen en 

ella, desde los biológicos hasta los culturales. En este sentido, el lenguaje no 
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puede ser considerado jamás como simplemente un código, ya que, siendo 

así, se estaría reduciendo y dejando de lado una infinitud de matices que 

también arrojan luz sobre su utilización.  

Puede decirse que la metodología de la psicolingüística basada en el 

análisis del lenguaje considerado como “código” no es otra cosa que la 

“recodificación” del mismo, porque lo que a menudo se lleva a cabo en esta 

es, en realidad, una evaluación numérica del sistema lingüístico: por 

ejemplo, los usos lingüísticos se cuantifican, o las percepciones y respuestas 

al código lingüístico se miden en escalas. Es importante aquí resaltar que la 

reducción del lenguaje a un código no tiene por qué ser siempre 

empobrecedora o negativa, ya que en muchas ocasiones puede ayudar a 

clasificar, a agrupar y a simplificar para facilitar la obtención de 

determinados resultados. En cualquier caso, podríamos decir que el estudio 

del lenguaje no puede ir, ni debe ir, nunca separado de su contexto. Y en 

este sentido cabría replantear la pregunta anterior, y en lugar de cuestionar 

cuál sería la mejor disciplina para abordar las características del lenguaje y 

su análisis, deberíamos cuestionar cuál es la metodología que aporta un 

mayor conocimiento para el análisis del uso del lenguaje. Partiendo de todas 

las ideas aquí planteadas, conviene reformular el concepto de lenguaje como 

conducta propiamente humana, y no meramente como código lingüístico, y 

podría decirse que este paso de conceptualización de “código” a “conducta” 

es similar al paso del estructuralismo a la pragmática lingüística. 
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2.3. Del estructuralismo a la pragmática lingüística 

Con la especialización de las ciencias en el siglo XIX, e inspirado 

por el ambiente ilustrado, el estudio del lenguaje también se sumó al intento 

de “sistematización” que le confiriera, precisamente, el carácter de ciencia 

lingüística. El protagonista principal de este giro lingüístico científico no es 

otro que el estructuralismo, que comienza a desarrollarse a partir de los 

tratados humboldtianos, en los que la lengua es considerada como un 

organismo estructurado, y cuyo objetivo pasa por obtener resultados 

empíricos que den cuenta del uso del lenguaje (Corredor Tapias, 2018).  

Como es sabido, el lingüista Ferdinand de Saussure (1857-1913) es 

considerado fundador del estructuralismo lingüístico, y el origen de este se 

sitúa en su Curso de lingüística general, publicado después de su muerte 

(1916) por sus alumnos C. Bally y A. Sechehaye. Con las ideas expresadas 

en este curso, Saussure trataba de ofrecer una teoría del conocimiento 

objetivo de la lengua considerándola como un sistema. Así, en palabras de 

Saussure: 

Ante todo la lengua es un sistema de signos y es necesario recurrir a la ciencia 

de los signos que nos permite conocer en qué pueden consistir, sus leyes, etc. 

 (1977: 26). 

El estructuralismo se desarrollaría después a partir del Círculo 

lingüístico de Praga (1929) y la Escuela de Copenhague (1931). En el 

Círculo de Praga destacan las figuras de Roman Jackobson, Nicolai 
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Trubetzkoy y André Martinet, que defienden la tesis que considera al 

lenguaje como un sistema funcional, dando lugar así al funcionalismo, cuyo 

objetivo no es otro que el de analizar el lenguaje desde una perspectiva 

teleológica. Por su parte, el lingüista Louis Hjelmslev, de la Escuela de 

Copenhague, desarrolla la conocida como glosemática, que surge a partir 

del estructuralismo saussureano, desembocando así en el formalismo. El 

propósito de Hjelmslev era el de construir una teoría universal de todas las 

lenguas naturales que además fuera independiente de cualquier experiencia 

(1974).  

Precisamente por querer conferir un carácter sistémico a la lengua, 

esta se ve obligada inevitablemente a reducirse conceptualmente a una serie 

de binomios analizables (la lengua frente al habla, la sincronía frente a la 

diacronía…), excluyendo todo aquello que, de algún modo, quede fuera de 

ese sistema cerrado. De este modo, las pretensiones del estructuralismo de 

dotar de carácter científico a la lingüística quedarían a medio camino, ya 

que ni el funcionalismo, ni tampoco el formalismo lograrían desentrañar en 

profundidad la naturaleza del uso del lenguaje humano. En este contexto, la 

pragmática del siglo XX comienza su desarrollo para tratar de dar respuesta 

a aquellas preguntas que el estructuralismo no ha podido responder.  

Puede decirse que la pragmática recoge de forma sistemática 

aquellos aspectos extralingüísticos que antes quedaban fuera del sistema del 

estructuralismo, y cuyo centro es el hablante como usuario del lenguaje, 



64   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

“como productor e interpretador de sentido (…) sin pretender sustituir a la 

lingüística anterior, sino enriquecerla ampliando su enfoque” (Runnquist y 

Nubiola, 20062).  

Hasta el momento, no es que el estructuralismo hubiera obviado 

elementos extralingüísticos como si no existieran, sino que simplemente los 

había pasado por alto en el análisis científico, dada la dificultad de 

integrarlos en la estructuración dentro de un sistema que acaso pudiera 

devenir “universal”. Sin embargo, parece claro que separar estos elementos 

para proceder a su análisis supone cierto empobrecimiento del estudio del 

lenguaje, desligándolo de lo que en realidad lo hace posible: su contexto en 

lo social. Como indican Runnquist y Nubiola, la lingüística se desarrolla en 

el ámbito de la abstracción (2006), mientras que el lenguaje, como tal, se 

desarrolla en el discurso, que es efectivamente donde este encuentra su 

contexto.  

En este punto, la filosofía del lenguaje adquiere un papel 

verdaderamente relevante, encarnado en la figura de Peirce y su semiótica. 

Desde el punto de vista del filósofo del lenguaje, la atención no se centraría 

ya en descifrar el código, sino en interpretar el signo, ya que es la 

interpretación la que, en efecto, hace posible la comunicación (Escandell, 

1996). Pues bien, el proceso por el que el hablante interpreta un 

 
2 XXXVI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (2006) recuperado de: 
https://www.unav.es/gep/LinguisticaRunnquistNubiola.html 
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determinado signo fue denominado por Peirce como semiosis y una de sus 

aportaciones clave fue su concepción triádica del signo (Ibíd.). Saussure 

entendía el signo lingüístico como un elemento formado por significante y 

significado; es Peirce el que añade la noción de interpretación como algo 

distinto del significado. De forma paralela fue desarrollándose, además, la 

filosofía del lenguaje que se centró en el uso del lenguaje y en su relación 

con los procesos cognitivos. Este desarrollo se materializa de modo 

ejemplar en la obra de J. L. Austin, How to do things with words (1962). 

Así, se hace evidente la importancia de la interpretación como elemento 

clave para la comunicación y para el análisis del discurso en el que se 

desarrolla.  En este escenario es en el que se desarrolla el pragmatismo, que 

guarda relación con la actual pragmática lingüística.  

2.4. Lenguaje y pensamiento: algunos apuntes vygotskianos 

En la interpretación que hace posible la comunicación intervienen el 

lenguaje y el pensamiento como dos procesos que, de algún modo, se 

interrelacionan. Son muchos los estudios que han analizado cómo el 

lenguaje reestructura la conciencia humana, permitiendo nuevas formas de 

reflexividad.  

Particularmente resulta interesante la obra de Lev Vygotsky 

Pensamiento y lenguaje (1964), en la que el psicólogo analiza precisamente 

la relación entre lenguaje y pensamiento a partir de su campo de estudio. En 

palabras de Vygostky: “Podemos delinear la concepción de la identidad del 
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pensamiento y lenguaje a partir de la especulación de la psicología 

lingüística” (1964: 18). Si bien es cierto que Vygotsky se aproxima a esta 

reflexión desde el prisma de la psicología, lo hace siempre con la 

perspectiva de que la función primaria del lenguaje no es otra que la 

comunicación y el intercambio social. De esta manera, para Vygotsky el 

lenguaje constituye el elemento más importante para el pensamiento (1964). 

Según el psicólogo, los conceptos que constituyen el significado de las 

palabras son actos del pensamiento, pero la relación entre el significado y el 

pensamiento no es siempre constante (1964). A lo largo del tiempo la 

interpretación sobre determinadas palabras varía, se adapta o se regenera, 

dando lugar a nuevos significados, porque el lenguaje se reproduce en el 

contexto de lo social, que es profundamente dinámico. Según el lingüista 

Miguel Siguán, una variación en la estructura interna de un significado 

equivaldría a un cambio en la relación entre pensamiento y lenguaje (1987). 

Parece evidente que la relación entre el lenguaje y el pensamiento es un 

proceso generativo y regenerativo, cuya principal variable es la misma 

comunicación. Efectivamente, contra los pronósticos estructuralistas, 

Vygotsky explica que el lenguaje y las lenguas no pueden ser estáticos y 

universales, sino que son —por naturaleza— dinámicos, cambiantes y 

flexibles (1987).  

Puede decirse que en el proceso de interrelación entre lenguaje y 

pensamiento se da una suerte de negociación entre el hablante y su entorno, 
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una relación dialéctica que permite la construcción y reconstrucción del 

pensamiento a partir de la interpretación de los significados. Esta 

negociación ocurre por medio de lo que podríamos llamar “herramientas de 

mediación”, entendidas como códigos o símbolos lingüísticos cuyo valor 

semiótico radica en la interpretación de los hablantes que quieren llevar a 

cabo cualquier tipo de comunicación.  

De esta manera podría afirmarse que la relación entre el lenguaje y el 

pensamiento es bidireccional, de forma que el lenguaje puede constituir un 

reflejo del pensamiento y, al mismo tiempo, el pensamiento refleja una 

utilización determinada del lenguaje. El lenguaje se desarrolla en el contexto 

de lo social, en el que intervienen no solo las relaciones entre individuos, 

sino también las circunstancias y el entorno particular de cada grupo social. 

De esta manera, parece especialmente importante atender al contexto 

particular de una sociedad a la hora de analizar cómo se relacionan el 

pensamiento y el lenguaje, dando lugar a determinadas conceptualizaciones 

de dicha sociedad. En esta línea, la relación entre lenguaje y pensamiento de 

una sociedad se materializa en el discurso social como una suerte de 

estructura narrativa que se construye a lo largo de varias generaciones 

capaces de aportar nuevas consideraciones a un discurso común. En 

definitiva, es posible afirmar que el discurso generado en lo social se vuelve 

esencial para comprender cómo se han construido las identidades 

particulares de una sociedad.  
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Estas reflexiones de corte vygotskiano sobre las relaciones entre 

pensamiento y lenguaje ponen de relieve la necesidad del acercamiento 

interdisciplinar a la hora de responder a la pregunta sobre cuál sería el mejor 

método para analizar y describir el lenguaje como conducta humana que, en 

efecto, aporta información valiosa sobre la estructuración del pensamiento. 

A este respecto, resultan particularmente interesantes las propuestas del 

lingüista Jef Verschueren sobre las aportaciones de la pragmática lingüística 

al estudio del uso y los procesos implicados en el lenguaje.   

2.5. Jef Verschueren: pragmática e interdisciplinariedad 

La necesidad de tomar una perspectiva interdisciplinar en el campo 

de la pragmática y su vínculo con la psicolingüística ha sido ampliamente 

abordada por diferentes teóricos en los últimos años (Weiser, 1974; 

Haberland y Mey, 1977; Levinson, 1983; Grunig y Grunig, 1985; Coulter, 

1991; Lee, 1991). Para la investigación aquí presentada, se toma en especial 

consideración al lingüista Jef Verschueren, por sus aportaciones al campo de 

la pragmática.  

La perspectiva pragmática estudia el uso del lenguaje como una 

forma compleja de comportamiento o acción social, para dar una idea del 

vínculo entre el lenguaje y la vida humana en general (Verschueren, 1999). 

Según Levinson, la pragmática y la psicolingüística están vinculadas en el 

sentido de que la pragmática es la proveedora (la que aporta los datos) y la 
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psicolingüística, la “evaluadora” (la que los analiza) (1983), pero, teniendo 

en cuenta que el lenguaje proporciona información sobre el hablante y 

expresa su comportamiento por sí mismo, la pragmática lingüística puede, y 

debería, actuar tanto como proveedora como evaluadora. En palabras de 

Verschueren, la pragmática lingüística tiene como tema de investigación “el 

funcionamiento significativo del lenguaje en el uso real, como una forma 

compleja de comportamiento que genera significado” (1: 1999). Según 

Verschueren, como campo de la lingüística, la pragmática es simplemente la 

ciencia del uso del lenguaje, pero como ciencia del uso del lenguaje, la 

pragmática nunca puede ser simplemente lingüística (1999). De esta 

manera, el lenguaje sería el instrumento que usamos para construir 

significado en un mundo que no tiene significado en sí mismo (1999), y 

parece claro que el lenguaje que usamos no solo tiene que ver con el campo 

de la lingüística, sino también con el contexto en el que vivimos, la cultura, 

la sociología y también la psicología. 

Cuando el lingüista Jef Verschueren habla de pragmática lingüística 

se refiere particularmente al “estudio de los fenómenos lingüísticos desde el 

punto de vista de su uso, propiedades y procesos” (1: 1999). Resulta 

especialmente interesante la consideración del lenguaje como “fenómeno”, 

ya que la pragmática lo presenta como un tipo de comportamiento que, 

como tal, puede ser analizado de modo sistemático. De manera más 
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particular, el filósofo Charles W. Morris explica la pragmática como la 

ciencia que estudia la relación de los signos con sus intérpretes: 

Dado que la mayoría, si no todos, los signos tienen como intérpretes 

organismos vivos, es una caracterización suficientemente precisa de la 

pragmática decir que esta lidia con los aspectos bióticos, es decir, con todos 

los fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos que ocurren en el 

funcionamiento de los signos.  

(30: 1938) 

Ahora bien, ¿cuál sería el objeto específico de la pragmática? Dentro 

de la lingüística, pueden distinguirse la fonética, la fonología, la morfología, 

la sintaxis y la semántica, relacionándose cada una de ellas con un nivel 

estructural del lenguaje y las lenguas. De forma paralela, para atender al 

objeto de la pragmática, según Verschueren, esta no puede identificarse con 

una unidad específica de análisis, de manera que los fenómenos lingüísticos 

a estudiar desde su perspectiva pueden, por tanto, situarse en cualquier nivel 

de estructura o pueden pertenecer a cualquier tipo de relación forma-

significado (1999). Verschueren afirma que, en efecto, la pragmática no 

constituye un componente adicional a la teoría del lenguaje, sino que ofrece 

una perspectiva distinta (Ibíd.). En cualquier caso, aunque no se pueda 

hablar de objeto específico de la pragmática lingüística, hay elementos de la 

lingüística que se prestan más fácilmente a una investigación pragmática 

como son los textos, las conversaciones o el discurso en general (1999). En 

este sentido, y por lo que respecta a esta investigación, se toma en cuenta la 
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perspectiva pragmática de Verschueren como base metodológica para el 

análisis de las narrativas escritas por adolescentes en riesgo de exclusión.  

Parece evidente, como se ha apuntado ya en el epígrafe anterior, que 

la perspectiva pragmática no puede darse de otra manera que no sea de 

forma interdisciplinar. Dado que la pragmática, tal y como la explica 

Verschueren, se relaciona con el lenguaje entendiéndolo como un tipo de 

comportamiento, y el comportamiento humano se enmarca en un conjunto 

de disciplinas muy diversas que abarcan desde la misma biología humana 

hasta la cultura y la sociología, los elementos lingüísticos estudiados desde 

el campo de la pragmática lingüística solo podrán analizarse desde un punto 

de vista multidisciplinar.  

Como se viene mencionando, la pragmática lingüística constituye 

una perspectiva distinta que analiza el lenguaje como fenómeno complejo y 

se enmarca, como tal, fuera del resto de disciplinas lingüísticas. Así, 

Verschueren apunta a que la pragmática no solo se sitúa fuera del conjunto 

de contrastes al que pertenecen la fonética, la fonología, la morfología, la 

sintaxis y la semántica, sino que tampoco encajaría dentro del conjunto de 

campos interdisciplinarios como la neurolingüística, la psicolingüística, la 

sociolingüística y la antropología lingüística, ya que cada uno de estos 

campos tiene su propio objeto. Por ejemplo, el objeto de la neurolingüística 

consistiría en revelar las bases y los procesos neuropsicológicos del habla; el 

de la psicolingüística, en estudiar la relación entre el lenguaje y la mente en 
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general; el de la sociolingüística, en las formas en que las relaciones sociales 

interactúan con la estructura y el uso del lenguaje; y el de la antropología 

lingüística, en las relaciones entre lenguas y culturas. 

Así, en palabras de Verschueren, "la pragmática se ocupa de toda la 

complejidad del comportamiento lingüístico" (7: 1999). Desde esa 

perspectiva, no hay forma de abordar, por ejemplo, los problemas de la 

cognición sin tener en cuenta la sociedad y la cultura, ni tampoco hay 

formas de abordar los problemas de la cultura abstraídos de sus bases e 

implicaciones cognitivas. En esta línea, el lingüista argumenta que la 

función principal de la pragmática lingüística en el panorama académico de 

las ciencias relacionadas con el lenguaje podría ser, entonces, “asegurarse de 

que exista un punto de convergencia para las diversas investigaciones  

interdisciplinarias” (7: 1999).  

Para analizar cualquier tipo de texto, conversación o discurso, 

Verschueren argumenta que es necesario tener en cuenta que el uso del 

lenguaje se basa en la toma de decisiones, y que las elecciones que los 

hablantes hacen al producir e interpretar enunciados están constantemente 

sujetas a reflexión (2012). De hecho, el uso del lenguaje es una actividad 

que genera elecciones de significado, no solo en varios niveles de estructura 

lingüística, sino también en estrategias comunicativas, e incluso a nivel de 

contexto (Verschueren, 2012). La toma de decisiones caracteriza tanto la 

producción del lenguaje como la interpretación del lenguaje y está mediada 
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por un aparato cognitivo humano que involucra la reflexividad 

metapragmática (Verschueren, 2012). Por todo ello, cuando nos 

enfrentamos a un texto o discurso con la intención de interpretarlo, es 

necesario hacerlo tomando en cuenta el hecho de que en su producción se ha 

tomado una serie de decisiones con un objetivo o intención concretos. 

Según la teoría de Verschueren, la primera noción clave para dar 

sentido al proceso de toma de decisiones es la variabilidad. Verschueren la 

define como la propiedad del lenguaje y los contextos de uso del lenguaje 

que definen el rango de posibilidades a partir de las cuales se pueden hacer 

determinadas elecciones lingüísticas. La negociabilidad es la segunda 

noción esencial de la teoría de Verschueren, y se refiere al hecho de que las 

elecciones no se hacen de forma mecánica o de acuerdo con reglas estrictas, 

sino sobre la base de principios y estrategias altamente flexibles para ser 

entendidas e interpretadas por otros, es decir, el hablante que produce un 

texto discurso establece, hasta cierto punto, una negociación con el lector u 

oyente mediante la cual es posible la interpretación. Finalmente, 

Verschueren define la adaptabilidad como lo que permite a las personas 

tomar decisiones negociables entre un rango variable de posibilidades, de 

manera que se acerquen a los puntos de satisfacción de las necesidades 

comunicativas (1999). En este sentido, Jef Verschueren elabora una guía 

práctica que sirve de base para la metodología que se ha empleado en esta 

investigación (2012). Antes de explicar su guía práctica, el autor realiza dos 
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advertencias: la primera, que no deben sacarse conclusiones definitivas de 

forma precipitada, sino que los resultados de este tipo de análisis se podrán 

determinar después de una investigación más profunda por medio del 

estudio de más variables (Ibíd.). La segunda advertencia es que su guía no 

debe tomarse como una metodología por sí misma, en el sentido de que sea 

un manual completo que pueda aplicarse para cualquier investigación 

(Ibíd.). Precisamente debido a esta segunda advertencia, la metodología aquí 

empleada constituye en realidad una variación de la de Verschueren que 

toma en cuenta sus consideraciones como base de una técnica de análisis 

más compleja. Antes de exponer su guía, el lingüista explica que esta 

únicamente sirve para el propósito de analizar datos lingüísticos que hayan 

sido recogidos con el afán de analizar su relación con patrones ideológicos y 

procesos, que es precisamente el fin de este estudio: analizar cómo las 

narrativas sociales (una forma de ideología) pueden ser transformadas y 

reformuladas a partir de narrativas personales mediante la escritura (Ibíd.). 

Dicha guía será presentada en profundidad en el capítulo 5.  

En definitiva, parece evidente que la pragmática lingüística es la 

perspectiva desde la que deberíamos abordar el estudio de la relación entre 

el lenguaje y el comportamiento humano, y que deberíamos abordarlo 

también desde la interdisciplinariedad.  
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2.6. Del lenguaje al significado 

Podríamos decir que en el uso del lenguaje se da una constante 

generación y regeneración de significados que hace posible e interpretable la 

comunicación. El significado se genera dinámicamente mediante el uso del 

lenguaje, y esto se hace todavía más evidente en el acto de escribir. Tal y 

como dice la escritora y filóloga Andrea Marcolongo, “las palabras son el 

antídoto para no dejarnos hundir por el desorden de nuestra manera personal 

de sentir” (27: 2021), y esto es así precisamente porque las palabras tienen 

un significado cuyo origen está en la intención de la comunicación, sin la 

cual sería imposible la interpretación.  

A la hora de interpretar el lenguaje resulta, pues, esencial ahondar en 

la intención del hablante, así como en la negociación lingüística entre 

hablante e interlocutor y también en las asunciones del interlocutor con 

respecto al hablante. Precisamente, Jef Verschueren dedica bastante 

atención a la relación entre el lenguaje y la generación de significado, y 

además utiliza justamente el término generación frente al de construcción 

del lenguaje (1999). Según Verschueren, en contraste con los términos 

construcción y constructo, el término generación y el verbo generar no se 

refieren necesariamente a la participación activa o consciente del productor 

del lenguaje (1999). El lingüista indica que, debido a la posibilidad de usar 

el verbo generar(se) de forma intransitiva, su definición agruparía tanto la 

contribución activa del usuario del lenguaje a los procesos en discusión 
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como su activación más espontánea, más allá del control directo de la 

intencionalidad del usuario del lenguaje (Ibíd.). Verschueren explica que el 

proceso de generación de significado, desde el enfoque de la pragmática, no 

se limita únicamente al “significado de contexto”, y que resulta imposible 

separar el significado contextual del no contextual, ya que tratar de hacerlo 

sería ignorar el hecho de que la pragmática se ocupa de un tipo diferente de 

significado, “que permite, por ejemplo, hablar incluso sobre la 

‘significación’ de las elecciones entre sistemas psicológicos” (1999: 9).  

En su libro Understanding Pragmatics (1999), Verschueren describe 

una serie de temas o categorías a los que se dedica la pragmática 

particularmente y que se tomarán en consideración para el análisis de los 

datos que recoge esta investigación. Todos estos temas volverán a tratarse 

de nuevo en el capítulo 5 de una forma más extendida. 

En primer lugar, Verschueren se refiere a la deixis como una de las 

dimensiones de uso del lenguaje que examina la pragmática, explicando 

que, en efecto, los enunciados lingüísticos se relacionan siempre con un 

mundo real o, al menos, con lo que se percibe como tal (1999). Ese tipo de 

relación puede ser descriptiva o puede tener que ver con el posicionamiento 

de un enunciado respecto a una realidad concreta. Dentro de la deixis, 

explica el lingüista, hay cuatro dimensiones involucradas: el tiempo, el 

espacio, la sociedad y el discurso. La deixis temporal y espacial son tan 

obvias como el hecho de situarse como hablante en una realidad histórica y 
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también en un emplazamiento concreto. Por su parte, la deixis social 

posiciona el lenguaje en su contexto interactivo de uso inmediato y, por 

último, la deixis del discurso aparece siempre que una forma de expresión 

apunta a un discurso anterior (1999). De esta manera, detectar, por ejemplo, 

marcadores de deixis en un texto concreto podría ayudar a determinar cómo 

se sitúa el hablante frente a su realidad, en el tiempo, en el espacio, en la 

sociedad y en el mismo discurso, y esa determinación arrojaría, sin lugar a 

dudas, luz sobre una posible interpretación. 

A continuación, Verschueren aborda los actos de habla como tema 

central de la pragmática y se refiere precisamente al concepto introducido 

por John Austin por el que cuando Ana dice: “¿Vamos a hacer algo hoy?” 

hace algo, y lo que hace se llama “hacer una pregunta”, y eso, en sí, es un 

acto (1999). De la misma manera, cuando se detectan determinados tipos de 

actos de habla en un discurso, estos pueden llevar a ciertas evidencias sobre 

la intencionalidad del hablante. 

El tercer concepto al que Jef Verschueren se refiere es el de 

significado implícito, que determina precisamente el contenido que se 

esconde más allá de lo que ya está explícito en las palabras empleadas 

(1999). Aunque este significado aparece en el discurso oral de forma más 

natural y recurrente, también puede emerger en el texto escrito. Cuando un 

hablante desarrolla un enunciado lingüístico asume, en primer lugar, una 

serie de conocimientos compartidos sin los que la comunicación no podría 
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tener lugar. Esto ocurre tanto a un nivel básico como a un nivel más 

complejo, por el que, muchas veces, el hablante realiza un conjunto de 

asunciones que pueden dar lugar a interpretaciones más concretas de su 

discurso.  

Por último, el lingüista hace referencia a un tema al que comúnmente 

se ha dedicado también la pragmática, que es la conversación (Ibíd.), pero 

que no resulta directamente relevante para la investigación que se presenta 

aquí.  

En cualquier caso, retomando el sentido de este apartado, el lenguaje 

constituiría un tipo complejo de comportamiento por el que se genera y 

regenera significado con respecto a la percepción del mundo, y esa 

generación de significado, como tal, puede ser interpretada. De esta manera, 

Jef Verschueren introduce el concepto de “toma de decisiones” en la 

generación del discurso (1999). En palabras de Verschueren: “El uso del 

lenguaje debe consistir en la toma continua de elecciones lingüísticas 

consciente o inconscientemente por razones internas o externas al lenguaje” 

(1999: 51). Según el lingüista, estas elecciones podrían situarse a cualquier 

nivel lingüístico, desde la fonética, la fonología, la morfología, la sintáctica, 

hasta el nivel léxico o la semántica.  

Verschueren explica que, en primer lugar, en el uso del lenguaje se 

realizan elecciones en todos los niveles posibles de estructura, desde elegir 
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entre uno de todos los idiomas que existen, pasando por la estrategia de uso 

de ese lenguaje. Además, explica que, aunque el término “tomar decisiones” 

pueda inducir a error por insinuar que el hablante es plenamente consciente 

de esa toma de decisiones, esto no ocurre así, ya que los procesos aquí 

mencionados pueden mostrar cualquier grado de conciencia. Algunas 

elecciones sí que se toman de manera muy consciente, mientras que otras, 

como las meramente gramaticales para lograr una concordancia entre sujeto 

y verbo, constituyen procesos asumidos a lo largo del tiempo que se llevan a 

cabo sin ningún tipo de consciencia (Ibíd).  

Además, las decisiones lingüísticas se toman tanto a nivel de  

producción como de interpretación de un enunciado, y ambos tipos de 

decisiones son de igual importancia para el flujo de la comunicación y la 

forma en la que se genera el significado (Verschueren, 1999). Podría decirse 

que el hablante no tiene libertad para elegir entre “elegir o no elegir”, 

excepto en el nivel en el que podría decidir si usar el lenguaje o permanecer 

en silencio. Una vez que se está haciendo uso del lenguaje, el usuario tiene 

la obligación de tomar decisiones, sin importar si el abanico de 

posibilidades puede satisfacer plenamente las necesidades comunicativas del 

momento. Finalmente, “las elecciones evocan o llevan consigo sus 

alternativas” (1999: 56), es decir, en cada elección tomada en el ámbito 

lingüístico es posible observar la “foto completa” e interpretar, así, por qué 

se dice lo que se dice y no otra cosa distinta. 
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De esta manera, es posible ver de manera preliminar cómo la 

pragmática constituye un acercamiento idóneo a la hora de interpretar 

determinados textos dentro de su particular contexto, debido a su 

perspectiva interdisciplinar que abarca aspectos que tienen que ver desde la 

cultura, la sociedad, la psicología, hasta los aspectos biológicos. Ahora bien, 

será oportuno ver ahora cómo el uso del lenguaje da lugar a la construcción 

de determinados discursos o narrativas sociales y, siendo así, cómo estos 

pueden ser interpretados a partir de las herramientas que ofrece la 

pragmática y la teoría narrativa. 

2.7. La construcción lingüística de narrativas 

Teniendo en cuenta que por medio del uso del lenguaje, de la toma 

de decisiones, del particular tipo de comportamiento, hasta cierto punto, los 

hablantes definen su acción y así, a sí mismos, podemos decir que a través 

del uso del lenguaje se generan infinitas narrativas, cuyos significados 

afectan a los usuarios del lenguaje de distintas formas.  

De esta manera, los datos por los que conocemos las identidades de 

determinadas sociedades no dejan de ser lingüísticos, ya que conocemos lo 

que nos rodea no solo por medio de la designación de la realidad, sino 

también por medio de la construcción de determinadas narrativas. En 

palabras de Bruner, “tenemos una tendencia irresistible a entender el mundo 

social a través de términos narrativos que nos permiten entrar en otras 

mentes” (2006: 231). Por medio de las narrativas es posible indagar en el 
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terreno de la intencionalidad humana y comprender mejor cómo se dan las 

interacciones sociales y la propia construcción de la identidad (Bruner, 

1990).  

Puede decirse que las categorías por las que los seres humanos nos 

definimos, por ejemplo: ‘Soy español, soy religioso, soy empresario, etc.’, 

son de naturaleza cultural, y que en la elección de esas categorías y no de 

otras se da un tipo de negociación lingüística con una serie de implicaciones 

que hacen posible su interpretación (Esteban, Nadal y Vila, 2008).  

Según el filósofo del lenguaje Mikhail Bakhtin, la identidad no es 

otra cosa que un acto retórico de comunicación realizado en un contexto 

determinado (1981). De hecho, para que pueda construirse efectivamente 

una identidad concreta es necesario que exista un contexto y, por tanto, 

también otra persona, ya que “en el discurso nos desdoblamos 

constantemente porque hacemos referencia a cosas, ideas, palabras dichas 

por otros y otras” (Esteban, Nadal y Vila, 2008: 134). Esto quiere decir que 

el uso del lenguaje y la construcción de narrativas son dos variables 

interdependientes. 

Definitivamente, la construcción de la identidad tiene lugar por 

medio de la interacción con otros hablantes y también por medio de la 

relación con el contexto particular de una sociedad, y esta está mediada por 

el lenguaje que se utiliza. Puede decirse que los seres humanos 
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interpretamos los acontecimientos de nuestra vida a partir de una serie de 

“guiones” que hemos construido en nuestra interacción con otros y que 

están, a la vez, inmersos en determinados discursos culturales dominantes 

(Fonseca, 2012). La historia de cada individuo está inmersa dentro de un 

conjunto de historias que se entrelazan entre sí dentro de una comunidad 

(Echevarría, 2002) o, en otras palabras, “todas las historias que pueden 

construirse desde nuestros guiones están posibilitadas por discursos 

canónicos del contexto en el que nos encontramos” (Fonseca, 2012: 8).  

Debido a que el uso del lenguaje y la construcción narrativa de la 

realidad y de la propia identidad van de la mano, parece evidente que ambas 

pueden interpretarse desde perspectivas similares, con la ayuda de 

herramientas de la pragmática lingüística, así como desde el marco teórico 

de la teoría narrativa. Uno de los conceptos esenciales a la hora de entender 

la construcción narrativa de la realidad y de la identidad, mediada esta por el 

lenguaje, es el tiempo, ya que este solo se expresa por medio del lenguaje. A 

este respecto resulta especialmente interesante traer aquí la reflexión de 

Boscolo y Bertrando (1993) sobre la relación entre el pasado, el presente y 

el futuro en la construcción narrativa de la identidad.  

Cada persona tiene una historia, un pasado que contribuye a definir los 

significados de los acontecimientos presentes; estos a su vez definen el 

pasado. De esta forma se crea un anillo autorreflexivo en el que el pasado y 

presente se influyen recíprocamente. El anillo resulta más complejo si se tiene 

en cuenta el futuro que recibe su significado del pasado y del presente y, a su 

vez, influye sobre ellos; las expectativas, los planes, los proyectos que 
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contribuyen a dar un significado a las acciones presentes que, a su vez, 

condicionan la selección que la memoria realiza. 

(1993: 100)  

Esta reflexión resulta especialmente relevante para la investigación 

que se presenta aquí, ya que se relaciona de modo directo con las narrativas 

de futuro. Así, el orden narrativo de los eventos vitales presupone un 

esquema de percepción elemental y necesaria para la inteligibilidad y 

comprensión de la realidad. De esta manera, puede decirse que las narrativas 

median en la emergencia de las construcciones de la realidad y constituyen 

poderosos medios en la socialización de valores y visiones del mundo entre 

quienes comparten un espacio sociocultural común (Capps y Ochs, 1995). 

En definitiva, el proceso mediante el cual se interrelacionan lenguaje 

y pensamiento y, a su vez, lenguaje y significado, da lugar a la construcción 

de las distintas narrativas que explican, y por las que adquieren su sentido, 

las interacciones humanas y su capacidad de ser interpretadas. 

Particularmente, en el siguiente capítulo se desarrollará de manera más 

detallada el papel de la percepción de la realidad de manera narrativa y, más 

concretamente, el papel de las narrativas en la percepción de la propia 

identidad y en la construcción de las proyecciones de futuro.  





 

CAPÍTULO 3: HISTORIA DE VIDA Y 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

“A man tells his stories so many times that he becomes the stories. 

They live on after him, and in that way he becomes immortal”.   

Tim Burton 
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3.1. Introducción 

El presente capítulo está dividido en cuatro secciones. En la primera 

sección, corresponde al apartado 3.2., y se subdivide en dos epígrafes. En 

este apartado se expone con detalle el papel que ha tenido la narrativa como 

metodología en los diversos campos de investigación y, más concretamente, 

en el campo de la psicología. Además, se desarrolla la teoría de la identidad 

narrativa para esclarecer todavía más la función de las narrativas escritas 

dentro de este trabajo.  

En la siguiente sección (3.3.), se explica particularmente el modelo 

de historia de vida propuesto por el psicólogo Dan P. McAdams, ya que 

buena parte de esta investigación se fundamenta en él. Además, se ahonda 

en los conceptos de agencia y comunión, que son fundamentales para 

comprender cómo funcionan las narrativas cuando se emplean como 

metodología de intervención. A continuación en el apartado 3.4., se 

desarrolla la cuestión de narrar el futuro como fundamentación del estudio 

que se expone en el capítulo 4.  

Finalmente, en la cuarta sección, titulada “La adolescencia como 

etapa de transición”, se presenta el tema de la adolescencia como etapa vital 

fundamental para llevar a cabo la construcción de la identidad y, en este 
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sentido, para el desarrollo de la llamada identidad narrativa. Además, se 

hace especial hincapié en la teoría de la crisis de identidad defendida por el 

psicoanalista Erik Erikson, y se desarrolla la cuestión de la exclusión social 

como consecuencia de esta “crisis” y también como punto de partida de esta 

investigación. Además, se ahonda en el concepto de exclusión y en las 

variables con las que se relaciona. Por último se exponen las 

particularidades del caso de Navarra en cuanto a la situación de la 

adolescencia en riesgo como preámbulo a la segunda parte de este trabajo. 

3.2.Contadores de historias: el modelo de historia de vida 

La temporalidad a la que los seres humanos están sujetos es garante 

de su historicidad. En este sentido, se puede decir que todos los seres 

humanos son seres históricos, pero eso no debería implicar que todos sean o 

deban ser también narradores de historias. Cada breve existencia se anota en 

la historia de la humanidad como una pieza más que afecta y es afectada por 

el resto. Ahora bien, cabría preguntarse si es o no connatural al ser humano 

comprender y narrar sus vivencias enlazadas como si fueran historias. 

Son muchos los autores que han defendido que la narratividad es 

parte de la naturaleza humana. El neurólogo y escritor Oliver Sacks 

afirmaba que “cada uno de nosotros construimos y vivimos una narrativa” y 

que esa narrativa “somos nosotros mismos, nuestras identidades” (1985: 

126; la traducción es mía). El filósofo Dan Dennet defendía que los seres 
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humanos tomamos el conjunto de nuestras vivencias y las convertimos en 

una buena historia, y que esa buena historia es nuestra autobiografía (1988). 

Desde una perspectiva algo más impositiva, Charles Taylor expresaba que la 

narratividad es la condición básica para “dar sentido de nosotros mismos” 

(1993: 54) o, en palabras de la filósofa Marya Schechtman, solo 

construyendo nuestras autobiografías de forma narrativa “podremos 

desarrollarnos plenamente como personas” (1997: 33; la traducción es mía). 

En contraposición a estas afirmaciones, resulta especialmente 

interesante traer aquí la reflexión del filósofo Galen Strawson en el artículo 

“Against narrativity” (2004).  Strawson alza su argumentación en un 

momento en el que la narrativa está particularmente latente en diversos 

campos de la investigación. Para desarrollar su argumentación, el filósofo 

establece una distinción entre los principales apoyos a la narratividad como 

forma característica de la condición humana. De un lado, Strawson presenta 

la que él mismo denomina tesis descriptiva o “tesis narrativa psicológica”, 

que corresponde a la que defiende el estatus natural de la narrativa; y de 

otro, denomina tesis normativa o “tesis narrativa ética” a la que expresa que, 

simplemente, experimentar o concebir la vida como una narrativa es algo 

beneficioso para el ser humano (2004).  

Según Strawson, podrían darse cuatro combinaciones posibles de las 

tesis descriptiva y normativa. La primera de ellas sería afirmar que la tesis 

descriptiva es cierta mientras que la tesis normativa es falsa. En este sentido, 
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podría creerse que, efectivamente, los seres humanos somos seres 

narrativos, pero que eso no resulta positivo para nosotros. En segundo lugar, 

cabría pensar —dice Strawson— que la tesis descriptiva fuera falsa y que la 

normativa fuera verdadera, es decir, que no somos por naturaleza seres 

narrativos, pero que es especialmente bueno concebir la vida como una 

narrativa. En tercer lugar, tendríamos la combinación que, según Strawson, 

es la más defendida actualmente en la investigación relacionada con esta 

cuestión, y es afirmar que ambas tesis son verdaderas. Por último, la cuarta 

opción sería defender que ambas tesis son falsas, y esta es precisamente en 

la que Strawson se apoya.   

Para desarrollar su postura, Strawson comienza su reflexión desde la 

identidad personal, y lo hace distinguiendo la percepción que el ser humano 

tiene de sí mismo “como un todo” de la percepción que uno mismo tiene 

cuando se considera a sí mismo como una especie de “entidad mental” 

(2004). El filósofo relaciona dicha distinción con la diferencia entre lo que 

él llama experiencia “diacrónica” y, por otro lado, experiencia “episódica”. 

En su artículo contra la narratividad, explica que la experiencia diacrónica 

tiene lugar cuando uno mismo, de forma natural, se considera a sí mismo 

como algo que ya estaba ahí en el pasado y que, por lo tanto, seguirá 

estando en el futuro, es decir, un alguien con cierta permanencia temporal. 

Strawson argumenta que muchas personas “diacrónicas” serían también 

personas narrativas. Por el contrario, la experiencia episódica 
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correspondería a no poseer esa sensación de permanencia temporal, ni de 

que el ser que uno es en el presente sea el mismo que el que fue en el 

pasado, aunque sí se tenga experiencia de uno mismo como un todo y de 

“cierta continuidad a largo plazo” en ese sentido (2004: 430; la traducción 

es mía).  

Si bien es cierto que la experiencia episódica es opuesta a la 

experiencia diacrónica, Strawson afirma, al comienzo de su artículo, que 

estas experiencias no son absolutas ni exclusivas mutuamente (2004: 430). 

No obstante, parece contradecirse más adelante cuando afirma que si se es 

una persona diacrónica, no se puede ser al mismo tiempo episódica (2004: 

432). Además, Strawson expresa que aquellas personas que son episódicas 

son capaces de conectarse a eventos intensos del pasado como sucesos que 

les sucedieron, así como de anticipar eventos del futuro que pueden 

ocurrirles, y que las personas diacrónicas pueden experimentar falta de 

conexión con eventos del pasado o del futuro. De esta argumentación podría 

decirse que alberga más de una contradicción. Pues bien, si, siguiendo las 

consideraciones de Strawson, las personas episódicas son capaces de 

conectarse a eventos del pasado como sucesos que les han ocurrido, es 

debido a que sí que existe una experiencia de permanencia temporal que, en 

cierto sentido, les aportaría una visión diacrónica.  

Galen Strawson se pone a sí mismo como ejemplo de persona 

episódica. El autor indica que él mismo, aunque es plenamente consciente 
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de tener un pasado, no posee en absoluto ningún sentido de su propia vida 

como narrativa, ni tampoco posee ningún interés en especial por ese pasado 

(2004: 433). Argumenta, además, que cuando él mismo experimenta o 

comprende su “sí mismo” como “yo”, su pasado y su futuro no son en 

realidad “su” pasado, ni “su” futuro, en el sentido de que son el pasado y el 

futuro de Galen Strawson como ser humano —como todo—, pero no como 

el “yo” que está considerando esta cuestión. Además, hace especial hincapié 

en la tesis narrativa ética y en su disconformidad con ella. Según Strawson, 

autores como Paul Ricoeur, Charles Taylor o Alasdair MacIntyre sostienen 

que la forma de vida como una narrativa es no solo algo connatural, sino 

necesaria para poder llevar una vida acorde a la ética, únicamente y debido a 

sus convicciones religiosas (2004: 436).   

El filósofo expone la opinión del escritor y periodista Goronwy Rees 

como apoyo a sus argumentaciones. Rees expresaba que jamás había 

experimentado ningún tipo de continuidad en su personalidad, y que se 

concebía a sí mismo como “Mr. Nobody” (1960: 9).  Strawson afirma que, 

aunque sí que consideraría tener cierta personalidad, al mismo tiempo siente 

un profundo desinterés por la respuesta a la pregunta: “¿Qué ha hecho Galen 

Strawson con su vida?” (2004: 438; la traducción es mía) y que esto no es 

fruto de una irresponsabilidad, sino de un foco de atención en “el ahora”. 

Resulta interesante que Strawson afirma que, si bien es cierto que él sabe 

que su presente está “profundamente moldeado por su pasado”, lo único que 
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a él le importa son las consecuencias actuales, las que se dan en el presente, 

y no ese pasado en sí mismo (2004: 439; la traducción es mía).  

La reflexión de Strawson, aunque alberga contradicciones, es 

particularmente relevante e —incluso— necesaria para justificar aquí el 

papel de la narratividad. En primer lugar, cabría argumentar que, 

basándonos en las definiciones del filósofo sobre experiencia “diacrónica” y 

experiencia “episódica”, es posible afirmar que los seres humanos 

experimentamos tanto la primera experiencia como la segunda, y que ambas 

presuponen una continuidad temporal de la propia identidad, ya que el “yo” 

del presente conoce la línea temporal de su vida, o bien por esa sensación 

diacrónica, o bien porque sabe que esos episodios le han sucedido a él y no 

a otra persona, pese a que su experiencia de sí mismo sea distinta antes que 

en el presente. Por otro lado, cuando Strawson se refiere a la distinción entre 

el “yo” como cierta entidad mental distinta del “yo” como ser humano 

“como un todo”, en realidad estaría incurriendo en una contradicción 

conceptual. El académico afirma que el “yo” de este momento no es el 

mismo que experimentó determinados eventos del pasado. Ahora bien, 

cabría llamar la atención sobre ese concepto del “yo” actual, que es en 

realidad el único “yo” existente, el mismo que existió en el pasado, el 

mismo que existe ahora y el mismo que existirá en el futuro, ya que el 

pasado y el futuro son en realidad conceptualizaciones del “yo” del 

presente, que es el único que es constantemente. Y es precisamente ese “yo” 
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actual el que puede analizar, evaluar y comprender las experiencias ligadas 

al pasado o las anticipaciones del futuro como sucesos que han ocurrido o 

que ocurrirán eventualmente. Ese “yo analizador”, “evaluador” y 

“comprendedor” es en realidad el garante de la reflexividad como capacidad 

particularmente humana. En efecto, si el “yo” actual no fuera el mismo que 

el “yo” que ha vivido y experimentado ciertos episodios del pasado, sería 

imposible ser reflexivo. Por último, sería conveniente añadir que, si bien es 

cierto que Strawson mismo no tiene interés por su propio futuro —tal y 

como él afirma—, eso no implicaría que sus vivencias se comprendan o no a 

través de la narratividad.  

Parece evidente que, tras esta reflexión, lo oportuno es preguntarse –

si aceptamos que el ser humano vive y entiende su vida narrativamente– a 

qué nos referimos entonces cuando hablamos de narrativa. En este sentido, 

en el lado opuesto a la reflexión previa, encontramos el paradigma narrativo 

de Walter Fisher. En su artículo “The Narrative Paradigm: In the 

Beginning”, publicado en 1985, Fisher parte de la tradicional distinción 

entre mythos y logos para formular los postulados esenciales de su 

paradigma. Esta distinción es paralela a la distinción entre oralidad y 

literatura (Fisher, 1985; Ong, 1982), con la diferencia fundamental de que el 

logos se da tanto en la oralidad como en la literatura. Fisher explica que la 

cuestión en la distinción entre mythos y logos consiste en descubrir qué 

forma de discurso —filosofía, retórica o poética— puede garantizar la 
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validación de la verdad, del conocimiento o de la realidad (1985). Y, 

paralelamente, la cuestión de la oralidad y la literatura se basan en cómo 

estas constituyen y afectan a la conciencia humana. Walter Fisher propone 

una transformación del logos como “personaje principal” de la lucha por 

averiguar qué tipo de discurso es el que lo posee verdaderamente, y enuncia 

que su paradigma narrativo pretende ser un “movimiento” en esa lucha 

(1985). La aceptación de este paradigma implica, en palabras de Fisher, 

“cambiar la controversia desde un enfoque sobre quién “posee” el logos a, 

específicamente, qué instancias del discurso proporcionan la guía más 

confiable sobre comportamiento y creencias y bajo qué condiciones” (1985: 

76; la traducción es mía). 

De esta forma, tomar en cuenta la distinción entre mythos y logos 

resulta fundamental para comprender el paradigma de Fisher. Anteriormente 

a las consideraciones de los presocráticos Aristóteles y Platón, el mythos no 

era considerado diferente del logos (Fisher, 1985). En palabras de Laszlo 

Versény, el mito viviente era “el verdadero instrumento de la verdad” 

(1982: 2; la traducción es mía). Dicha distinción comenzó, en efecto, a partir 

de las aportaciones de los presocráticos, con Platón, según Fisher, donde 

tiene lugar esa contribución a la separación del logos, ya que —de algún 

modo— “lo tecnologiza para hacerlo apropiado al discurso filosófico” 

(1985: 77; la traducción es mía). Con Aristóteles, esta idea del logos 

separado del mythos se matiza todavía con más fuerza. Si bien es cierto que 
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el filósofo da valor a diversas formas de comunicación, establece una clara 

jerarquía entre ellas dando más valor al discurso científico frente al 

dialéctico, a la retórica y a la poética.   

Walter Fisher explica que la jerarquización de los diferentes tipos de 

discurso y esta lucha por ver quién posee en realidad el logos alcanza su 

culmen con Francis Bacon, donde la filosofía queda relegada junto con el 

resto de discursos, y solo el conocimiento del mundo físico mantiene su 

valor como garante de la verdad (1985: 80). Esto se acentúa con René 

Descartes y su método, y con John Locke y su empirismo llevando así el 

discurso a una expresión casi matemática (1985: 76).  

Walter Fisher presenta su paradigma narrativo como una propuesta 

más3 en contra de estos movimientos. El paradigma aparece como elemento 

transformador del logos que revaloriza el mythos para poner la atención en 

la comunicación narrativa como única y necesaria. Fisher explicita que, 

dentro de aquellos que apoyan la retórica y la poética como formas de 

discurso igual de válidas, pueden distinguirse aquellos que lo hacen sobre 

cualquier otra forma de discurso, y aquellos que lo hacen —únicamente— 

sobre alguna forma de discurso particular (1985: 82) Para aquellos 

defensores de la poética —enuncia Fisher—, esa forma particular de discurso 

sería el autoconocimiento personal o la autoconciencia; y para los 

 
3 Según Fisher, junto a las de Bernstein (1983), Gadamer (1982), Habermas (1983) o Rorty (1979).  
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defensores de la retórica, el conocimiento público orientado a la toma de 

decisiones cívicamente (1985: 82). 

El académico defiende que los seres humanos somos, esencialmente, 

narradores de historias; que comprendemos nuestra existencia como una 

serie de eventos que poseen un inicio, un desarrollo y un final, una serie en 

la que intervienen actores y en la que tienen lugar conflictos; y que todo tipo 

de comunicación se basa, en efecto, en la construcción de narrativas (1985). 

En palabras de Fisher: “El paradigma narrativo puede considerarse una 

síntesis dialéctica de dos hilos tradicionales en la historia de la retórica: el 

tema persuasivo argumentativo y el tema estético literario” (1984: 2; la 

traducción es mía). Fisher argumenta que su paradigma se presenta como 

teoría opuesta al anterior impuesto “paradigma racional” del logos (1984). 

Es importante atender a qué nos referimos cuando hablamos aquí de 

narrativa. De ahora en adelante tomaremos las palabras de Fisher, donde la 

narrativa es “una acción simbólica que tiene secuencia y significado para 

aquellos que la viven, la crean o la interpretan” (1987: 58; la traducción es 

mía).  

Walter Fisher añade además el concepto de “racionalidad narrativa” 

como una especie de lógica intrínseca al ser humano, que hace que este 

evalúe toda acción simbólica en forma de historia. Finalmente, como 

“moraleja” de la propia historia que Fisher analiza con objeto de presentar 

su paradigma, el filósofo defiende que, pese a que exista cierto tipo de 
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discurso más veraz o fiable para según qué tipo de asuntos, ninguna forma 

de discurso debería tener jurisdicción final sobre todas las demás (1986). 

Walter Fisher apunta al mythos como parte esencial de la comunicación 

humana e incluye en él “las metáforas, los gestos y los valores” (1985: 87; 

la traducción es mía).  

En definitiva, partimos de la consideración de que existe cierta 

lógica intrínseca, natural al ser humano que hace que este valore sus propias 

vivencias simbólicas como historias y —en este sentido— es posible afirmar 

que los seres humanos somos no solo seres históricos, sino también 

narradores de historias. A continuación, se procede a analizar la enunciada 

por Galen Strawson como “tesis narrativa ética” para comprobar si, en 

efecto, existen o no beneficios derivados de dicha narratividad.  

3.2.1. Historia de vida y psicología de la personalidad 

En la actualidad, suele hablarse de beneficios y narratividad, sobre 

todo desde el campo de la psicología de la personalidad4. No obstante, 

dentro de la investigación en Psicología, hablar de “historia de vida” o de 

“narrativa personal” todavía puede resultar algo vago y abstracto 

(McAdams, 2008). Antes de que empezara a trabajarse propiamente con el 

“modelo de historia de vida” de McAdams, Freud ya había estudiado las 

 
4 (p.e. Anderson y Goolishian, 1992; Angus y McLeod, 2004; Botella y Gámiz, 2011;  Botella y 

Herrero, 2011; Botella, Herrera, Pachecho y Corbella, 2004; Galluzo, 1995; McAdams, 2001, 2006; 

McAdams y Janis, 2004; McLeod, 2004; Neimeyer, 2006; Polkinghorne, 2004; Sewell y Williams, 

2002; Sluzki, 1995; Villegas, 1995; Vogel, 1995). 
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historias de los sueños (1900), Jung había investigado sobre cómo afectan 

los relatos, mitos y leyendas al ser humano (1936) y Adler había examinado 

el valor de las historias de memorias tempranas (1937). Sin embargo, 

ninguno de ellos había estudiado específicamente a los seres humanos como 

narradores de historias, ni sus vidas como historias que, efectivamente, 

pudieran ser narradas.  

Cuando se habla de la personalidad en psicología, los teóricos se 

refieren a las variaciones concretas que aparecen en el ser humano, que se 

dan más allá de la propia naturaleza humana y que tienen lugar para la 

correcta adaptación social (Allport, 1937; McAdams y Pals, 2006). 

Teniendo en cuenta que el ser humano ha evolucionado en aras de esa 

adaptación social, tal y como indica McAdams, también ha evolucionado en 

la detección y construcción de la propia personalidad (2008). Ese desarrollo 

de la personalidad es, en efecto, el que permite al ser humano tomar nota de 

los rasgos de la personalidad que hacen diferente a uno de otro y de aquellos 

que son similares a los de uno mismo (McAdams, 2008).  

En este sentido, una pieza clave en el desarrollo de la personalidad es 

la motivación, y por ello teóricos como Erikson, Sullivan, Rogers, Maslow o 

McClellan se han centrado particularmente en ella (McAdams, 1996a). Esta 

pieza clave, la motivación, sugiere que los seres humanos no son 

simplemente actores sociales, sino que son agentes motivados, 

autodeterminados, tomadores de decisiones cuyos planes, metas y proyectos 
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muestran diferencias claras (McAdams, 2013). La mera existencia de la 

agencia humana como tal ya sugiere cierto tipo de elección, de propósito 

final, o de meta en las propias acciones (Martin, Sugarman y Thompson, 

2003).  

Parece claro que, a lo largo de toda nuestra vida, los seres humanos 

vamos perfeccionando cada vez más esas metas o propósitos. Según el 

psicólogo Michael Tomasello, ya desde el primer año de vida, el ser 

humano parece mostrar más interés por imitar acciones con metas concretas 

que por imitar acciones aleatorias que haya observado en algún momento 

(2000). A partir de los 8 ó 9 años de vida, muchos niños empiezan ya a 

articular y a desarrollar metas concretas y personales (McAdams y Olson, 

2010). Pues bien, las motivaciones particulares se desarrollan de forma 

paralela a la personalidad (McAdams, 1989) y, en este sentido, parece 

lógico que, a medida que las personas obtienen más información sobre sus 

propios rasgos y adquieren un mayor autoconocimiento, también especifican 

mejor sus propósitos.  

En la adolescencia es precisamente donde la personalidad va 

tomando una forma más compleja y específica. Los adolescentes comienzan 

a considerar cuáles son las motivaciones de sus vidas, quiénes son en el 

ahora, quiénes han sido y en quiénes pueden llegar a convertirse en el 
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futuro5. En palabras de McAdams, durante la adolescencia la persona se 

convierte gradualmente en un “autor autobiográfico que reconstruye su 

pasado e imagina su futuro buscando construir una narrativa integradora” 

(2006b: 13; la traducción es mía). 

Resulta interesante cómo la narrativa personal y la integración social 

recorren caminos bidireccionales, en el sentido de que ambas se 

retroalimentan mutuamente. Los primeros estudios sobre memorias 

autobiográficas señalan que, desde los 3-4 años de vida, las narrativas 

comienzan a tener un papel integrador, y los padres animan a sus hijos a que 

cuenten en forma de historia los eventos que les van aconteciendo (Fivush, 

Bohanek y Zamas, 2011). No obstante, no parece lo mismo ser capaz de 

narrar una historia que la capacidad de considerarse a uno mismo como 

autor, en la que juega un papel fundamental la autoconciencia. En este 

sentido, McAdams señala que para ser capaz de construir una identidad 

narrativa el individuo debe imaginar el conjunto de su vida reconstruyendo 

su pasado y visualizando un futuro posible y, sobre todo, proporcionando 

una explicación de ese recorrido (2001) 

En esta línea, la adolescencia es la etapa en la que por primera vez el 

ser humano puede considerarse a sí mismo como “ser histórico” y, además, 

la etapa adolescente constituye el período de tiempo en el que el individuo 

 
5 Diversos estudios se han centrado en la adolescencia y el futuro (p.e. Erikson, 1968; Habermas y 

Bluck, 2000; McAdams, 1985, 2006b; McLean, 2005; McLean y Breen, 2010; McLean y Pratt, 2006; 

McLean y Thorne, 2003; Reese, Jack y White, 2010; Fivush, Habermas, Waters y Zaman, 2011). 
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adquiere las herramientas necesarias para explicar en qué medida un evento 

pasado ha conducido a una situación presente y de qué manera lo ha hecho. 

A este logro particular Habermas y Bluck lo llamaron “coherencia temática” 

(2000). Concretamente es en la adolescencia tardía, a los 16-18 años, 

cuando los individuos son más capaces de construir una historia de vida con 

inicios más claros y finales en los que ya incorporan presagios, 

introspección y reflexividad (Habermas, Ehlert-Lerche, y de Silveira, 2009).  

Precisamente a esta reflexividad se refieren los psicólogos de la 

personalidad como “razonamiento autobiográfico” (McLean y Fournier, 

2008), y tiene que ver de modo particular con el proceso de realizar 

inferencias sobre quién es uno mismo ahora y qué significado tiene la propia 

vida a partir de los datos que se tienen de la memoria autobiográfica. 

Numerosos estudios han demostrado que, a medida que se avanza de la 

adolescencia a la edad adulta temprana, las personas adquieren formas más 

sofisticadas de razonamiento autobiográfico (Baddeley y Singer, 2007), es 

decir, que este es un proceso de aprendizaje que se perfecciona a lo largo de 

toda la vida.   

En el capítulo 1 de este trabajo de investigación se ha expuesto 

ampliamente el panorama de estudios relacionados con los beneficios de la 

escritura y, más específicamente, de la escritura expresiva. Cuando 

hablamos aquí de “modelo de historia de vida”, nos estamos refiriendo a un 

tipo de narrativa relacionado, en efecto, con esa capacidad narrativa del ser 
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humano y con los posibles beneficios de expresar la propia vida y 

clasificarla en lo que McAdams denomina “episodios” o “capítulos”. No 

obstante, no es una metodología que se relacione estrictamente con la 

escritura en sí, ya que McAdams la plantea como una metodología basada 

en la narratividad en general como forma de expresión innata. 

McAdams apunta que, para lograr construir una historia de vida con 

cierta coherencia, una persona debe ser capaz de detectar significados 

significativos en los “episodios” de su vida (2015: 429). Según McAdams, 

cada autor autobiográfico desarrolla su propia historia de vida de manera 

única, pero aun así todas las historias de vida guardan cierta similitud en su 

estructura, y esta estructura suele dividirse en capítulos vitales (2015). 

Cuando el psicólogo se refiere a capítulos o episodios, lo hace pensando en 

términos de un período de vida destacable y medianamente amplio, como 

por ejemplo la infancia; de situaciones recurrentes, como, por ejemplo, 

cenas familiares; y momentos específicos o escenas que destacan por su 

claridad o significado, por ejemplo el día de la muerte de un ser querido 

(2015).  

En general, en el campo de la investigación sobre historia de vida se 

han desarrollado metodologías basadas, sobre todo, en entrevistas 

estructuradas combinadas con otros protocolos de evaluación psicológica. A 

partir de la transcripción de estas entrevistas se suelen observar 

determinadas categorías que se codifican para obtener diferentes tipos de 
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información. Hasta el momento se ha validado una serie de sistemas de 

análisis de contenido para la codificación de narraciones basados en 

capítulos o episodios vitales. Los más conocidos son los sistemas para 

analizar la agencia y la comunión (McAdams, Hoffman, Mansfield y Day, 

1996), los sistemas para analizar la redención y la contaminación6 

(McAdams, Reynolds, Lewis, Patten y Bowman, 2001), los que analizan la 

coherencia narrativa (Baerger y McAdams, 1999) y los que evalúan el 

razonamiento autobiográfico y la construcción de significado (Lilgendahl y 

McAdams, 2011; Lodi-Smith, Geise, Robins y Roberts, 2009; McLean y 

Fournier, 2008).  

En el apartado anterior se desarrollaba la cuestión de la narratividad 

como característica natural del ser humano y se planteaba si, en efecto, esa 

narratividad podría reportar o no beneficios. En este sentido, conviene ahora 

traer aquí la cuestión de la relación entre narratividad y la expresión de las 

emociones, tanto positivas, como negativas. Tal y como se ha apuntado 

anteriormente, en el capítulo 1 hablábamos de las consecuencias 

beneficiosas de la escritura expresiva, particularmente, de los estudios sobre 

escritura expresiva y experiencias traumáticas. Pues bien, parece claro que, 

 
6 McAdams identifica las secuencias de contaminación en episodios con un principio progresivo 

seguido de un final regresivo (historias que comienzan de manera positiva pero que terminan de 

manera negativa). Relaciona estas secuencias con la depresión, la insatisfacción y el neuroticismo. 

Por otro lado identifica las secuencias de redención en episodios con un principio regresivo seguido 

de un final progresivo, es decir, historias que comienzan en un tono negativo pero que terminan en un 

tono positivo y los relaciona con generatividad, resistencia y calidad de vida.  
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si vivimos nuestra vida como una narrativa y en esa historia que 

construimos hay momentos con más valor o con menos valor (episodios o 

capítulos), esto es debido, en gran parte, al papel que las emociones juegan 

en estos sucesos. En este sentido, las narrativas desempeñan un papel 

esencial en el “modelo de historia de vida” y en la expresión de diversos 

tipos de emociones asociados a situaciones concretas.  

McAdams explica que los seres humanos, por lo general, suelen 

disfrutar hablando y desarrollando los eventos positivos que han ocurrido en 

la propia vida y que, sin embargo, las experiencias asociadas a emociones 

negativas “requieren más trabajo” para el narrador porque “lo desafían a 

explicar por qué sucedió el evento y lo que eso dice del protagonista de la 

historia” (2015: 434; la traducción es mía). Muchas veces ocurre que se dan 

situaciones extremas asociadas a emociones negativas que son 

prácticamente imposibles de narrar porque no se integran de manera lógica 

en la historia de vida (Freeman, 2011). En este sentido, cabría plantearse 

hasta qué punto puede ser beneficioso convertir en narración aquellos 

sucesos que han desencadenado algún tipo de trauma. 

En esta línea resulta especialmente interesante aquí reflexionar sobre 

la particular característica humana de dar sentido a las cosas que 

aparentemente no lo tienen. Precisamente la narratividad, la manera en la 

que los seres humanos disponen su vida narrativamente, no es otra cosa que 

dar sentido a eventos que podrían parecer aislados, y con el sufrimiento 
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ocurre lo mismo. En muchas ocasiones la única forma que el ser humano 

tiene de integrar el sufrimiento en su historia vital es darle un sentido. 

McAdams apunta a esta dotación de sentido para analizar el papel de la 

narrativa en la integración de episodios ligados a emociones negativas 

(2015). 

De hecho, los estudios relacionados con narratividad y resiliencia 

señalan que, para que las personas emerjan fortalecidas de experiencias 

negativas, deben darse los siguientes dos requisitos (McAdams, 2015). En 

primer lugar, la persona tendría que explorar la experiencia negativa en 

profundidad, pensando en cómo se sintió, cómo ocurrió y a qué puede 

conducir eso ahora mismo. El segundo paso sería ya articular una resolución 

de lo que ha ocurrido otorgándole un sentido. Los psicólogos L.A. King y 

J.A. Hicks han mostrado en sus estudios de historias de vida que explorar 

eventos negativos de la propia vida está asociado positivamente a la 

madurez psicológica, y que derivar significados positivos a partir de eventos 

negativos está asociado con satisfacción vital y con indicadores de bienestar 

emocional (2006). 

Como podemos intuir, esta reformulación del sentido, el transformar 

un evento negativo en una enseñanza o aprendizaje positivo, está 

íntimamente ligado con la reflexividad, con la capacidad de autoanálisis y 

con la integración de un pasado ocurrido y la capacidad de imaginación de 

un futuro posible con cierta coherencia. Es interesante cómo los 
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psicoterapeutas trabajan precisamente para ayudar a sus pacientes a que de 

algún modo vuelvan a narrar sus vidas (McAdams, 2015), a que reescriban 

su historia para dotarla de nuevos significados, aunque no lo hagan 

estrictamente utilizando la teoría de la narratividad.  

En definitiva, retomando la cuestión del sentido de la narratividad 

humana, podemos concluir este apartado con el papel fundamental de dar 

sentido a los eventos vitales y sobre el rol esencial que juega la 

particularidad de ser no solamente seres históricos, sino también narradores 

de historias. A continuación, se desarrollará particularmente el valor y 

sentido de la identidad narrativa antes de pasar a exponer con más detalle las 

características del “modelo de historia de vida” del psicólogo Dan P. 

McAdams, que se tomará como punto de partida central de esta 

investigación.  

3.2.2. La identidad narrativa: homo narrans 

En este punto estamos de acuerdo en afirmar junto con Ricoeur que la 

identidad narrativa no puede entenderse sin la función narrativa (1991a). 

Cuando Paul Ricoeur se refiere a la función narrativa está hablando 

precisamente de la manera en la que el ser humano se comprende a sí 

mismo dentro de la temporalidad (1991a), esto es, la manera en la que el ser 

humano se cuenta su propia historia. De algún modo y siguiendo la línea de 

la sección anterior (3.1.1), encontramos el sentido de nuestra vida cuando la 
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narramos. También, en su obra “Narrative Identity” publicada en 1991, Paul 

Ricoeur comienza su reflexión enunciando una serie de postulados en torno 

a esta cuestión. En primer lugar, el filósofo afirma que “el conocimiento de 

uno mismo es una interpretación”, a continuación que “la narrativa entre 

otros signos y símbolos resulta una mediación privilegiada para la 

interpretación de uno mismo” y que “esta mediación se vale tanto de la 

historia como de la ficción” (1991b: 73; la traducción es mía).  

Ricoeur señala que muchas de las problemáticas derivadas de la 

reflexión en torno a la cuestión de la identidad personal vienen dadas debido 

a que no se distingue la “mismidad” de la “ipseidad”, que corresponden a 

los términos latinos idem e ipse. El primero de ellos se refiere a lo idéntico 

como algo que es exactamente igual e invariable, que no cambia con el 

tiempo, y el segundo se referiría a ‘”lo propio”, cuyo opuesto sería “lo 

extraño”. Pues bien, para el filósofo, la mismidad haría referencia a la 

unicidad, mientras que la ipseidad tendría que ver con la experiencia de uno 

mismo, de la identidad inscrita en la temporalidad, luego también en el 

cambio. Para hallar una posible solución a esta problemática, Ricoeur 

recurre precisamente a la identidad narrativa como “solución a las aporías 

que conciernen a la identidad personal” (1991: 76; la traducción es mía).  

Según Ricoeur, los seres humanos equiparamos nuestra vida a la 

historia que contamos sobre ella, y esa narrativa sería la representante del 

carácter duradero del individuo a lo largo del tiempo, lo que le garantizaría 
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cierta “unidad” (1991). En la trama de la historia, indica el filósofo, es 

donde debemos buscar la mediación entre “permanencia y cambio” (1991: 

77; la traducción es mía).  

Resulta interesante traer aquí la afirmación de Ricoeur que dicta “la 

identidad (self) no pertenece únicamente a la categoría de eventos y hechos” 

(1991: 76; la traducción es mía). Es decir, la identidad no quedaría reducida 

únicamente al conjunto de episodios acontecidos en la narrativa vital. 

Podemos decir entonces que la identidad narrativa no agotaría la identidad 

personal, pero que la identidad personal se desarrolla narrativamente. A este 

problema se refirió Ricoeur como “apropiación del personaje” o el “yo 

refigurado”. La narración o relato constituiría una reconstrucción de la 

identidad en la que el sujeto se identificaría, y de esa manera la identidad 

narrativa pasaría a ser parte de la identidad personal. En palabras del 

filósofo: 

La refiguración narrativa confirma que el autoconocimiento va mucho más 

allá del dominio narrativo, en el sentido de que el yo no se conoce a sí mismo 

de manera inmediata, sino solamente a través de signos culturales.  

(1991: 80; la traducción es mía).  

Según las consideraciones de Ricoeur, se observa que este concibe la 

identidad narrativa como una “interpretación”, es decir, como si la identidad 

fuera algo que se “descubre”, se explica y se redescubre a través de la 

función narrativa. Sin embargo, parecería que quedan fuera las posibilidades 

narrativas de agencia (individual) y de comunión (social), que son las que 
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nos interesan para la investigación que aquí se presenta; en otras palabras, se 

quiere aclarar aquí que los seres humanos no solo “leemos” nuestra historia 

a través de la narratividad, sino que además la “escribimos”.  

En los últimos años, en el campo de las ciencias sociales se han 

considerado diferentes definiciones de identidad. En general, podrían 

distinguirse dos grandes bloques de investigación sobre el tema. En primer 

lugar, está la explicación de la identidad como proyecto de uno mismo en 

términos de individualidad y autodeterminación, y en segundo lugar, la 

identidad puede considerarse como producto de lo social en términos de 

identidad grupal (González, 2010). En las últimas décadas, dentro de estas 

conceptualizaciones, se ha profundizado todavía más en el carácter narrativo 

y ficcional de la identidad y en su relación con los procesos discursivos (p.e. 

Ricoeur, 1991b y 1992; Gergen y Gergen, 1997; Brockmeier y Carbaugh, 

2001; De Fina, Schiffrin y Bamberg, 2006).  

Hasta el momento, se ha reflexionado aquí sobre la escritura como 

herramienta reestructuradora de la conciencia (capítulo 1), sobre las 

dimensiones del lenguaje como comportamiento humano (capítulo 2) y 

sobre el carácter narrativo del ser humano. En este sentido, cabría apuntar 

ahora a la relación que existe, efectivamente, entre lenguaje e identidad, 

para pasar a valorar entonces el papel de la identidad narrativa. La 

consideración de la identidad narrativa se basa en la concepción de uno 

mismo más allá de una representación interna como producto narrativo 
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(Bauman, 2005), es decir, en una identidad mediada por la narratividad que, 

por eso, se configura como tal. En esta línea resulta interesante traer aquí las 

consideraciones del psicólogo Lev Vygotsky, ya mencionado en el capítulo 

1, sobre la relación entre lenguaje y pensamiento. Vygotsky consideraba 

que, en efecto, el lenguaje —de alguna forma— media en los procesos 

psicológicos que dan lugar a la formación de conceptos (1964). El psicólogo 

señala que los seres humanos tenemos conciencia de nosotros mismos 

precisamente porque la tenemos también de los demás, y de algún modo el 

proceso reflexivo se produce discursivamente cuando podemos 

considerarnos a nosotros mismos como “otro” (1964). Pues bien, podemos 

afirmar que ese “tomar conciencia de otros”, y el poder hacerlo también de 

uno mismo, tiene lugar por medio de un proceso discursivo que implica, 

evidentemente, reflexividad. 

El filósofo del lenguaje Mikhail Bakhtin da un paso más allá, 

afirmando que no hay conciencia como tal que pueda darse fuera del 

lenguaje, que la conciencia solo puede ser representada por medio de 

sistemas semióticos que le den forma e imagen (Silvestri y Blanck, 1993). 

Desde nuestro punto de vista, si bien es cierto que, como hemos apuntado, 

la conciencia tiene una relación evidente con el lenguaje, su desarrollo no 

queda limitado por él, ya que existen numerosas expresiones humanas que 

favorecen su estructuración. No obstante, son interesantes las 

consideraciones de Bakhtin sobre la relación entre la identidad del individuo 



HISTORIA DE VIDA Y SIGNIFICADO   111 

  

 

y la palabra. El filósofo defiende que, en realidad, cuando un individuo 

enuncia o escribe algo no es solamente el sujeto el que habla; la palabra, 

además, es parte del mismo individuo y, al mismo tiempo, cualquier 

hablante apela siempre a un lenguaje social, como si hablara a través de otra 

voz (1981). Esto último resulta fundamental para comprender cómo el 

lenguaje puede ser analizado como un tipo de comportamiento, ya que esto 

solo es posible porque este constituye una especie de “red” que envuelve lo 

social y que garantiza su interpretación universal.  

En este sentido, el filósofo apunta que el lenguaje se relaciona con la 

conciencia a través de la dialogicidad, de forma que “el habla comunicativa 

se internaliza en lenguaje interior y proporciona a la conciencia su trama 

semiótica” (González, 2010: 190). Desde su perspectiva, la conciencia se 

da, además, como contacto social con uno mismo (1981). Por otra parte, el 

psicólogo George Mead explica a este respecto que lo que caracteriza a un 

individuo, o más bien a una “persona”, es que esta puede objetivarse para sí 

misma, puede ejercer el proceso de reflexividad (1993). Para Mead la 

identidad es mucho más que una representación interior: constituye un 

proceso reflexivo, producto de la comunicación simbólica, esto es, del 

lenguaje (1993).  

Junto a estos autores, muchos teóricos han defendido que la 

identidad se construye discursivamente (Bruner, 1990; Hermans, 2001; 

Penuel y Werstch, 1995). Así pues, las consideraciones de Vytgostky, 
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Bahktin y Mead resultan especialmente relevantes para plantear la cuestión 

de la identidad narrativa y responder a la pregunta de si, en efecto, esa 

identidad narrativa puede agotar o reducir la identidad personal. Para 

atender a esta cuestión sería conveniente volver al concepto de narratividad 

como característica innata en el ser humano. 

Para MacIntyre, el concepto de identidad está relacionado de manera 

evidente con el concepto de narrativa. Según el filósofo, vivir sería 

exactamente lo mismo que vivir la unidad de la vida como la unidad de un 

relato en el que se da una búsqueda (1987). Es decir, la vida se constituiría 

como una narrativa con un inicio, un desarrollo y, lo que es más importante, 

con un final. Además, para el filósofo la narrativa personal está también 

íntimamente ligada a la red de lo social, esto es, la vida solo puede 

autorrealizarse plenamente si la narrativa personal se articula además con el 

resto de narrativas comunitarias, afirmando que el concepto unitario del yo 

“reside en la unidad de la narración que enlaza nacimiento, vida y muerte, 

como comienzo, desarrollo y fin de la narración” (1987: 279).  

En esta línea, la identidad narrativa, como hemos visto hasta ahora, 

sería la historia integradora sobre uno mismo que le proporciona cierta 

continuidad a lo largo del tiempo. En palabras de McAdams, “esa historia se 

está desarrollando en ti incluso si nunca me la cuentas, e incluso mientras 

esa historia continua reflejando y refractando formas en que has narrado tu 

vida a otros en el pasado” (2015: 99; la traducción es mía)    
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En definitiva, podemos decir que el modo narrativo de vivir la propia 

vida garantiza al sujeto la agencia no solo sobre el contenido de su relato 

vital, sino también sobre la forma en la que ese relato vital se desarrolla. A 

continuación pasaremos a explicar de manera más detallada el modelo de 

historia de vida del psicólogo Dan P. McAdams, con el objetivo de 

presentar y desarrollar los conceptos de agencia y comunión, que están 

íntimamente ligados al concepto de identidad y que tienen un papel 

fundamental en esta investigación.  

 

3.3. El modelo de historia de vida de Dan P. McAdams 

Hasta aquí se ha analizado el papel de la narratividad como facultad 

propia del ser humano y también se han valorado los beneficios de ejercer 

dicha facultad. Se ha mostrado cómo ha evolucionado la investigación en 

torno a las historias de vida desde la psicología de la personalidad y se ha 

hecho especial hincapié en la aportación del psicólogo Dan P. McAdams. 

Resulta relevante para este trabajo tomar en cuenta su modelo, que 

fundamentará gran parte de este trabajo. No obstante, también se perciben 

determinadas carencias en él a la hora de aplicarlo y desarrollarlo como 

método de intervención. En este sentido, es importante aclarar aquí que el 

modelo de historia de vida de McAdams no deja de ser una metodología 

cuyo objetivo es medir una serie de variables para obtener una información 
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determinada. Sin embargo, como hemos visto hasta este momento (capítulo 

2), el lenguaje es mucho más que una herramienta útil para el ser humano: 

no solo refleja los procesos del pensamiento sino que constituye una forma 

de comportamiento y, como tal, puede ser analizado. En cualquier caso, en 

este apartado se expondrá detalladamente el modelo de historia de vida de 

McAdams, sus antecedentes y el sistema de codificación que el psicólogo 

propone, para, a continuación, poder representar con mayor claridad la tesis 

que nos ocupa. 

En la actualidad, Dan P. McAdams es profesor de psicología de la 

personalidad en la Universidad de Northwestern. Además, es director de 

The Foley Center for the Study of Lives7, un instituto de investigación 

interdisciplinar dedicado precisamente al estudio de la personalidad, y 

basado en el modelo de historia de vida.  Como se ha mencionado ya, el 

modelo de historia de vida es una de las teorías más influyentes hasta el 

momento en el campo de la psicología de la personalidad. Uno de los 

antecedentes del modelo de historia de vida de McAdams es el psicoanalista 

Erik Erikson (1902-1989) y su teoría sobre el ciclo vital.  

Erik Erikson fue un renombrado psicoanalista que dedicó gran parte 

de su carrera al estudio de los estadios o etapas vitales del ser humano y, 

particularmente, a la construcción de la identidad. El psicoanalista, que fue 

discípulo de Sigmund Freud, aportó al campo de la investigación de 
 

7 https://sites.northwestern.edu/thestudyoflivesresearchgroup/  

https://sites.northwestern.edu/thestudyoflivesresearchgroup/
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Psicología de la personalidad conceptualizaciones sobre el ciclo de vida que, 

sin lugar a dudas, han facilitado la comprensión de la psiquis humana. No 

obstante, a pesar de sus influencias, la teoría de Erikson sobre el desarrollo 

del ser humano difiere de las postulaciones de Freud en que Erikson, a 

diferencia del anterior, sí que otorga gran importancia al poder agente del 

“yo”, mientras que Freud enfocó sus teorías en el carácter pasivo o 

inconsciente del núcleo del ser humano.  

Una de las obras más relevantes de Erik Erikson es Identity, Youth 

and Crisis (1968) y tanto en esta como en The Life Cycle Completed (1982) 

Erikson expone su teoría sobre las etapas de vida y sobre la especial 

importancia de la adolescencia como el periodo vital fundamental para la 

construcción de la identidad. Según Erikson, los seres humanos, a lo largo 

de toda su vida, atraviesan ocho etapas vitales, y cada una de ellas supone la 

superación de un obstáculo para el correcto desarrollo del individuo (1968). 

A continuación, se muestra una tabla adaptada que representa las ocho 

etapas vitales propuestas por Erikson. 

Etapa Estadio Crisis 

1 Infante 0-1 Confianza Desconfianza 

2 Infancia 2-3 Autonomía Vergüenza 

3 Preescolar 3-5 Iniciativa Culpa 
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4 Escolar 5-12 Laboriosidad Inferioridad 

5 Adolescencia 12-20 Identidad 
Confusión de 

identidad 

6 Adulto joven 20-30 Intimidad Aislamiento 

7 Adulto 30-50 Productividad Estancamiento 

8 

Edad adulta tardía 

Más de 50 

Integridad Desesperanza 

Tabla 1. Etapas vitales (Adaptada de Erikson, 1982, p.27-32) 

Como se ilustra en la Tabla 1, el psicoanalista defendió que la vida 

del ser humano se encuentra dividida en ocho etapas en las que ocurre una 

crisis debida a la oposición de dos eventos o situaciones (1982). 

Concretamente, Erikson puso su atención en la adolescencia como estadio 

vital crucial para la formación de la identidad (1968). Sus aportaciones 

serán desarrolladas con más detalles en el siguiente apartado (3.3.).  

Otra de las influencias principales para el desarrollo del modelo de 

historia de vida de McAdams es la teoría de las motivaciones sociales de 

David McClelland (1987). La fundamentación del modelo de historia de 

vida parte de la afirmación de que el individuo es el narrador de su propia 

vida, y de que, al hacerlo, esta se convierte en su historia (McAdams: 

2001a). Según McAdams, uno de los fines de narrar la propia historia es 
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organizar diferentes tipos de información, y esta información se organiza en 

lo que el psicólogo denomina “estadios” o “capítulos” (2001a). McAdams 

afirma que las historias tienen lugar para integrar determinadas experiencias 

que acontecen al individuo y que garantizan, de algún modo, la coherencia y 

continuidad de la identidad vital (2001a). La identidad narrativa sería “una 

historia de vida internalizada y evolutiva, que integra el pasado reconstruido 

y el futuro imaginado” (McAdams y McLean, 2013: 233; la traducción es 

mía) 

Según el psicólogo, coincidiendo con Erikson, la construcción de la 

identidad tiene lugar en las sociedades occidentales a partir de la 

adolescencia y surge ante la necesidad de encontrar un propósito vital 

(McAdams: 2001a). Como se ha indicado ya, la adolescencia es el primer 

momento en el que el ser humano es consciente de su historicidad, es la 

primera vez que un individuo puede dar cuenta de su pasado y proyectar su 

presente hacia un futuro posible. No obstante, todas las experiencias vitales 

del adolescente, que le servirán de herramientas de aprendizaje para ese 

futuro, provienen de la época de la niñez. Según McAdams, en el periodo de 

tiempo que transcurre de la adolescencia a la edad adulta temprana aparecen 

los “imagos”, que serían personificaciones idealizadas o roles que funcionan 

como protagonistas de la historia vital y que se perfeccionan con la llegada a 

la vida adulta, donde el individuo puede adquirir roles sociales muy diversos 

(2001a). En esta misma línea, resulta particularmente interesante el papel 
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integrador que tiene la narratividad para Dan McAdams, ya que, según el 

psicólogo, las historias vitales relacionan ideas diversas en mismo marco 

comprensible (2006b).  

Pues bien, el modelo de historia de vida de McAdams consiste en 

una metodología basada, precisamente, en todas estas premisas. Como ya se 

ha mencionado, McAdams se centra de modo particular en los conceptos de 

agencia y comunión para indagar en ellos a través de las historias de vida. A 

continuación, se expone con más detalle el procedimiento propuesto por 

McAdams en su modelo de historia de vida. 

 

3.3.1. Agencia y comunión 

En lo que refiere al tipo de metodología, el modelo de McAdams es 

considerado desde la psicología como un procedimiento eminentemente 

cualitativo. No obstante, como se verá a continuación, Dan McAdams 

propone una codificación numérica (2001b) para facilitar la interpretación 

de la información, lo que —como se explica en el capítulo anterior— en 

realidad no deja de ser una manera de cuantificar la información. El 

psicólogo se refiere a la cuestión de agencia y comunión a partir de la 

introducción de dichos conceptos por el psicólogo estadounidense David 

Bakan.  



HISTORIA DE VIDA Y SIGNIFICADO   119 

  

 

He adoptado los términos “agencia” y “comunión” para caracterizar dos 

modalidades en la existencia de formas vivas, agencia para existencia de un 

organismo como individuo, y comunión para la participación del individuo en 

algún organismo del cual es parte. Agencia se manifiesta en autoprotección, 

autoarfimación y autoexpansión; la comunión se manifiesta en sí misma en el 

sentido de ser una con otros organismos. La agencia se manifiesta en la 

formación de separaciones; la comunión en la ausencia de estas. La agencia se 

manifiesta en el aislamiento, alienación y soledad; la comunión, en contacto, 

apertura y unión. La agencia se manifiesta en el impulso para dominar, la 

comunión en cooperación no contractual.  

(Bakan, 1966: 14-15; la traducción es mía)  

Para dar cuenta de estos conceptos, y por considerarlos 

fundamentales para la narración de la historia de vida, McAdams, Hoffman, 

Mansfield y Day (1996) desarrollaron un sistema de codificación con el fin 

de obtener información sobre ellos. Pues bien, podríamos decir, atendiendo 

a las consideraciones de McAdams, que la agencia se divide en cuatro 

dimensiones posibles: autodominio, estatus-victoria, logro-responsabilidad y 

consecución de poder. Por su parte, la comunión también se divide en amor-

amistad, diálogo, cuidado-ayuda y unidad-unión (1996). 

En primer lugar, dentro de las dimensiones de la agencia, el 

autodominio se refiere precisamente a la cualidad de uno mismo para 

controlar las propias acciones. Se incluye aquí la autoconciencia y la 

comprensión de eventos destacados por su peso emocional y de los que la 

persona puede salir fortalecida tras superarlos. El estatus-victoria tiene que 

ver con el concepto de ganancia o logro y se suele relacionar con 
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rendimiento escolar o laboral. El logro-responsabilidad se relaciona con el 

alcance de objetivos a partir de la toma de responsabilidades (1996).  

Por otra parte, dentro de las cuestiones que tienen que ver con la 

comunidad, se encuentran la relación de amor-amistad, que constituye el 

conjunto de vínculos fundamentales que se desarrollan dentro de la propia 

vida; el diálogo, que engloba todas las relaciones cotidianas del sujeto; la 

atención-ayuda, que refiere a la relación asimétrica del cuidado de otros; y, 

por último, la unidad-unión, que representa el sentimiento de pertenencia 

(1966).  

Según McAdams, las historias de vida de las personas difieren con 

respecto a la importancia de la agencia y comunión, y esas diferencias son 

medibles (2001b). El psicólogo aporta un método de codificación sencillo y 

práctico con el objetivo de detectar lo que él denomina “episodios 

nucleares” de la propia vida (1985). En primer lugar, propone llevar a cabo 

o bien un cuestionario abierto (escrito), o bien una entrevista, en el que se 

pida a la persona participante que divida su vida en capítulos. A 

continuación, habría que preguntar al participante por los episodios clave de 

cada capítulo, o lo que McAdams denomina “high points”, y por los peores 

momentos o “low points” (1985). Después, habría que atender al desafío 

vital más importante, al punto de inflexión o el “turning point”.  Finalmente 

habría que hacer referencia a las primeras memorias que tenga la persona 

entrevistada, las “earliest memories” (2001b). Tras recoger los datos de la 
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entrevista, los temas de agencia y comunión se analizarían a partir de dos 

ejes: los temas motivacionales y los temas emocionales.  

En el desarrollo de la entrevista, por lo general se pediría a los 

participantes que describieran qué sucedió en el evento concreto relacionado 

con el punto alto, bajo o de inflexión, quién estuvo involucrado, cómo se 

sintió el participante y qué pensó durante el evento, y qué significa este para 

su contexto general (2001b).  

En el modelo de codificación propuesto por McAdams, a cada 

episodio habría que asignarle el código 1 o el código 0 para cada uno de los 

ocho subtemas de agencia y comunión (2001b). La ausencia o presencia de 

puntuación indicaría precisamente la ausencia o presencia de dichos temas.  

A continuación, los puntos obtenidos en cada uno de los temas podrían 

sumarse, agrupando los pertenecientes a la agencia y los que involucran a la 

comunión. Por lo tanto, el puntaje más alto posible para cada concepto 

(agencia o comunión) sería de 4 puntos y el más bajo, de 0 puntos 

(McAdams, 2001b).  

McAdams hace especial hincapié en que el sistema de codificación 

que él propone se define como “conservador”, en el sentido de que no se 

debe anotar un punto para un tema determinado a menos que haya una 

prueba explícita y evidente de la existencia del tema en ese episodio 

(2001b). Para aportar mayor fiabilidad, McAdams aconseja la evaluación de 
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dos codificadores que puntúen los episodios independientemente. 

Finalmente, para llevar a cabo la interpretación de los resultados, el 

psicólogo propone calcular el coeficiente de correlación para cada uno de 

los temas y para las puntuaciones totales de agencia y comunión (2001b).   

En definitiva, el sistema de codificación que propone McAdams es 

sin duda una metodología interesante y práctica a la hora de acceder 

fácilmente a la interpretación de un texto. No obstante, como se expresaba 

en el capítulo anterior, en este trabajo partimos de la consideración de que el 

lenguaje es en sí mismo un tipo de comportamiento que puede ser analizado 

y que, dado que ya es un código, no requiere “recodificarse” para obtener 

evidencias fiables. No obstante, para el estudio que aquí se presenta, se 

considera de especial interés la elección de los temas de “agencia” y 

“comunión” propuestos por McAdams, ya que ambos engloban 

prácticamente todo el quehacer humano a lo largo de su historia de vida, 

tanto para uno mismo como para con las relaciones con otros. Como se ha 

expresado hasta este punto, la narratividad constituye una parte esencial 

humana que además parece aportar beneficios.  

Retomando la cuestión que aquí nos ocupa, los seres humanos son 

contadores de historias por naturaleza y podríamos afirmar que esa 

narratividad enfatiza aún más el papel de la agencia del individuo, y el de 

sus relaciones con los demás como personajes que intervienen en los 

sucesos que acontecen a lo largo de toda su vida (comunión). El ser humano 
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construye su propia historia a partir de sus circunstancias vitales y, teniendo 

en cuenta su modo de ser narrativo, cabría plantear aquí cómo podría 

emplearse esa narratividad para proyectar un futuro a partir de los recursos 

que proporcionan las propias narrativas. En el siguiente apartado se 

expondrá con más detalle esta premisa.  

3.4. Vivir narrativamente: reescribir el futuro 

Siguiendo con la línea de la agencia como principal característica 

humana que se hace evidente con la narratividad, se expondrá ahora el valor 

de la escritura precisamente para ejercer dicha agencia en la construcción de 

la propia vida y, de forma más particular, en la construcción del propio 

futuro. Como se mencionaba más arriba, lo que nos interesa con este trabajo 

no es simplemente poner en valor el poder de “leer la vida como una 

narrativa”, sino –lo que es más importante– el poder de “escribir la propia 

vida como una narrativa”. 

Pues bien, en el campo de la psicología, el papel de la imaginación 

para la construcción del futuro ha sido reconocido por autores desde 

William James hasta Abraham Maslow o Martin Seligman. James describió 

la conciencia humana como una “buscadora de fines” y el cerebro, como un 

“instrumento de posibilidades” (1950  [1890]: 141; la traducción es mía). El 

mismo Maslow afirmaba que “ninguna teoría de la psicología estará 

completa si no incorpora el concepto de que el ser humano tiene el futuro 
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dentro de sí mismo” (1968: 15; la traducción es mía).  Por su parte, 

Seligman propone establecer la prospección como un nuevo ámbito de 

investigación en el que el camino hacia el futuro se consideraría como un 

principio organizador central del comportamiento humano (Seligman et al., 

2013). En esta misma línea, resultan interesantes también las 

consideraciones del filósofo Ernst Bloch, que pone énfasis en la noción del 

futuro como un “todavía no” con un doble significado de presencia futura y 

ausencia actual (1970). Las afirmaciones de Bloch coinciden con las 

consideraciones de Bruner: lo real sería todo lo que ya existe en la mente, 

incluida la posibilidad imaginada (1990). En este sentido, la narrativa de la 

propia vida englobaría no solo lo real y lo actual, sino también todo lo 

posible (Brockmeier, 1996).  

Así, cuando nos referimos aquí a “imaginación”, estamos hablando 

de representaciones mentales, visuales, verbales y auditivas, de cosas que no 

están presentes para los sentidos (Seligman et al., 2013). Resulta interesante 

mencionar que son muchos los estudios que sugieren que imaginar el futuro 

reporta beneficios para la salud (p.e. Scheier y Carver, 1992; Averill y 

Sundararajan, 2004; Kappes, Oettingen, Mayer, et al. 2011; Meevissen, 

Peters y Alberts, 2011; MacIntyre y Gregersen, 2012). También, desde el 

punto de vista de la teoría narrativa, tal y como se ha considerado en el 

anterior apartado, la narración de los eventos que constituyen la propia vida 

ejerce un papel integrador en la persona (McAdams, 2001).  
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Siguiendo estas consideraciones, la narrativa y la imaginación 

parecen estar integralmente vinculadas la una con la otra (Andrews, 2014). 

Efectivamente, sabemos que la narratividad está íntimamente ligada a la 

historicidad característica del ser humano. En este sentido, la recapitulación 

o reconstrucción de la propia vida, tanto del pasado como del futuro, ha sido 

una cuestión fundamental en el campo de la Psicología y también en el 

campo de la Historia. En este sentido, la mayoría de las personas, por el 

mero hecho de ser seres históricos, poseen la capacidad de generar 

recuerdos del pasado y también de imaginar historias futuras. No obstante, 

algunas personas parecen estar más dispuestas a orientarse hacia el futuro 

que otras (Boniwell y Zimbardo, 2004; Vowinckel et al., 2015).  

Las investigaciones de la psicóloga Anneke Sools, en torno al papel 

de los futuros posibles a través de la narrativa, arrojan algo de luz a este 

respecto. Según los autores Sools, Tromp y Mooren, si el futuro se puede 

caracterizar como “reino de lo posible” y si la imaginación es el camino 

principal para acceder a dicho reino, el enfoque narrativo es el más oportuno 

para explorar las funciones de la imaginación (2015). Estos autores 

argumentan que el futuro es una parte integral de la teoría narrativa, ya que 

no es posible separar “quién soy” de “quién he sido” ni tampoco de “quién 

seré” en el futuro (2015). En este sentido, las palabras de MacIntyre parecen 

apoyar perfectamente la argumentación de Sools cuando afirma que “como 

personajes en una narrativa ficticia, no sabemos qué pasará después pero, no 
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obstante, nuestras vidas tienen una cierta forma que se proyecta hacia 

nuestro futuro” (1984: 216; la traducción es mía).  

Según Sools, Triliva y Filippas, imaginar el futuro es similar a 

recordar el pasado, en el sentido de que ambos procesos suponen una 

interpretación desde el punto de vista del presente (2017). De algún modo, 

la propia vida sería una forma estructurada de reminiscencia, y este hecho se 

basaría, según estas autoras, en el principio de que el significado de 

acciones y eventos pasados, así como el yo, puede reescribirse (2017). En 

esta línea, parece claro que para la reconstrucción del propio futuro no solo 

ha de tenerse la perspectiva del presente, sino también la del pasado. 

Resulta especialmente interesante traer aquí el concepto de 

“reescritura” y su relación con la agencia humana y también con el 

autoconocimiento y la propia interpretación del yo. El psicólogo Mark 

Freeman desarrolla precisamente esta relación interpretación-reescritura en 

su obra Rewritting the Self: History, Memory, Narrative (1993). Según 

Freeman, el mejor modo de comprender en qué consiste la investigación 

hermenéutica es desde “el ser más inusual y esquivo al que llamamos ‘yo’” 

(1993: 5; la traducción es mía). En efecto, esa particular característica del yo 

a la que se refiere Freeman consiste en que, cuando interpretamos algo fuera 

de nosotros, siempre hay algo ahí, ante nosotros: palabras, imágenes, 

sonidos, etc. Sin embargo, lo primero que encontramos cuando nos 

interpretamos a nosotros mismos es simplemente nuestra propia historia. En 
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palabras de Freeman, “interpretamos, precisamente, lo que en cierto sentido 

nosotros mismos hemos creado a través de nuestra imaginación reflexiva” 

(1993: 9; la traducción es mía). Mark Freeman llama la atención sobre las 

Confesiones de San Agustín como ejemplo de esa “reescritura del yo”, 

alegando que dicha obra es un claro ejemplo de cómo el de Hipona cuenta 

una historia extendida que explica cómo llegó a ser el que la escribió 

(1993). Freeman defiende que los recuerdos se apropian del yo solo cuando 

uno comienza a reescribir su propia historia incorporando esos recuerdos 

dentro de un orden narrativo plausible (1993).  

En este sentido, el psicólogo Jens Brockmeier explica, que al contar, 

escribir y compartir historias sobre uno mismo, las personas constituyen 

quiénes son, lo que desean, lo que buscan, lo que imaginan, yendo más allá 

del presente e integrando la conciencia histórica (2002). Podríamos decir 

que esa recapitulación del pasado para integrarla en el yo actual no es otra 

cosa que una revisión de la propia vida. Pues bien, como se apuntó 

anteriormente, precisamente porque el ser humano estructura su vida en 

capítulos de manera narrativa e integradora, la revisión de la propia vida se 

basaría  en estrategias para revisarse a uno mismo, de tal manera que se 

logre una mayor aceptación e integración de dichos eventos y así también 

una mayor autoría de la historia de vida (Westerhof y Bohlmeijer, 2014). 

No obstante, si bien es cierto que la reconstrucción del futuro se 

relaciona con la recapitulación del pasado, estos conceptos no son realmente 
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paralelos, pues “la experiencia y la expectativa son de órdenes diferentes” 

(Koselleck, 2004: 260; la traducción es mía). Mientras que el pasado 

constituye el espacio de la memoria, el futuro debería conceptualizarse con 

más precisión como un “horizonte de expectativa” que “se dirige a lo que 

aún no ha sido, a lo que debe ser revelado” (2004: 259; la traducción es 

mía).  

En general, podría pensarse que el futuro es un elemento ambiguo 

cuya descripción no deja de ser algo vago, sin embargo —frente a esto— 

Sools, Triliva y Filippas argumentan que el futuro narrativo puede ser una 

herramienta que mejore dicha vaguedad (2017). Estas autoras defienden la 

novedad como parte del proceso creativo en el desarrollo de un futuro 

narrativo, ya que, en sus propias palabras, “un futuro que se funda 

totalmente en la experiencia pasada dará como resultado la recurrencia de 

esa experiencia en el presente” (2017: 320; la traducción es mía). Resulta 

especialmente interesante pararnos aquí a reflexionar precisamente sobre 

esto: si bien es cierto que la agencia humana presupone cierta novedad en el 

proceso de creación del producto narrativo, esto es, de la propia vida, 

también lo es que la imaginación se basa en buena parte en la memoria que 

se tiene de experiencias pasadas. Dicho de otro modo, cabría preguntarse 

aquí: ¿determinan las memorias pasadas la posible construcción de un 

futuro? Podría decirse que hasta cierto punto esto es verdadero; no obstante, 

no deberíamos afirmarlo de forma absoluta, pues esto sería renegar del 
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papel de la agencia. Para explicar este problema, las autoras mencionadas 

arriba sostienen: “La relación entre pasado y futuro determina el potencial 

creativo y transformador disponible para el presente” (2017: 320; la 

traducción es mía).  

Ahora bien, si el pasado juega un papel crucial en la creación del 

futuro, pero no podemos desprendernos de la agencia, ¿cuál es el rol de la 

imaginación en la narración del futuro posible? Para responder a esta 

pregunta, resultan particularmente relevantes las consideraciones de 

Abensour, que argumenta que el deseo se debe educar (1999), en el sentido 

de que se puede redirigir hacia nuevos escenarios que no tengan por qué 

tener una relación determinante con respecto al pasado.  

En definitiva, podemos decir que el pasado juega un papel 

fundamental la hora de recapitular la propia vida y, por tanto, de reconstruir 

un futuro posible, pero dicho futuro puede encaminarse hacia diversos 

puntos sin verse determinado de modo absoluto por las experiencias de la 

memoria. En esta línea, Sools, Triliva y Filippas explican que narrar el 

futuro ofrece nuevas formas de reconstruir el yo, en el sentido de que este 

puede dirigirse hacia los fines deseados (2017). 

En este sentido, la escritura parece constituir una herramienta idónea 

para la narración de un futuro posible, ya que —como se ha explicado ya— 

esta hace patente el papel de la agencia humana como constructora de la 
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propia vida. Además, la escritura permite al sujeto separarse de sus propios 

pensamientos y observarlos ejerciendo el proceso de la reflexividad, 

desdoblándose así de su propia subjetividad. Podría decirse que la escritura 

sobre el futuro posible abre un diálogo entre la persona y su posible ser 

futuro, ya que siempre puede volverse al texto escrito y dialogar con él. 

En este sentido, los “yoes posibles” serían ideas de individuos de lo 

que podrían llegar a convertirse y también de aquello en lo que temen 

convertirse (Markus y Nurius, 1986). Esta idea de lo que uno puede llegar a 

convertirse en contraposición a lo que uno tiene miedo de llegar a ser es 

particularmente interesante para este trabajo, y se relaciona directamente 

con la línea de conexión entre pasado, presente y futuro. Cabría pensar que, 

dependiendo de las características del pasado y de las circunstancias del 

presente, uno puede optar a un futuro particular que, aunque esté abierto a la 

novedad, no deja de estar algo constreñido por la coyuntura temporal. En 

esta línea, Sools, Triliva y Filippas distinguen entre “los posibles yoes que 

consideramos probables y los posibles yoes que consideramos creíbles” 

(2017: 323; la traducción es mía). Las autoras defienden que tanto los 

probables como los creíbles se alternan y compiten entre sí, motivando al yo 

actual a participar de diferentes acciones (2017). Añaden, además, que los 

yoes posibles cumplen dos funciones: en primer lugar, proporcionan 

incentivos para el comportamiento del presente; y, en segundo lugar, 



HISTORIA DE VIDA Y SIGNIFICADO   131 

  

 

garantizan un contexto evaluativo e interpretativo para la visión actual de 

uno mismo (2017).  

Parece claro, además, que esos “yoes posibles” guardan una clara 

relación con las consideraciones, ya mencionadas, del psicólogo Michael 

White sobre los discursos culturales en los que se desarrolla la identidad 

(1995). Según White, los relatos que construye el ser humano están 

relacionados con el contexto cultural de aquellos que los narran (1995). Así, 

en esta línea, el antropólogo Arjun Appadurai afirma que los yoes futuros 

“toman fuerza dentro de los sistemas locales de valor, significado, 

comunicación y disensión” (2013: 290; la traducción es mía).  

Siguiendo estos planteamientos, cabría preguntarse aquí cuáles son los 

marcos culturales idóneos que favorecen el desarrollo de los “mejores yoes 

posibles”. En definitiva, y recapitulando las ideas que se han explicado en 

los apartados previos, sabemos que los seres humanos construimos nuestra 

vida de manera narrativa, que en la narración de nuestro relato vital se da 

una concatenación de nuestro “yo del pasado” con nuestro “yo del presente” 

y también con nuestro “yo del futuro”, y que dicha concatenación garantiza 

cierta unidad e integración. Además, volviendo a la cuestión fundamental de 

este trabajo, que propone la escritura como metodología idónea para la 

construcción del relato narrativo de la propia vida, esta se presenta como 

instrumento eficaz a la hora de narrar un futuro que, efectivamente, esté 

abierto a múltiples posibilidades. Por último, para que esas posibilidades 
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sean, de hecho, lo suficientemente versátiles o abiertas, resultará de especial 

importancia que el “yo actual” no se vea determinado ni constreñido por la 

coyuntura o discurso cultural predominante a la hora de construir un futuro 

basado en la novedad. En suma, todas estas consideraciones se irán 

respondiendo en las siguientes secciones del presente capítulo. A 

continuación, se pasará a desarrollar la cuestión de la adolescencia como 

etapa vital fundamental para la construcción de la identidad, y su relación 

con la función integradora de la narrativa en situaciones de exclusión social.  

 

 

3.5. La adolescencia como etapa de transición 

Cuando se habla de adolescencia, generalmente, se hace con 

referencia a la etapa vital del ser humano que está situada entre el período de 

la niñez y el comienzo de la vida adulta. Pero ¿dónde se encuentra, si la hay, 

esa línea que indica que se ha dejado de ser un niño y que se ha comenzado 

a ser un adolescente?, y ¿dónde acaba la línea que indica que se deja atrás la 

adolescencia y se pasa a la vida adulta? Según la Organización Mundial de 

la Salud8 (2021), la adolescencia correspondería al periodo que sucede 

después de la niñez y que tiene lugar entre los 10 y los 19 años. Así, se 

podría responder a estas cuestiones afirmando que la adolescencia empieza 

 
8 www.who.int Consultado en 2021 

http://www.who.int/
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en la biología y termina en la cultura (Mussen, et al., 1977 [1956]), 

apuntando, en otras palabras, a que esta etapa comenzaría precisamente con 

los cambios físicos de la pubertad y culminaría con la adquisición de los 

roles sociales para la integración en sociedad.  

Lo cierto es que la adolescencia ha constituido un objeto de estudio 

de numerosas disciplinas, desde la antropología hasta la psicología, la 

sociología y la historia. No obstante, no fue hasta principios del siglo XX, 

con los trabajos de Stanley Hall, cuando la adolescencia comenzó a 

considerarse como campo de investigación diferenciado dentro de las teorías 

de desarrollo humano (Lozano Vicente, 2014; Marchesi et al., 1985; Muuss, 

1988; Delval, 2002; Feixa, 2011). En general, desde los diversos ámbitos de 

estudio, la adolescencia es considerada como una transición. Ahora bien, 

dado que, según la definición de la OMS, esta etapa comprende un período 

de hasta nueve años, por ser un transcurso de tiempo tan largo, no tendría 

demasiada lógica seguir considerándola, en efecto, como una mera 

“transición”. Precisamente por este motivo, muchos autores han dividido 

dicha etapa en tres subetapas distintas: la adolescencia temprana, la 

adolescencia media y la adolescencia avanzada (Coleman y Hendry, 1994). 

El presente trabajo se centra más particularmente en la adolescencia 

avanzada, que comprende de los 16 a los 19 años y que correspondería al 

periodo de tiempo inmediatamente anterior a la incorporación a esa nueva 

etapa de edad adulta.  
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Pues bien, indudablemente, puede afirmarse que la adolescencia es 

un periodo marcado por transformaciones tanto físicas como psicológicas 

que afectan profundamente a la construcción de la identidad de la persona 

(Aberasturi y Knobel, 1984; Kaplan, 1986; Hogan y Astone, 1986). En 

primer lugar, los cambios físicos característicos de este periodo, como la 

aparición de la menstruación en las mujeres, el desarrollo de la musculatura, 

los primeros contactos con la sexualidad, entre otros, hacen que el 

adolescente se enfrente continuamente a la novedad de esta etapa distinta. 

Comienza, además, a darse el descubrimiento de nuevas emociones ligadas 

a las nuevas experiencias hasta entonces desconocidas (Iglesias Diz, 2013). 

Además, en el ámbito de lo social el adolescente adquiere nuevas 

responsabilidades que le exigen cada vez más su participación como actor 

social. En este sentido, se trataría de un periodo transitivo evolutivo, 

marcado por el cambio y la transformación desde la inmadurez de la 

infancia a la madurez física, psicosocial y sexual de la edad adulta (Kimmel 

y Weiner, 1998). Esas transformaciones propias de la etapa adolescente han 

sido consideradas desde la psicología a lo largo de los años como 

obstáculos, confrontaciones o retos de distinta índole, tal y como popularizó 

el psicólogo Erik Erikson en sus obras (1968, 1982).  

En efecto, se suele hablar de “crisis de la adolescencia” debido a 

estos procesos de transformación que, de algún modo, exigen al adolescente 

incorporarse a la vida adulta, con las implicaciones que eso conlleva. La 
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sociedad demandará cada vez más del adolescente que se involucre en la 

actividad social con un papel más cercano a la vida adulta que a la niñez, y, 

aun así, hay que tener en cuenta que este posee únicamente sus experiencias 

vitales ligadas a la etapa de la niñez. A este respecto, resultan interesantes 

las palabras de José Luis Iglesias Diz, que la define como una etapa 

marcada por la obtención de herramientas y conocimientos. 

La adolescencia es un periodo de aprendizaje que se prolonga en el tiempo 

para la adquisición de los cada vez más complejos conocimientos y estrategias 

para afrontar la edad adulta y es una creación de la modernidad, de la sociedad 

industrializada que ha generado esa posibilidad de educación prolongada, 

hecho que siglos atrás no ocurría.  

(2013: 88) 

Por lo tanto, el periodo que comprende la adolescencia corresponde 

al tiempo en el que el adolescente aprende y adquiere las herramientas que 

le permitirán incorporarse “con éxito” a la vida adulta. No obstante, cabría 

reflexionar sobre cuáles serían las condiciones idóneas para dicha 

adquisición de conocimientos. Según lo mostrado hasta aquí, los seres 

humanos construimos un relato narrativo que es nuestra propia vida, y que 

enlaza quiénes fuimos en el pasado, quiénes somos en el presente y quiénes 

tendremos la oportunidad de ser en el futuro. Así, dado que la adolescencia 

constituye el primer momento en el que el individuo es consciente de su 

historicidad, también es el primer momento en el que puede comenzar a 

narrar su historia, porque ya cuenta con una perspectiva desde su memoria y 
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puede comenzar a proyectar un “yo posible” a partir de sus circunstancias 

presentes. Resulta relevante, además, destacar de nuevo las palabras de 

Iglesias Diz cuando añade que la adolescencia “es una creación de la 

modernidad, de la sociedad industrializada que ha generado esa posibilidad 

de educación prolongada” (2003: 88), ya que parece evidente que la 

formación de los adolescentes va plenamente encaminada a la participación 

en esa sociedad industrializada.  

En definitiva, parece claro que la adolescencia se constituye como el 

momento clave de la formación de identidad, ya que el adolescente —por 

medio de la adquisición de los conocimientos ligados a las nuevas 

experiencias— va formándose como persona, acercándose más a un 

determinado tipo de roles sociales y alejándose quizás de otros (Erikson, 

1968; McAdams, 1985; McLean, 2005). Retomando las palabras de 

McAdams, el adolescente, de algún modo, se convierte en un “autor 

autobiográfico que reconstruye su pasado e imagina su futuro buscando 

construir una narrativa integradora” (2013: 233; la traducción es mía). En 

ese sentido, la autoconsciencia parece tener un papel crucial, ya que de 

nuevo, por primera vez, el adolescente es consciente de su posición en el 

tiempo y puede empezar a desarrollar procesos reflexivos. Pues bien, esa 

búsqueda y construcción de la identidad fue especialmente considerada por 

el psicoanalista Erik Erikson, que se refirió a ella como “crisis de identidad” 

(1968). En la sección que sigue, se expone con más detalle la teoría de 
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Erikson para arrojar algo más de luz sobre esa construcción de la identidad 

durante la adolescencia. 

3.5.1. La crisis de la adolescencia 

Durante años se ha pensado erróneamente que la palabra 

adolescencia proviene etimológicamente de adolecer, refiriéndose al 

padecimiento de una dolencia, y relacionando esta anécdota lingüística con 

las particularidades y dificultades de dicha etapa. No obstante, la palabra 

adolescencia, en realidad, provendría del verbo latín adolesceré o ‘volver a 

crecer’, lo que resulta, cuanto menos, algo más oportuno. Pues bien, como 

se ha mencionado en el apartado anterior, la adolescencia se caracteriza por 

ser una etapa marcada, efectivamente, por el crecimiento resumido en 

cambios, y estos no dejan de ser susceptibles de convertirse en dificultades. 

En este sentido, son muchos los autores que han hablado de la conocida 

como crisis de la adolescencia. 

De nuevo, Erik Erikson es probablemente el teórico más influyente 

que trató esta cuestión, y también aquel por el que se popularizó la llamada 

crisis de la identidad propia de la adolescencia (1968). Como se ha 

explicado con anterioridad, para Erikson, el desarrollo personal se 

caracteriza por la adquisición de una identidad en sintonía con la cultura 

propia, con el objetivo de lograr la integración en sociedad, y este desarrollo 

tiene lugar a lo largo de las ocho etapas citadas más arriba (cf. Tabla 1). La 
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quinta etapa correspondería, en efecto, a la adolescencia, que Erikson 

concibe como periodo de transición que tiene lugar de los 12 a los 20 años, 

y que se caracteriza por la adquisición de herramientas que permiten la 

incorporación a la vida adulta. En este sentido, Erikson denomina al 

transcurso de tiempo de la adolescencia como periodo de moratoria (1968).  

Pues bien, en cada una de las etapas vitales, según Erikson, el 

individuo se enfrenta a un obstáculo que, de algún modo, debe superar con 

éxito para pasar de la manera más adecuada a la siguiente etapa, 

“reemergiendo de cada crisis con un aumentado sentimiento de unidad 

interior, con un incremento de buen juicio y de la capacidad de hacer las 

cosas de acuerdo a sus propios estándares”, es decir, con una identidad más 

unificada o, según lo formula Erikson, con una “personalidad sana” (1968: 

91; la traducción es mía). En este sentido, durante la adolescencia, según el 

psicoanalista, el adolescente se enfrenta concretamente a una crisis de 

identidad, y la identidad se define en consecuencia como “la interrelación 

que implica simultáneamente una constante mismidad con uno mismo y una 

constante participación en ciertos rasgos esenciales de los demás” (1968: 

91; la traducción es mía).  

Cuando Erikson se refiere a “personalidad sana”, lo hace partiendo 

de la definición de la psicóloga social Marie Jahoda, que él mismo cita en su 

libro Identidad, juventud y crisis (1968). Según Jahoda, un individuo con 

personalidad sana es aquel que “domina activamente su ambiente, 
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manifiesta una cierta unidad de personalidad y es capaz de percibir el 

mundo y a sí mismo correctamente” (1968: 97; la traducción es mía). Para 

lograr esa unidad, el individuo se enfrenta, durante las ocho etapas de su 

vida, a toda clase de retos que debe ir superando, y la adolescencia 

constituiría el estadio en el que se termina de formar esa personalidad. En 

palabras de Erikson, los adolescentes, “agobiados por la revolución 

fisiológica de la maduración genital y la incertidumbre acerca de los roles 

que debe asumir” (1968: 105; la traducción es mía), tratan de encontrar una 

identidad en la propia subcultura adolescente. De algún modo, explica 

Erikson, los jóvenes pasan por una etapa en la que están inquietos y 

preocupados por cómo son vistos por los demás, por la imagen que 

proyectan hacia otros y, por ello, buscan “un nuevo sentido de continuidad y 

mismidad, que ahora debe incluir la madurez sexual” (1968: 106; la 

traducción es mía).  

En este sentido, Erikson define el periodo de moratoria como el 

tiempo necesario para que el adolescente pueda asumir esa identidad final, 

como la clave para adquirir un sentido unificado de uno mismo (1968). 

Durante ese periodo de moratoria, el adolescente busca ideas a las que 

aferrarse y en las que, de alguna manera, pueda confiar. Sin embargo, al 

mismo tiempo y en palabras de Erikson, “el adolescente teme contraer un 

compromiso que implique demasiadas expectativas, por lo cual 
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paradójicamente expresará su necesidad de confianza con una desconfianza 

dudosa, ruidosa y cínica” (1986: 106; la traducción es mía). 

Si bien es cierto que la adolescencia constituye el último periodo de 

la infancia, este solo está completamente culminado cuando el individuo ya 

ha subordinado sus identificaciones infantiles a una nueva clase de 

identificación (1968). En palabras de Erikson, “estas nuevas identificaciones 

ya no se caracterizan por las travesuras de la infancia y el placer 

experimental de la juventud” (1968: 128; la traducción es mía), sino que 

obligan al adolescente a tomar decisiones que le conducirán a compromisos 

para toda la vida. Precisamente por esto es necesario ese periodo de 

moratoria del que habla Erikson, un periodo que permita al adolescente 

discernir entre unos caminos u otros, con el fin de adquirir los roles propios 

de la edad adulta. Tal y como explica el autor, esa moratoria se define como 

“un periodo de demora que se concede a alguien que no está listo para 

cumplir una obligación o que se impone a aquel que debería darse tiempo a 

sí mismo” (1968: 128; la traducción es mía).  

En efecto, durante la adolescencia, el sujeto entra, en primer lugar, 

en el estadio de pubertad en el que, según Erikson, se da el conflicto entre 

“exploración de la identidad y difusión de la identidad” (Bordignon, 2005: 

53). Este conflicto responde a una pregunta que el adolescente comienza a 

plantearse sobre sí mismo: “¿quién soy yo?”. De esta manera, la 

adolescencia supone un paso más en la independencia del individuo que, 
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poco a poco, va obteniendo mayor autonomía, separándose cada vez más del 

vínculo forjado con sus padres (Erikson, 1968).  

Según el psicoanalista, el adolescente identifica los roles que la 

sociedad le exige y se adapta a ellos de la manera más adecuada que puede 

con los recursos que hasta el momento posee (Ibíd.). De hecho, cuando se 

da un conflicto en alguna de esas integraciones de la personalidad, el 

adolescente corre el riesgo de adquirir una identidad cuya fortaleza descanse 

en una ideología (Erikson, 1968: 245-247). Pues bien, siguiendo las 

consideraciones de Erikson, durante la adolescencia parece de radical 

importancia la integración de toda clase de aspectos que de alguna manera 

garanticen la unidad de vida, la identidad verdaderamente unificada.   

Parece, pues, evidente que, de un lado, tenemos los aspectos 

fundamentales de la adolescencia que estudia el campo de la psicología: los 

cambios físicos y psicológicos propios de esta etapa y sus afectaciones en la 

persona. Y, de otro, la manera en la que se enmarca la adolescencia en el 

contexto social, por el que esta se define, además, como un “trámite” que ha 

de “superarse” para integrarse productivamente en sociedad. En este 

sentido, cabría reflexionar aquí sobre el qué ocurre cuando ese “periodo de 

moratoria” que necesita el adolescente para adquirir las herramientas 

necesarias para lograr lo que Erikson denominaba como “personalidad sana” 

se ve interrumpido u obstaculizado (por ejemplo, cuando no hay una 

situación familiar favorable, cuando existen problemas relacionados con 
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adicciones, cuando no hay un rendimiento escolar deseado, entre otros). 

Este tipo de situaciones que se mencionan están directamente relacionadas 

con el riesgo de exclusión social. A continuación se desarrollará con más 

detalle lo referente a la adolescencia en riesgo de exclusión, y se mostrará el 

papel de las narrativas para el desarrollo, precisamente, de la integración 

social.  

3.5.2. Expectativas e integración social en la adolescencia 

3.5.2.1.  Exclusión y pobreza 

Tanto el concepto de inclusión social, como el de exclusión, se 

construyen socialmente, ya que cada uno está relacionado de modo directo 

con un discurso social (Moriña, 2007). En este sentido, de algún modo, las 

personas que “participan” del discurso de la exclusión terminan 

asumiéndolo como propio, y esto podría impedir o dificultar que dichas 

personas construyan sus propias narrativas vitales (White, 1995). Antes de 

describir cuál es el papel de las narrativas dentro de la exclusión social, 

cabría acudir a su definición. La exclusión se daría en el grupo de personas 

que no pertenecen a la sociedad ni participan de sus procesos sociales 

(Moriña, 2007) y que, en ese sentido, están y se sienten excluidas 

socialmente. Parece claro que los conceptos de exclusión e inclusión 

estarían directamente relacionados con el sentido de pertenencia humano, 

que constituye una necesidad básica de ser parte integral del sistema 

(Maslow, 1968).  
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Cuando se habla de pertenencia, suele hacerse a partir de la 

definición de Maslow (1968), que la concibe como una necesidad básica 

humana. Por otra parte, autores como Hagerty, Lynch-Sauer, et al. (1992) 

relacionan la pertenencia con el sentimiento de saberse valorado, necesitado 

y aceptado por otras personas, y además con la mutua percepción de ser 

parte de un grupo con características similares. De algún modo, la exclusión 

establece una clara línea entre las personas que están dentro de la sociedad 

porque pertenecen a ella y participan de sus procesos, y las personas que 

están fuera de ella (Moriña, 2007). A este respecto, resulta especialmente 

interesante traer aquí las palabras de Bell Adell, que identifica la exclusión 

como: “quedar fuera de (…) Una persona, un colectivo, un sector, un 

territorio, está excluido si no pertenece a […] no se beneficia de un sistema 

o espacio social, político, cultural, económico” (2002: 3) 

Es importante hacer hincapié en la metáfora espacial “fuera de la 

sociedad”, ya que puede contrastarse con las que las personas en riesgo de 

exclusión utilizan para referirse a su situación. Por otro lado, según Unicef9, 

la exclusión es un concepto multidimensional, ya que depende de recursos 

disponibles tanto personales como sociales (2018) y se ve influida por 

variables económicas, laborales y políticas, entre otras. De este modo, 

asuntos como la integración laboral, el acceso a la educación, la carencia de 

 
9 https://www.unicef.es/publicacion/vulnerabilidad-y-exclusion-en-la-infancia Consultado en 2021 

https://www.unicef.es/publicacion/vulnerabilidad-y-exclusion-en-la-infancia
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vivienda y la desestructuración familiar ejercen un papel esencial en la 

exclusión social (Jiménez, 2008).  

Además, la exclusión, entendida como proceso, puede ser completa, 

permanente o transitoria (Moriña, 2007) y puede ocurrir en tres zonas del 

espacio social: integración (personas que tienen un trabajo regular y círculos 

sociales o familiares fuertes); vulnerabilidad (personas que suelen tener un 

trabajo precario y situaciones laborales inestables) y exclusión (personas 

que carecen de trabajo y las redes sociales o familiares son inexistentes). En 

este sentido, las personas que están en alguna de estas zonas pueden cambiar 

a otra y, por ello, la exclusión se considera un proceso transitorio.  

La exclusión social, además, también engloba tanto la separación 

total de la comunidad (por deportación, destierro o genocidio) como la 

construcción de espacios cerrados y separados de esta (cárceles, 

reformatorios, centros de internamiento), y el hecho de arrebatar los 

derechos más básicos y de participación en el entramado social (Castel, 

2004). A menudo se identifican los términos de pobreza y exclusión social, 

bien porque uno implica la existencia del otro, bien porque se identifican 

como una misma noción. En este sentido, se trae aquí la tabla adaptada de 

Jiménez (2008: 176), donde aparecen las distintas características distintivas 

de cada uno de estos términos. 
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 POBREZA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Dimensiones Unidimensional Multidimensional 

Carácter Personal Estructural 

Situación Estado Proceso 

Distancias sociales Arriba-abajo Dentro-fuera 

Tendencia social 

asociada 
Desigualdad social 

Dualización y 

fragmentación social 

Noción Estática Dinámica 

Momento histórico 
Sociedad 

industrial/tradicional 

Sociedad 

postindustrial/postmoderna 

Afectados Individuos Colectivos sociales 

Tabla 2. Diferencias entre los términos de pobreza y exclusión social. (Adaptada de Jiménez, 2008: 

176). 

A la hora de llevar a cabo planes estratégicos con el fin de favorecer 

la inclusión social, la Unión Europea toma en cuenta una serie de 

indicadores sociales. Concretamente, los indicadores de exclusión social 

constituyen una herramienta técnica cuantitativa que tiene el objeto de 

evaluar la realidad social y medirla para obtener un solo índice general 

(Navarro y Larrubia, 2006). Lo cierto es que dichos indicadores, 
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anteriormente, medían aspectos económicos y sociales, pero en la actualidad 

se relacionan con términos de satisfacción de determinadas necesidades y/o 

de la distribución de algunos recursos (Amorós, Martín-Aragón y Terol, 

2019).  

La elaboración de estadísticas sociales de la Unión Europea fue 

llevada a cabo tanto por el Tratado de Ámsterdam (1977) como por los 

Consejos Europeos de Lisboa, Niza y Laeken (marzo de 2000, diciembre de 

2000 y diciembre de 2001, respectivamente). En ellos se establecieron las 

bases de la Estrategia de Lisboa para coordinar políticas de reducción de la 

desigualdad y la exclusión social, mediante los Planes Nacionales de 

Inclusión Social de los estados miembros. Un total de 18 indicadores fueron 

concretados (indicadores de Laeken) y divididos en “indicadores primarios” 

e “indicadores secundarios”, con el objetivo de avanzar en la reducción 

tanto de la pobreza como de la exclusión social (Tabla 3) (Amorós, Martín-

Aragón y Terol, 2019).  

INDICADORES PRIMARIOS 

1. Tasa de renta baja después de las transferencias, con un umbral de 

renta fijado en el 60% de la renta mediana. 

2. Distribución de la renta (relación de los quintiles de renta). 

3. Persistencia de renta baja. 
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4. Desfase de la renta baja mediana. 

5. Cohesión regional. 

6. Tasa de desempleo de larga duración. 

7. Personas que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de 

sus miembros. 

8. Personas que abandonan prematuramente la enseñanza y no 

siguen ningún tipo de educación o formación. 

9. Esperanza de vida al nacer. 

10. Percepción del propio estado de salud. 

Indicadores secundarios 

11. Dispersión en torno al umbral del 60% de la renta baja mediana. 

12. Tasa de la renta baja en un momento determinado. 

13. Tasa de la renta baja antes de las transferencias. 

14. Distribución de la renta. 

15. Persistencia de la renta baja (tomando como base el 50% de la 

renta mediana). 

16. Proporción de desempleo de larga duración. 
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17. Tasa de desempleo de muy larga duración. 

18. Personas con bajos niveles educativos. 

Tabla 3. Instrucciones sobre pobreza y exclusión social en Europa  (Adaptada de Amorós, Martín-

Aragón y Terol, 2019: 15). 

Posteriormente la Unión Europea propuso el llamado índice AOPE 

(At Risk of Poverty and/or Exclusion), que recoge las situaciones de 

vulnerabilidad y las diferentes dimensiones relacionadas con la exclusión, 

entre otros aspectos (Llano, 2020). Para medir el riesgo de pobreza y 

exclusión, este índice toma en cuenta tres factores: 

1. Población bajo el umbral de la pobreza. 

2. Población con privación material severa.  

3. Población con baja intensidad de trabajo por hogar. 

En definitiva, puede observarse aquí cómo la exclusión viene 

explicada en términos de pobreza y cómo esta se relaciona también con la 

primera. Es innegable que ambos aspectos son, en cierto sentido, 

interdependientes, y que también por este motivo, a la hora de proponer 

planes que favorezcan la inclusión, estos vienen explicados por la situación 

económica y la integración laboral (Tabla 4). 
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ÁMBITOS FACTORES 

Económico 

Ingresos por debajo de la línea de 

pobreza. 

Dificultades financieras. 

Dependencia de prestaciones sociales. 

Sin protección social, careciendo de 

ingresos. 

Percepción de la propia situación 

económica. 

Laboral 

Desempleo. 

Subempleo y precariedad laboral. 

Ausencia de cualificación profesional. 

Extranjeros sin permiso de trabajo o 

residencia. 

Formativo-educativo 

Percepción de la propia situación 

laboral. 

No estar escolarizado y sin acceso a la 
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educación obligatoria. 

Malos resultados. 

Formación ocupacional y continua 

insuficiente o inexistente. 

Percepción de la propia situación 

formativa. 

Sanitario 

No tener acceso al sistema sanitario. 

Acceso deficitario a los sistemas 

sanitarios. 

Malos resultados (enfermedades 

graves). 

Esperanza de vida al nacer. 

Adicciones y enfermedades 

relacionadas con estas. 

Enfermedades infecciosas. 

Trastorno mental, enfermedades 

crónicas que provocan dependencia. 

Percepción del propio estado de salud. 
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Social (redes sociales familiares) 

Familias en situación de riesgo. 

Familias con problemas de 

desestructuración o relación 

convivencial deteriorada. 

Escasez o debilidad de redes 

familiares. 

Percepción de la propia situación 

familiar. 

Social (redes sociales comunitarias) 

Escasez o debilidad de redes sociales. 

Aislamiento. 

Rechazo o estigmatización social. 

Percepción de la propia situación 

social. 

Ambiental 

Vivienda en malas condiciones. 

Barrio deteriorado económica y 

socialmente. 

Área o región al margen del 

dinamismo económico y social del 
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resto de las regiones. 

Percepción de la propia situación 

ambiental. 

Institucional 

Sistema legal que establece diferencias 

en el disfrute de derechos entre 

autóctonos y extranjeros. 

Limitaciones en el acceso a los 

servicios públicos por discriminación o 

por desconocimiento de los recursos. 

Limitaciones en la participación 

política y social. 

No tener acceso o acceso restringido a 

la ciudadanía. 

Privación de derechos por proceso 

penal. 

Percepción de la propia situación 

institucional. 

Personal 

Dependientes de variables de: 

- Género femenino como factor 

potenciador de la exclusión. 
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- Grupo étnico o cultural 

comunitario. 

- Edad: mayor riesgo en 

personas mayores o jóvenes. 

Tabla 4. Ámbitos y factores de exclusión. (Adaptada de Moriña, 2007:11). 

3.5.2.2. Adolescentes en riesgo de exclusión en Navarra 

Son muchos los diferentes colectivos de personas que, según los 

diferentes factores explicados en la sección anterior, pueden estar 

considerados en riesgo de exclusión social. Además, teniendo en cuenta las 

distintas características del grupo en cuestión, se llevan a cabo planes 

estratégicos adaptados a cada uno de ellos. A continuación, se muestra una 

lista de los grupos considerados en riesgo de exclusión. 

- Jóvenes 

- Familia e infancia 

- Mujeres 

- Personas mayores 

- Personas con discapacidad 

- Personas con dependencia 

- Personas con drogodependencias 

- Enfermos terminales 

- Minorías étnicas y sociales 

- Inmigrantes 

- Refugiados y asilados 

- Origen racial/étnico y orientación sexual e identidad de género 

- Presos y ex reclusos 

- Personas sin hogar 
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- Personas en situaciones de emergencia 

- Enfermos de SIDA 

- Otros: habitantes de barrios degradados, parados de larga duración. 

(Amorós, Martín-Aragón y Terol, 2019) 

Según los datos del “Plan estratégico nacional de prevención y lucha 

contra la pobreza y la exclusión social”10 del año 2019, las características 

principales de los menores considerados en riesgo de pobreza y/o exclusión 

social no se relacionan con el sexo, pero sí con la edad. Los adolescentes 

(mayores de 14 años) presentan desde 2014 hasta 2019 mayores tasas de 

pobreza y/o exclusión que el resto de menores. Además, la mayor parte de 

los progenitores de estos adolescentes son de origen inmigrante.  

Debido a que el indicador de exclusión va asociado directamente al 

de pobreza, las medidas o estrategias implementadas para la integración de 

los jóvenes pasan por la consecución de un empleo, inversión en formación 

o ayuda en la emancipación (Amorós, Martín-Aragón y Terol, 2019). De 

algún modo, se identifica la inclusión con la integración en el sistema 

laboral, de manera que, en el momento en el que ocurre algún obstáculo 

para la adquisición de ese rol social, el Estado interviene proveyendo un 

medio de formación que garantice la incorporación en el terreno laboral lo 

antes posible. 

 
10 Recuperado de 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/P.O._2019_Est

rategiaPrevYLucha_Pobreza.pdf  

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/P.O._2019_EstrategiaPrevYLucha_Pobreza.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/P.O._2019_EstrategiaPrevYLucha_Pobreza.pdf
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En el año 2017, alrededor de 44.000 menores vivían bajo una medida 

de protección de este estilo en España. Por otro lado, solo en 2018 llegaron 

a España más de 6.000 menores sin ningún adulto acompañante, lo que 

supuso un aumento del 150% respecto al 2017. Generalmente, y de acuerdo 

a la Ley 26/2015, siempre es preferible en estos casos optar por el 

acogimiento familiar al residencial. No obstante, el porcentaje de menores 

en acogimiento familiar ha descendido desde el año 2013 hasta el día de hoy 

(Amorós, Martín-Aragón y Terol, 2019).  

Además, a partir de los 18 años, muchos de los jóvenes que han 

recibido medidas de protección se ven obligados a emanciparse, y con 

frecuencia no encuentran empleo debido a la estigmatización que provoca 

venir de este tipo de sistemas de protección. En el conjunto del territorio 

español, a partir de la Ley Orgánica de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia del 22 de julio de 2015, 

comenzaron a tenerse en cuenta medidas específicas en apoyo a la 

emancipación de estos jóvenes. A esto habría que sumar que hasta el 

momento no existen datos de seguimiento de dichos jóvenes, después de 

que se hayan emancipado, por lo que no se llega a saber si las medidas 

aplicadas son o no eficientes.  
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En el caso de Navarra, según el “Informe sobre exclusión y 

desarrollo social en Navarra”11 del año 2019, a nivel sociodemográfico, esta 

es una comunidad que se caracteriza por un gran crecimiento poblacional a 

lo largo de los últimos diez años. Asimismo, tiene una gran capacidad de 

atracción de población inmigrante. En el nivel socioeconómico, Navarra 

destaca con un elevado PIB per cápita, 28.880 euros por habitante frente a 

23.179 euros en el conjunto de España, con tasas de pobreza y de 

desigualdad más bajas en comparación con el resto del territorio español. 

Por otro lado, es una comunidad que invierte gran parte de su presupuesto 

en gasto destinado a la protección social (2019). Por último, en lo que 

refiere al perfil de personas en exclusión social, los hogares navarros con 

menores y jóvenes son los que registran mayores porcentajes de población 

en riesgo (2019).  

Esta investigación se centra particularmente en los casos de menores 

que se benefician del acogimiento residencial en la Comunidad Foral de 

Navarra apoyado por la Ley 8/2015, la Ley 21/1987, la Ley Foral 15/2005, 

la Ley Foral 15/2006, el Decreto Foral 69/2008 y el Decreto Foral 7/2009. 

Este programa, promovido por el Gobierno de Navarra, está dirigido a 

menores en situación de desprotección y/o problemas de conducta. Dentro 

de este programa se destacan los Centros de Observación y Acogida (COA), 

 
11 Informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra: resultados de la encuesta sobre integración 

y necesidades sociales 2018. Recuperado de https://www.caritaspamplona.org/wp-

content/uploads/2019/10/20195-NAVARRA-CON-MARCADORES-Completo.pdf  

https://www.caritaspamplona.org/wp-content/uploads/2019/10/20195-NAVARRA-CON-MARCADORES-Completo.pdf
https://www.caritaspamplona.org/wp-content/uploads/2019/10/20195-NAVARRA-CON-MARCADORES-Completo.pdf
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que son residencias para menores de ambos sexos en los que ha recaído una 

actuación administrativa o jurídica de protección de urgencia. Por un lado, a 

estos centros llegan jóvenes con dificultades sociales por encontrarse 

desprotegidos a consecuencia de un ejercicio inadecuado de las 

responsabilidades de sus progenitores o responsables legales. Por otro lado, 

están los jóvenes con algún tipo de conflicto social debido a la incapacidad 

para adaptarse en sociedad, por lo que podrían causar perjuicios a otros o a 

sí mismos.  

Los COA centran su atención en la educación de Formación 

Profesional básica con el objetivo del aprendizaje de un oficio práctico en el 

transcurso de uno o dos años. Algunos centros ofrecen formación de cocina, 

trabajo de la huerta, electricidad o estética, entre otros. En la actualidad no 

existe ningún sistema homogéneo educativo por el que se rijan todos los 

centros dedicados a menores en situación de vulnerabilidad, sino que cada 

uno de ellos ofrece lo que le permiten sus propios recursos, además de las 

subvenciones del Gobierno.  

En definitiva, el panorama general que se presenta es el de grupos de 

adolescentes que por diversas causas terminan en un COA, o en un centro 

de organización similar, y que se ven obligados a aprender un oficio 

práctico que les garantice la reinclusión en sociedad lo antes posible. Sin 

embargo, cabría preguntarse si el hecho de que las cuestiones de pobreza y 

exclusión estén ligadas implica, además, que la una sea la solución de la 
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otra. Al fin y al cabo, es importante destacar la heterogeneidad de este 

grupo en riesgo de exclusión, ya que no comparten la misma narrativa una 

persona que termina en un COA a causa de una drogadicción que otra que lo 

hace por un tema conductual, un embarazo no deseado o la procedencia de 

una familia desestructurada.  

Al comienzo de este capítulo se ha expuesto el valor de la narrativa, 

no solo como una herramienta, sino también y, en cierto sentido, como una 

condición propia del ser humano. Los seres humanos no solo son seres 

históricos, sino que además pueden convertir su historicidad en la narrativa 

de una historia única y personal. Tal y como se ha mencionado previamente, 

en muchas ocasiones, determinados grupos asumen las narrativas o 

discursos sociales como propios, impidiéndose crear o construir sus propias 

narrativas (White, 1995). A los adolescentes que acuden a estos COA, o 

centros similares, de algún modo, se les “ha dicho” que ellos no pueden 

continuar por el camino que el sistema prevé para la adquisición de un rol 

social en la “cadena productiva”, por este motivo, su narrativa personal 

parece estar ya escrita y dirigida hacia un punto en concreto, sus 

oportunidades se reducen y su proyección de futuro queda determinada no 

solo por la falta de autoestima que puede provocar dicha situación, sino 

también por las opciones con las que se encuentran.  



 

CAPÍTULO 4: ESTUDIO LONGITUDINAL EN 

DOS CENTROS DE ADOLESCENTES EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN 
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4.1. Introducción 

En este capítulo se presenta el estudio longitudinal realizado en dos 

centros de menores de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 2018, 

y en cuyos resultados se fundamenta la parte empírica de este trabajo. El 

estudio se llevó a cabo a lo largo de seis meses y se realizó en la fundación 

Taller Escuela Etxabakoitz12, situada en Pamplona, y en el Centro Puente13, 

ubicado en Puente La Reina. Contó con la participación de 60 adolescentes 

con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, que participaron 

voluntariamente y de forma anónima en la escritura de una serie de 

narrativas. La actividad se integró en la asignatura de Lengua que impartían 

ambos centros. Cada participante escribió cinco narrativas a lo largo de 

cinco meses. Después de cada una de esas narrativas, se realizó una 

entrevista individual en la que cada participante tenía que releer su propio 

texto. En el primer apartado de este capítulo (4.2) se presentan las 

condiciones del estudio. A continuación, en el apartado 4.3. se exponen las 

circunstancias en las que se desarrolló, desde la fase de información, 

pasando por la recogida de narrativas y culminando con la relectura de los 

textos en las entrevistas. Finalmente, en el apartado 4.4 se expone de forma 

 
12 https://tallerescuelaetxabakoitz.es/  
13 https://centropuente.es/   

https://tallerescuelaetxabakoitz.es/
https://centropuente.es/
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detallada el marco metodológico que se ha utilizado para analizar los datos 

obtenidos. 

4.2. Presentación del estudio 

Durante el año 2018 se desarrolló un estudio longitudinal en dos 

centros de menores de la Comunidad Foral de Navarra (la fundación Taller 

Escuela Etxabakoitz, situada en Pamplona, y el Centro Puente localizado en 

Puente La Reina), a partir del marco teórico presentado en la primera parte 

de este trabajo y con la finalidad de investigar los efectos de la escritura y de 

la relectura del propio texto en grupos de adolescentes en riesgo. En el 

estudio participaron un total de 60 alumnos y alumnas, 51 del Taller Escuela 

Etxabakoitz y 9 del Centro Puente.  

Los centros fueron seleccionados tras contactar con las diferentes 

instituciones dedicadas a jóvenes que viven en Navarra y que, por distintas 

circunstancias, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Taller 

Escuela Etxabakoitz y Centro Puente fueron escogidos según criterios de 

disponibilidad y de voluntariedad de participar en el estudio. 

El estudio fue presentado a la dirección de los centros como una 

investigación cuyo objeto principal era el de explorar las evidencias 

preliminares sobre el poder de la escritura y, sobre todo, de la relectura del 

propio texto en la reformulación de las narrativas sociales que los 

adolescentes en riesgo asumen como propias. El segundo objetivo de este 
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estudio era el de presentar los textos escritos como fuente de información 

útil para los centros y las instituciones encargadas de desarrollar e implantar 

políticas públicas en aras de mejorar la situación de estos jóvenes. Para ello, 

se planteó la posibilidad de recoger una serie de narrativas escritas por los 

adolescentes participantes en el estudio, enfocadas en los siguientes cinco 

temas: autoconcepto, familia, amistad, futuro y autoestima. Cada 

participante escribió 5 narrativas a lo largo de 5 meses, constituyendo así un 

total de 300 narrativas escritas. Además, como se ha mencionado 

anteriormente, después de cada una de las narrativas, se realizaron 

entrevistas individuales en la que se llevó a cabo la relectura de cada una de 

ellas. Los temas fueron elegidos a partir del test estandarizado modelo AF-

514, que se vale de nociones relacionadas con estas para evaluar el 

autoconcepto en niños y adolescentes a partir de los 10 años. La decisión de 

tomar un test de autoconcepto comúnmente utilizado como referencia se 

basa en la idea de que, generalmente, en el campo de investigación dedicado 

a la adolescencia y la formación de la identidad se utiliza una metodología 

apoyada en evaluaciones psicológicas a partir de cuestionarios, y en el 

análisis estadístico realizado a partir de los resultados arrojados. Por este 

motivo, en un primer estado de la investigación se decidió que aquellos 

alumnos que quisieran respondieran de manera voluntaria al test AF-5, tanto 

 
14 El AF-5 es un instrumento psicométrico estandarizado diseñado para evaluar 5 dimensiones (social, 

académica/profesional, emocional, familiar y física). Fue elaborado por los psicólogos Fernando 

García y Gonzalo Musitu. Su manual de aplicación fue publicado por primera vez en 1999.  
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al comienzo como al final de la recogida de narrativas escritas, es decir, en 

dos ocasiones. Tanto el marco teórico presentado en esta investigación 

como los resultados preliminares arrojados por los test dejan claro el vacío 

significativo en cuanto a la consideración del contexto particular en el que 

se desenvuelven las distintas narrativas personales y su importancia a la 

hora de evaluar la construcción de la identidad, todo ello en relación con el 

uso del lenguaje como vehículo en esa construcción. Un 80% de los 

participantes del estudio afirmó en la primera entrevista haberse sentido 

evaluados por el test, como si se tratase de un examen, o haberse 

“equivocado” en sus respuestas. En este sentido, teniendo en cuenta que este 

estudio pretende centrarse en el poder de las narrativas, y debido a las 

circunstancias particulares del contexto de exclusión en el que se 

desarrollan, finalmente se tomó la determinación de no integrar los 

resultados de los test en esta investigación particular, aunque sí puedan ser 

empleados para futuras publicaciones e investigaciones psicométricas 

relacionadas.  

El aspecto novedoso de este estudio es, en primer lugar, la 

interdisciplinariedad desde la que se aborda, recogiendo consideraciones de 

la filosofía, de la psicología, de la lingüística, y de la sociología. Además, 

este estudio presenta la investigación a partir de narrativas como 

instrumento complementario a la evaluación por medio de cuestionarios, 

que puede aportar matices distintos y, a veces, esenciales para un análisis 
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más profundo de la formación y la evaluación de adolescentes en el 

contexto particular de exclusión social. Precisamente, este estudio aspira a 

subrayar la importancia de atender al contexto particular a la hora de elegir 

la metodología concreta de intervención o evaluación, a la par que a 

destacar la idoneidad de la narrativa y la importancia de la perspectiva 

interdisciplinar en la investigación sobre exclusión y adolescencia. 

Concretamente, para este trabajo se analizará de modo exclusivo el grupo de 

60 narrativas sobre la cuestión de futuro (capítulo 5), aunque a lo largo de 

este capítulo se detallará el proceso completo de investigación con el fin de 

mostrar una visión completa de él. La decisión de tomar únicamente las 

narrativas de futuro se asienta precisamente en el contexto de los 

adolescentes participantes que, por sus circunstancias vitales, son 

considerados en riesgo de exclusión y, por tanto, con un futuro en riesgo. 

Como se ha venido reflexionando durante todo el trabajo, el contexto 

constituye un elemento crucial para esta investigación, de manera que en el 

siguiente apartado (4.2.1.) se analizan sus características con el objetivo de 

presentar una imagen clara y detallada del entorno y de los participantes de 

esta investigación.  

4.2.1. Contexto y características de los centros  

Taller Escuela Etxabakoitz 
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En primer lugar, la fundación Taller Escuela Etxabakoitz es un 

centro de formación profesional básica que, por las circunstancias 

sociodemográficas del barrio en el que se sitúa, acoge a grupos de 

adolescentes de 14 a 18 años en situación de vulnerabilidad y, en último 

término, de exclusión social. Los objetivos de la fundación pasan, según el 

Ayuntamiento de Pamplona por: 

La prevención de la delincuencia juvenil, de las drogodependencias y de los 

comportamientos que pueden apartar al joven de una incorporación 

normalizada a la sociedad (…). Conseguir el desarrollo de su personalidad y 

una actitud positiva de convivencia15.  

El centro ofrece talleres de formación profesional, concretamente de 

operario de instalaciones eléctricas, auxiliar de estética y auxiliar de 

peluquería. Además, ofrece actividades culturales y deportivas y 

asesoramiento tanto personal como profesional. En concreto, la fundación 

está situada en el barrio de Etxabakoitz, que se ubica al suroeste de la 

capital. El barrio se sitúa en los márgenes de Pamplona y, aunque está 

atravesado por algunas vías urbanas medulares, se encuentra apartado del 

resto de barrios, lo que lo sitúa en “una posición de desventaja con respecto 

a otras zonas más céntricas de la ciudad” (Lasheras Ruiz y Andueza 

Imirizaldu, 2008: 52). Está dividido en Etxabakoitz norte, que alberga la 

mayoría de servicios públicos y la conexión con la ciudad, y Etxabakoitz 

sur, que se encuentra aislado geográficamente por una barrera topográfica 

 
15 Puede consultarse la información disponible en la página web del Ayuntamiento de Pamplona: 

https://www.pamplona.es/entidades/fundacion-taller-escuela-etxabakoitz 

https://www.pamplona.es/entidades/fundacion-taller-escuela-etxabakoitz
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que se resuelve con dos ascensores de acceso. La fundación se encuentra 

precisamente en Etxabakoitz sur. Estas consideraciones geográficas y 

socioeconómicas son esenciales a la hora de analizar el contexto en el que se 

desarrollan las narrativas de sus habitantes.  

En el año 2018 el Ayuntamiento de Pamplona publicó junto a la 

Universidad Púbica de Navarra el Diagnóstico social sobre convivencia en 

Etxabakoitz. Para llevar a cabo este informe se realizaron una serie de 

entrevistas a los habitantes del barrio que arrojaron resultados muy 

interesantes para el contexto en el que se desarrolla esta investigación. Un 

77,7% de los entrevistados afirmaba que en el barrio existe una carencia de 

servicios públicos, y un 73,3% definía el barrio como “marginado” o 

“abandonado” (2018).   

Etxabakoitz se caracteriza por ser una zona de tránsito migratorio 

desde los años 60. A lo largo de los últimos años y según el Diagnóstico 

social sobre convivencia en Etxabakoitz, el barrio se ha utilizado 

usualmente como un lugar de paso provisional hasta poder acceder a otra 

vivienda en otro barrio. En ese exhaustivo documento se destaca la 

diversidad y multiculturalidad como principal característica del barrio, 

además de una población joven reducida y diversa, formada por personas 

españolas, extranjeras y de etnia gitana (2018: 13). 
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Tal y como destacan los autores de dicho informe, Rubén Lasheras e 

Izaskun Andueza, la diversidad que presenta el barrio supone un llamativo 

desafío, formulado como “la frecuente posición vulnerable que ocupan sus 

habitantes en la estructura social” (2008: 19).  

En definitiva, la situación de aislamiento geográfico, la ausencia de 

servicios públicos y el contexto socioeconómico de sus habitantes pone a 

Etxabakoitz en una situación de marginalidad. En el caso del Taller Escuela 

Etxabakoitz, este contexto sociodemográfico es muy importante, pues los 

jóvenes que acuden al centro viven, de hecho, en el barrio, de manera que la 

situación de vulnerabilidad de la que provienen (drogodependencia, familias 

disfuncionales, problemas conductuales, etc.) se suma a la situación de 

aislamiento físico del propio barrio.  

Un total de 51 jóvenes del Taller Escuela Etxabakoitz con edades 

comprendidas entre los 16 y los 18 años participaron en esta investigación. 

Dentro el grupo, se identificaron como varones 31 personas, 28, como 

mujeres y una persona se identificó como varón transgénero.  

Centro Puente 

El Centro Puente está situado en el municipio de Puente La Reina, 

que pertenece a la merindad de Pamplona, en la Comunidad Foral de 

Navarra. El centro se define a sí mismo como “centro educativo” y entra 

dentro del espectro de Centros de Observación y Acogida de Navarra 
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(COA). Un Centro de Observación y Acogida se considera un recurso de 

protección temporal que puede funcionar como hogar de acogida de 

menores que provienen de situaciones de desprotección, negligencia, 

abandono, malos tratos o desamparo. En este sentido, Centro Puente acoge a 

jóvenes que pueden encontrarse en una situación así, o que provienen de 

otros contextos y han decidido acudir para obtener una formación 

profesional en un centro residencial. El centro es propiedad del Instituto de 

Hermanos del Sagrado Corazón. Aunque la doctrina católica no forma parte 

de la formación oficial ofrecida por el centro, sí que mantiene en él su 

filosofía humanista de acoger a cada uno de los jóvenes desde una 

perspectiva integral para garantizar su crecimiento profesional y personal.  

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística16, 

Puente La Reina contaba en 2018 con 2843 habitantes, es decir, se trata de 

una población reducida. Además, el municipio se sitúa en el Valle de 

Valdizarbe, en un terreno abrupto de terrazas fluviales y montañas, lo que lo 

convierte en un espacio rural. Los alumnos y alumnas que residen en Centro 

Puente provienen de diferentes pueblos de Navarra y han acudido al centro 

por las particularidades de este. El centro cuenta con dos ofertas formativas. 

La primera es la de Formación Profesional Básica (curso de ayudante de 

cocina y de pastelería), para la que se debe haber cursado al menos hasta 

tercero de Educación Secundaria Obligatoria y tener entre 15 y 18 años; la 

 
16 https://www.ine.es/ Consultado en 2021. 

https://www.ine.es/
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segunda, el Programa Curricular Adaptado, destinado a personas de 14 y 15 

años. El grupo de adolescentes que participó en este estudio cursaba la 

Formación Profesional Básica y lo formaban adolescentes con edades 

comprendidas entre los 16 y los 18 años. Dentro del proyecto educativo de 

Centro Puente, la residencia es un recurso más que se ofrece al alumnado, 

especialmente a aquellas personas que por razones de distancia de su 

localidad al Centro, por motivos educativos, personales o familiares han 

sido recomendados como residentes. El principal requisito para entrar en el 

centro es que, o bien desde una institución educativa, o bien desde una 

institución pública, se haya hecho una recomendación particular para que 

el/la adolescente ingrese en el centro.  

En el caso de Centro Puente, el contexto sociodemográfico no resulta 

tan importante a la hora de analizar y describir las narrativas construidas por 

los adolescentes del centro, pero su situación geográfica sí que tiene ciertas 

implicaciones en el desarrollo formativo y personal de los jóvenes que 

acuden al centro. En primer lugar, es esencial tener en cuenta que, aunque 

no todos sean residentes, todos viven en un ambiente residencial, por lo que 

comparten actividades diarias como desayunos, comidas y cenas, y generan 

vínculos familiares con sus compañeros y tutores. Además, la ubicación del 

centro en un entorno rural, alejado de los servicios de la ciudad, lo sitúa en 

una especie de burbuja social que configura una comunidad bien delimitada. 

Dentro del grupo de Centro Puente, este estudio contó con la participación 
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de 9 adolescentes: 6 se identificaron como mujeres, 2 como hombres y 1 

como hombre transgénero. Tres de los participantes eran residentes. 

4.3. Ejecución de la investigación 

La ejecución de la investigación se llevó a cabo a lo largo de tres 

fases. La primera fase se centró en aportar toda la información necesaria, 

tanto a los directores de los centros como a los posibles alumnos 

participantes, con el fin de resolver cualquier duda o cuestión que pudiera 

surgir al respecto. La segunda fase consistió en la recogida de las narrativas, 

incluyendo los test de autoconcepto. Durante esta fase se recogieron un total 

de 5 narrativas por cada uno de los 60 participantes a lo largo de 5 meses, a 

razón de una narrativa cada mes. Por último, la tercera fase corresponde a 

cada una de las entrevistas que se llevó a cabo después de la recogida de 

cada narrativa, durante el periodo de 5 meses en el que se desarrolló el 

estudio. Al finalizar el estudio se tomó la decisión de pedir una última 

narrativa que respondiera a la pregunta: “¿Qué te ha parecido participar en 

este estudio?”. Esta narrativa se revisó de manera grupal y no se incluyó de 

modo directo dentro del marco de objetivos de esta investigación, aunque sí 

resultó de gran utilidad a la hora de profundizar en las conclusiones finales. 

A continuación se explica detalladamente cada una de las fases.   
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4.3.1. Primera fase: información 

En primer lugar, se desarrolló una sesión informativa únicamente 

con los directores. En ella se acordó integrar la actividad como parte de la 

asignatura de Lengua, pero sin la necesidad de evaluarla como tal, ya que se 

trataba de una actividad con ejercicios anónimos. El objetivo inicial, por 

parte de la dirección de los centros, era el de incitar el ambiente activo y 

participativo en los alumnos, al mismo tiempo que se fomentaban las 

habilidades de la escritura y de la reflexividad. El aspecto de la anonimidad 

resultó muy importante, ya que los datos obtenidos por parte del estudio 

aportaban información sensible sobre un grupo de menores especialmente 

vulnerable. Para garantizar la anonimidad y seguridad de la información, se 

puso a disposición del centro y de los alumnos dos modelos de 

consentimiento informado (Anexo I), en los que se explicaba cómo se iba a 

tratar esa información y en qué ámbitos. Para garantizar la anonimidad, se 

estableció un código numérico (del 1C al 9C en Centro Puente y del 1E al 

51E en la fundación Taller Escuela Etxabakoitz) asignado a cada alumno 

participante. Los tutores de los grupos participantes fueron los encargados 

de asignarlos y fueron las únicas personas con acceso a la asociación entre 

la identidad del participante y el número. Sin embargo, ellos no tuvieron 

acceso a las narrativas escritas. Como investigadora, únicamente tuve 

acceso a los datos sobre sexo, género, edad y contexto por el que habían 

acudido al centro y, por supuesto, a las narrativas y los test. De esta forma, 
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se salvaguardó la información personal de todos los participantes. Debido a 

que la actividad se integró como parte de la asignatura de Lengua, no fue 

necesario elaborar un consentimiento informado para los padres o tutores 

legales de los alumnos. Fueron ellos quienes decidieron, tras leer y firmar el 

consentimiento informado, si querían participar en el estudio como parte de 

la asignatura de Lengua. Los tutores aclararon a los alumnos que no se 

trataba de una actividad evaluable, pero sí positiva para ellos, y que, en el 

caso de que no quisieran participar, se dedicarían a otras actividades de la 

asignatura. El consentimiento informado recogía la posibilidad de 

abandonar la participación en el estudio en cualquier momento de su 

desarrollo. Solo uno de los participantes decidió dejar de participar en el 

estudio mientras este se desarrollaba, por lo que sus narrativas no serán 

tomadas en cuenta para esta investigación.  

Desde el punto de vista externo o de observación etnográfica, resulta 

relevante destacar aquí las diferencias encontradas en los dos grupos de 

participantes. En la fundación Taller Escuela Etxabakoitz, los alumnos se 

mostraron, en el primer momento, algo más reticentes y desconfiados en 

cuanto a los objetivos del estudio, por lo que las sesiones informativas 

fueron más extensas y destinadas a la resolución de preguntas. Muchos de 

los alumnos se encontraban con su teléfono móvil en clase mientras se 

explicaba la investigación y mantenían una actitud pasiva con respecto a la 

utilidad de su participación. De manera general, fue considerado por su 
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parte como un incentivo el hecho de “perder clase” mientras participaban en 

el estudio. El grupo participante de la fundación Taller Escuela Etxabakoitz 

estaba formado por dos clases de 25 y 26 alumnos, respectivamente, por lo 

que el proyecto se explicó a los alumnos y tutores correspondientes de 

forma separada.  

En el caso de Centro Puente, los alumnos se mostraron más receptivos a la 

hora de participar en el estudio. Debido al número reducido de personas que 

configuraban la clase (los 9 participantes), existía un ambiente de confianza 

y familiaridad entre ellos que facilitó esta primera fase informativa.  

4.3.2. Segunda fase: recogida de narrativas 

 La segunda fase es la que comprende el periodo total en el que se 

recogieron los cinco tipos de narrativas, además de los test de autoconcepto. 

Pese a que los test no se han empleado de modo directo en el análisis 

ofrecido en el capítulo 5, conviene aclarar aquí que se realizaron bajo la 

supervisión de Elkin Oswaldo Luis García, psicólogo y profesor de la 

Universidad de Navarra. Como se ha mencionado, se recogieron un total de 

cinco narrativas por cada uno de los participantes, es decir, 300 narrativas. 

Tras analizar preliminarmente los textos, se tomó la determinación de 

centrar la parte empírica de esta investigación en las narrativas sobre futuro, 

ya que, como se ha indicado, estas abarcan de manera explícita el tema 

puesto en cuestión en el contexto de estos adolescentes: la realización de sus 

expectativas y proyectos vitales y su incorporación satisfactoria a la 
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sociedad. No obstante, a continuación se expone información relevante con 

respecto a las narrativas de autoconcepto, familia, amistad y autoestima, que 

permiten mostrar una visión completa sobre este estudio. Es importante 

aclarar que, aunque las narrativas han sido transcritas fielmente tal y como 

las escribieron los participantes, también se han adaptado para este trabajo 

corrigiendo algunos aspectos de la puntuación y la ortografía con el único 

fin de que mantengan su claridad. Las narrativas de futuro, junto a las 

entrevistas correspondientes, serán presentadas en el capítulo 5 de este 

trabajo.  

4.3.2.1. Primera narrativa: autoconcepto 

 El estudio comenzó en el mes de enero de 2018. Tras la primera 

aplicación del test de autoconcepto, se llevó a cabo la recogida de la primera 

narrativa, que corresponde a la cuestión del autoconcepto. Para su 

realización, en ambos centros se ocupó una hora correspondiente al periodo 

destinado para la asignatura de Lengua. En esta primera recogida de 

narrativas ya se contaba con los consentimientos informados y con el total 

de 60 alumnos participantes en el estudio. Para la recogida de las narrativas 

se dieron una serie de instrucciones claras y, a la vez, flexibles que 

consistían en los siguientes puntos: 

1. No es necesario escribir con buena gramática, ni tampoco con una 

ortografía correcta. 

2. Se recuerda que la narrativa no es materia de evaluación. 
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3. El participante debe escribir lo que desee en torno al tema que se le 

plantea, desde una descripción hasta una historia, de la manera que 

considere más adecuada.  

4. No hay una extensión limitada para la narrativa. La única limitación es el 

periodo de tiempo de una hora.  

5. Es importante evitar aportar información personal que pueda revelar su 

identidad, y deben escribir su código asignado en todas y cada una de las 

narrativas. En lo que refiere a datos concretos, pueden hablar de su edad, 

ciudad de origen y su género.  

Para llevar a cabo la narrativa de autoconcepto se pidió a los 

participantes que escribieran un texto que respondiera a la cuestión: “¿Quién 

eres?” sin decir su nombre, sus datos personales ni información que pudiera 

identificarlos en ese sentido. A continuación se presentan, como muestra, 

cuatro fragmentos correspondientes al grupo de narrativas de autoconcepto. 

1. (1E | Género: Femenino | Edad: 17 | Centro: Taller Escuela Etxabakoitz) 

Yo me considero una persona normal, o sea tampoco normal. Un poco loca a veces, 

pero soy muy buena persona. Soy un poco tímida y hablo poco, casi nada, con la 

gente que no tengo confianza. Con los que tengo confianza soy diferente. La verdad 

no sé cómo definirme porque eso también es limitarse. Y nada más. Soy morena. 

Soy amable con la gente y si me hacen algo que no me gusta, soy mala. Aunque de 

normal soy muy tranquila. No confío mucho en la gente. Lo de loca que he puesto 

arriba es a lo bien, una loca cuerda. Nunca viene mal un toque de locura en la vida.  

2. (2E | Género: Femenino | Edad: 17 | Centro: Taller Escuela Etxabakoitz) 

Soy una chica de 17 años nacida en Pamplona. Me encanta bailar y lo que estudio 

que es peluquería, sinceramente de mayor me encantaría dar clases de baile y tener 
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mi propia peluquería. Hablando ya de cómo soy o con qué palabra me definiría, 

sería fuerte. Para tener la edad que tengo me han pasado y he visto cosas que no 

debería haber visto. Pero bueno, eso no lo he elegido yo, ha sido el destino… En 

verdad doy gracias por haberme pasado esas cosas porque al fin y al cabo son cosas 

tan fuertes que hacen que madures y veas las cosas con más claridad.  

3. (1C | Género: Femenino | Edad: 16 | Centro: Centro Puente) 

Valoro las cosas. Me enamoro muy rápido de los tíos y ese encaprichamiento me 

hace daño. Siempre quiero darlo todo. A veces miro muchísimo a los demás, intento 

que sean felices y me olvido de mí, me olvido de que yo también necesito sonreír sin 

esperar nada a cambio. Últimamente estoy mirando más por mí que por otros, 

porque me ha pasado algo que me ha hecho ver las cosas de otra manera. También 

algo que detesto de mí es que soy superficial y activa aunque ahora mismo estoy 

como pasiva, estoy con conflictos con la persona que en poco tiempo ha tocado mi 

corazón y ha jugado con él como en un partido de baloncesto manejas el balón como 

quieres.  

4. (2C | Género: Masculino / Hombre Transgénero | Edad: 16 | Centro: Centro 

Puente) 

Me considero una persona impulsiva aunque bastante razonable. Con las cosas 

claras, odio que la gente se ande con rodeos. Soy tímida hasta que me conoces, 

después soy la más loca de todas. No tengo muchos amigos, no a cualquiera yo lo 

considero amigo. Dicen que soy valiente por mostrarme tal y como soy, aunque no 

siempre es así, de hecho soy transgénero aunque solo mis amigos lo saben, mi 

familia supongo que lo sospecha pero prefiero no decirles nada, cuando les comenté 

que me gustaban las mujeres casi me matan, con lo que mejor no decir nada.  
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4.3.2.2.  Segunda narrativa: amistad 

 La segunda narrativa recogida fue la correspondiente al tema de la 

amistad y se desarrolló en las mismas condiciones que las narrativas de 

autoconcepto. Esta narrativa se recogió un mes después de la primera y tras 

haber llevado a cabo la entrevista correspondiente a dicha narrativa, por lo 

que para ese momento ya se había construido un vínculo entre los 

participantes y la investigadora, que propiciaba un clima de confianza y 

apertura con respecto a la primera narrativa. Además, el proceso de 

reflexividad por parte de los alumnos, de algún modo, ya se había 

“activado”. Esto ocurrió en los dos centros de manera similar. Antes de 

escribir las narrativas, hubo, de hecho, un periodo de tiempo que surgió de 

manera natural, dedicado a conversar con los participantes sobre cómo había 

ido su día y, en definitiva, a compartir momentos que reforzaron a lo largo 

del tiempo el vínculo ya construido. Toda esta información resulta relevante 

para comprender también nuestro acercamiento etnográfico, como 

complemento de la metodología empleada para esta investigación.  

El tema de la amistad se seleccionó, por un lado, por formar parte del 

test de autoconcepto ya mencionado y, por otro, por su especial relevancia 

en el desarrollo de la identidad durante la adolescencia. Según la psicóloga 

Blanca Azpiazu, los adolescentes construyen y reconstruyen su propia 

identidad a través de los grupos de amigos, generando un sentido de 

pertenencia que les permite compartir estilos de vida y aumentar su empatía 
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emocional (2010). A continuación, se exponen –de nuevo, como muestra– 

cuatro fragmentos correspondientes a las narrativas sobre amistad.  

5. (3C | Sexo: Género | Edad: 16 | Centro: Centro Puente) 

La amistad es una cosa bonita, para mí es que te das algo a cambio por la otra 

persona por ejemplo el respeto y confianza, pero lo que me estoy dando cuenta de la 

amistad y amigos es que por muy bien que te lleves con tus amigos nunca va a 

querer que estés mejor que él. Me gusta conocer gente de todo tipo.  

6. (5C | Género: Masculino | Edad: 16 | Centro: Centro Puente) 

Un amigo es el que te quiere como eres no por algún objeto o consola o etcétera. 

Sino por cómo eres, también un amigo que no diga mentiras, que sea sincero, que se 

buena persona, también tiene que ser siempre no solo cuando está solo. Yo creo que 

soy buen amigo.  

7. (14E | Género: Femenino | Edad: 16 | Centro: Taller Escuela Etxabakoitz) 

Cuando a mí me preguntan cuántos amigos tengo yo contesto: por tener tengo 

muchos, pero ¿de verdad? Sinceramente cero o ninguno, o uno, o dos. Los amigos 

en general están para irse de fiesta, quedar, dormir juntos, no sé, pasar el día con 

ellos. Pero mi pregunta es, cuando te ingresan o se te muera un familiar demasiado 

importante o mirando ya al futuro, si te meten en la cárcel, ¿esos amigos te 

ayudarán? ¿Irán a visitarte? 

8. (5E | Género: Masculino | Edad: 16 | Centro: Taller Escuela Etxabakoitz) 
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Amigos son aquellos que comparten todo contigo, te apoyan en lo bueno y en lo 

malo, los que comparten sus sentimientos, los que son amables con tus hermanos y 

padres. Amigos son los que cuando estás deprimido te sacan una risa, los que 

cuando estás en casa te llaman para quedar con ellos. Son esos que comparten la 

comida contigo, los que te defienden. Los malos amigos son aquellos que les 

importas una mierda, no les sirves para nada, los que te pueden joder algún día, los 

que empiezan las peleas y las guerras.  

4.3.2.3.  Tercera narrativa: futuro 

La tercera narrativa es la que corresponde a la cuestión de futuro. 

Como se ha explicado anteriormente, se dedicará el capítulo empírico 

(capítulo 5) a profundizar en el análisis de estas narrativas. Allí se 

expondrán y analizarán los resultados y conclusiones obtenidos a partir de 

estas narrativas.  

4.3.2.4.  Cuarta narrativa: familia 

La cuarta narrativa de este estudio fue la correspondiente a la 

cuestión de la familia. En esta cuarta sesión, que siguió exactamente las 

mismas directrices que las tres sesiones previas, los participantes ya habían 

escrito tres narrativas y habían tenido ya tres entrevistas personales con 

respecto a esas narrativas. Los dos grupos de adolescentes participantes 

sabían perfectamente cómo se estaba desarrollando la actividad, el ambiente 

de confianza era mucho mayor, y también el de reflexividad. La cuestión de 

familia en esta muestra particular de adolescentes es especialmente 
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relevante, ya que estamos hablando de menores que provienen, en muchas 

ocasiones, de situaciones de familias disfuncionales o con muy poco o nulo 

apoyo familiar. Se exponen aquí, al igual que en los apartados anteriores, 

cuatro fragmentos de este grupo de narrativas.   

 

 

9. (6C| Género: Femenino | Edad: 17 | Centro: Centro Puente) 

Mi familia es grande, somos numerosos. Pero lo que se llama familia, pocas 

personas son importantes en mi vida. En mi familia la primera persona es mi tía. Mi 

tía nos acogió a mí y a mi hermana. Mi tía es como mi mamá, mucha gente piensa 

que tu madre es solo de la que has salido, pero para mí y para mi hermana eso no es 

así. Una madre es la que se levanta todos los días, lleva a sus hijos a clase, los viste, 

les confía cosas, los educa, les da besos de buenas noches, les apoya, les aconseja. 

Nuestros padres no han hecho nada de eso, solo se preocupan de sí mismos, de 

drogarse, beber, salir por ahí. 

10. (5C| Género: Femenino | Edad: 16 | Centro: Centro Puente) 

Para mí la familia es algo muy importante y antes yo no pensaba así, pero con todo 

lo que he vivido o pasado me he dado cuenta de que los únicos que se quedan ahí 

pase lo que pase son ellos, mi familia. A veces me suele molestar que sean tan 

estrictos, de mis modales en la mesa, o de que ando torcida o el simple hecho de la 

educación en general. Pero luego me doy cuenta de que lo hacen por mi bien y 

también porque no quieren que dé mal ejemplo, pero también, y no quiero 
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despreciar a nadie, es porque cada vez la gente es más irrespetuosa y mal hablada, y 

mis padres no quieren que acabe así, porque luego cuando vas a un trabajo buscan a 

alguien que tenga respeto y buenos modales.  

11. (7C| Género: Masculino | Edad: 16 | Centro: Centro Puente) 

Para mí la familia es una inspiración, porque me fijo en cualquiera de ellos y me 

reconforta que todo lo que hago algún día sea visto por mi familia. Yo creo que es lo 

más importante por encima de todo, además cada día me intento esforzar porque la 

familia es lo que te transmite, y uno no lo puede ignorar, así que uno pelea por su 

familia, también es motivación día a día, pero estoy satisfecho porque gracias a este 

“entrenamiento”, el día que mi familia necesite ayude estaré preparado para darlo 

todo.  

12. (8C| Género: Femenino | Edad: 17 | Centro: Centro Puente) 

En mi familia últimamente las cosas no han ido muy bien, pero siempre nos hemos 

estado apoyando unos a otros, nuestra relación es casi como una amistad, menos 

con alguno de mis tíos que son un poco serios, siempre hemos estado muy bien y 

no creo que cambiemos.  

4.3.2.5.  Quinta narrativa: autoestima 

Finalmente, se llevó a cabo la recogida de la última narrativa que 

sería tomada en cuenta para la investigación general; esta es la que 

corresponde a la cuestión de la autoestima. El objetivo de esta narrativa era 

ponerla en contraste con el grupo de narrativas sobre autoconcepto y 

analizar cómo, a lo largo del tiempo y de la realización del resto de 
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narrativas, la reflexividad y la autoconsciencia podían cambiar. Las 

narrativas de autoestima funcionaron como una suerte de “cierre” para los 

participantes de este estudio, ya que en su mayoría aprovecharon para 

indicar cómo sentían que la actividad de narrar sus pensamientos había 

afectado a su forma de ver la realidad. Más adelante, se pediría una sexta 

narrativa que quedaría fuera del análisis, para recoger precisamente esas 

sensaciones, pero de una forma más grupal. Algunas de las consideraciones 

de esta sexta narrativa serán expuestas en las conclusiones de este trabajo.  

13. (5C| Género: Femenino | Edad: 16 | Centro: Centro Puente) 

Pues yo creo, vaya, que han cambiado muchas cosas en mi vida, tanto lo bueno 

como lo no tan malo. He aprendido a quererme tal y como soy, con mis defectos y 

locuras, he aprendido a escuchar y no quedarme callada en momentos necesarios, 

he aprendido a no ser tonta con la gente que no se lo merece, y también he 

aprendido que nunca hay que darse por vencida. Por eso hoy me considero una 

persona feliz y muy inteligente que me quiero a mí misma, que si esto me lo 

preguntaras dos meses antes, no me habría dado cuenta. En sí a la pregunta que 

has planteado de que si nos queremos, pues sí, me quiero mucho. Y gracias a estas 

narraciones me he dado cuenta de que escribir de muchas cosas, tanto buenas 

como malas, y eso de escribir pensaba que era una mierda, me he dado cuenta de 

que al escribir te ayudas para desahogarte y encima te das cuenta de las faltas de 

ortografía, en fin, muchas gracias por todo.   

14. (6C| Género: Femenino | Edad: 17 | Centro: Centro Puente) 
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En la anterior narrativa puse que me estaba volviendo más fría, yo no confiaba 

tanto en los demás, pero he visto que no es nada de eso, simplemente me estoy 

protegiendo, andando con cuidado. Esta actividad me ha gustado mucho, ya que 

soy una chica que tiene la necesidad de escribir, de ordenar mis pensamientos, 

relajarme, descansar, desahogarme. Algo que ha cambiado en mí es que soy 

sincera, digo lo que pienso, no lo que quieren oír. Me importo yo y solo yo, me 

preocupo solo de mí, de mis problemas. También he aprendido a superarme a mí 

misma, gracias a esta actividad tengo decidido que hasta aquí ya no más drogas y 

que cuando me propongo algo lo consigo.  

15. (20E| Género: Masculino | Edad: 17 |Centro: Taller Escuela Etxabakoitz) 

Me gusta mucho mi esfuerzo por hacer las cosas bien y no me gusta ser un vago 

que me canso siempre de las cosas, sí que intento acabar siempre todo lo que 

empiezo porque eso dice mucho de quién eres tú. Después de tanto escribir que a 

mí no me gustaba y que tampoco me gusta leer, me he dado cuenta de que en 

verdad soy afortunado en muchos aspectos de la vida y de que tengo que estar más 

contento. No he conseguido dejar de fumar, pero tengo tiempo y lo podré lograr. 

16. (40E|Género: Femenino |Edad:16 |Centro: Taller Escuela Etxabakoitz) 

Lo que más me gusta de mí misma es que soy alguien en quien tú puedes contar 

siempre que lo necesitas. Me acuerdo de que en el primer texto sobre nosotros 

mismos yo escribí que soy muy pesada, pero me he dado cuenta durante este 

tiempo de que eso es algo que otros piensan de mí quizás por envidia o 

simplemente porque no todo el mundo es igual, ni le gustan las mismas cosas, pero 

a mí no me molesta ser pesada, solo soy un poco más intensa. Me gusta ser lista 
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para cosas de la vida aunque no lo sea tanto para estudiar, y no me gusta ponerme 

nerviosa cuando algo me sale mal porque entonces no encuentro la salida.  

En definitiva, esta segunda fase es la que contiene las 300 narrativas 

recogidas a lo largo de 5 meses sobre los temas que se han presentado. A 

continuación se explicará detalladamente la tercera fase de este estudio.  

4.3.3. Tercera fase: entrevistas y relectura de los textos 

La tercera fase es, sin lugar a dudas, la pieza clave de esta 

investigación. Esta recoge todas las entrevistas que se realizaron con cada 

uno de los participantes después de cada narrativa. Durante la entrevista, el 

punto principal fue la relectura del texto que los participantes habían escrito 

en la sesión del mes anterior, es decir, las entrevistas se realizaron al menos 

30 días después de la recogida de la narrativa en concreto. Todas las 

entrevistas fueron abiertas y semiestructuradas, formadas únicamente por 

dos preguntas que iban desarrollándose en función de la conversación. Las 

preguntas eran: “¿Qué piensas/sientes ahora que lo has leído?” y, al finalizar 

la conversación: “¿Cambiarías algo ahora si volvieras a escribirlo?”. El 

objetivo de la escueta intervención era llevar a cabo un proceso de 

observación mediante el cual fuera el propio participante quien abriera y 

dirigiera el diálogo, no con la investigadora, sino con su propio texto o, más 

bien, consigo mismo. El efecto y objetivo de esta entrevista puede 

compararse con la mayéutica socrática, por la que Sócrates, el maestro, 

lograba que fuera el mismo alumno quien llegara al conocimiento sin que él 
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le dijera cómo llegar: era el alumno quien, sorteando las preguntas, 

alcanzaba la luz y, en último término, la verdad. El objetivo final de la 

relectura del texto era el de fomentar aún más la reflexividad ya producida 

con la escritura, así como aumentar la autoconsciencia del participante y, 

con especial énfasis, en las narrativas de futuro, observar las variaciones en 

la proyección de sus expectativas.  

Para esta investigación se recogieron 5 entrevistas por cada uno de 

los participantes, es decir, un total de 300 entrevistas. A continuación, de 

forma paralela al anterior apartado, se detalla su proceso de la recogida y se 

presentan algunos ejemplos de los grupos de narrativas que no serán 

tomados en cuenta para este trabajo, pero que permiten contextualizar y 

mostrar una visión global del trabajo llevado a cabo en esta fase. 

4.3.3.1. Primera entrevista: autoconcepto 

 La primera entrevista que se llevó a cabo con cada uno de los 

participantes tuvo lugar 30 días después de la recogida de la primera 

narrativa, es decir, la que correspondía a la cuestión de autoconcepto. Este 

primer encuentro, precisamente por ser el primero, se desarrolló con más 

dificultad en lo que respecta al vínculo de confianza que todavía no se había 

formado para ese momento. De algún modo, fue la primera toma de 

contacto con cada participante. Todos ellos desconocían en esta sesión cómo 

se iba a llevar a cabo la entrevista, por lo que se mostraban prudentes y algo 
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nerviosos de manera generalizada. Durante la primera fase, de información, 

se les había indicado que en ningún caso debían identificarse por sus 

nombres, ni en las narrativas ni tampoco en las entrevistas, por lo que, para 

realizar las segundas, se procedió a llamarles uno a uno por el código que se 

les había asignado. El tiempo destinado a cada una de las entrevistas fue 

delimitado inicialmente por 20 o 30 minutos; sin embargo, la entrevista fue 

contemplada como un elemento plenamente flexible que podía alargarse o 

acortarse en función de la conversación con el participante. Para la 

realización de las entrevistas se dedicó un total de 4 horas y media para el 

grupo de Centro Puente y de 17 horas para el grupo del Taller Escuela 

Etxabakoitz.  

En el caso de Centro Puente, la entrevista se llevaba a cabo en la sala 

del director del centro, un lugar con el que los alumnos y alumnas ya 

estaban muy familiarizados. Era el tutor de la clase y director del centro 

quien les avisaba uno a uno para que acudieran a esta sala. Durante la 

entrevista solo estaban presentes la investigadora y el participante. Para 

recoger los datos de la entrevista, la investigadora únicamente grababa la 

conversación (previo consentimiento por parte de los participantes). El 

primer paso era la relectura del texto, que llevaron a cabo los participantes 

que así lo desearon. Después de la relectura, en voz alta, del texto se 

realizaba la primera pregunta: “¿Qué piensas/sientes ahora que lo has 
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leído?” y, a partir de ese momento, comenzaba el despliegue de la 

conversación.  

A continuación se presenta un fragmento de una de las entrevistas de 

este grupo con el objetivo de mostrar de forma clara cómo era la estructura 

habitual. Dado que para este trabajo no se ha analizado la comparación entre 

la narrativa y la entrevista de los temas autoconcepto, amistad, familia y 

autoestima, los ejemplos que se presentan no se corresponden 

necesariamente con los de los participantes presentados en el apartado 

anterior.   

17. (9C|Género: Masculino |Edad:16|Centro: Centro Puente) 

 

[Conversación previa] 

Investigadora: A ver, la idea es que releamos el texto que escribiste sobre la 

identidad, sobre tu identidad, ¿te acuerdas de tu texto? 

9: Sí 

I: ¿Te acuerdas más o menos? La idea es que ahora si tú quieres lo lees en voz 

alta y después pues hablamos un poco, pero vamos a leerlo, ¿prefieres leerlo o 

prefieres que yo te lo lea en voz alta? Lo que tú prefieras. 

9: Ah, vale, no, bueno lo prefiero leer yo, si se puede leer yo, pues lo leo yo. No 

me acuerdo, no sé ya lo que puse de la identidad. 

I: Vale, fenomenal, no te preocupes, es normal, han pasado muchos días, es 

normal. Aquí está, venga, lo empezamos a leer. 

9: Bua, qué tela, vaya letrita. Tú ya lo has leído, claro. 
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I: Sí, sí, yo ya lo he leído, pero ahora lo releemos nosotros aquí y así lo 

recordamos. 

9: Vale, a ver si yo lo entiendo… 

[Relectura] 

I: Bueno, ¿qué te parece?, ¿qué te ha parecido? Digo, ¿qué piensas ahora al 

leerlo?  

9: Bueno, que pienso lo mismo. Es que no me gusta escribir, pero cuando me 

pongo me vengo muy arriba, ¿sabes? Pero lo pienso lo mismo, de esto, que yo sé 

que no soy como la gente que vas a ver aquí, ¿no? ¿Sabes? Bueno, no sé. 

I: ¿A qué te refieres? 

9: Pues a que la gente de aquí es muy chunga, como que tiene problemas de 

verdad y tal, pero muchos, no lo sabes, yo solo pues era un vago y por vago me 

toca estar aquí. Y también por la mierda de familia, aunque suene mal. Sé que 

piensas mal de mí por esto, pero escribí la verdad.  

I: No pienso nada malo de ti, de verdad. La idea de esto es en realidad que 

escribas y luego pienses sobre lo que has escrito, y quizás pienses si cambiarías 

algo, si no… 

9: A ver, me da un poco de vergüenza, porque sí que me he venido muy arriba, 

como que muy poético de repente… Pero sí que pienso lo mismo. Con que al final 

yo puedo enseñar lo que yo quiera de mí y tú aunque puedes pensar mal, por lo 

menos soy sincero. Es que también pienso que no estoy pasando por un buen 

momento, pero tampoco es para tanto, aunque es verdad que no estoy bien, 

¿sabes? No es fácil estar aquí, ni es fácil pensar como pienso yo.  

[…] 

I: ¿Tú crees que volverías a escribirlo de otra manera? 
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9: Seguramente sí, porque tampoco sería tan dramático. Me gusta que por lo 

menos he dicho también que soy inteligente, que es la verdad, y a veces si no te lo 

dices tú, no te lo dice nadie. 

4.3.3.2. Segunda entrevista: amistad 

 La segunda entrevista es la que corresponde a la segunda narrativa 

sobre la cuestión de amistad. Al igual que durante el proceso de la recogida 

de narrativas, en este segundo encuentro los participantes ya habían 

comenzado a generar un vínculo de confianza que permitió conversaciones 

más fluidas y también más reflexivas. Por la particularidad del tema, la 

entrevista sobre la cuestión de la amistad fue concebida, de manera 

generalizada, como un tema vinculado a otras dimensiones vitales 

especialmente relevantes como la familia, el futuro y la propia identidad. 

Siguiendo la estructura de la primera entrevista, durante este encuentro, 

programado 30 días después de la narrativa sobre amistad, se procedía a leer 

de nuevo el texto escrito por el participante en cuestión. El tiempo dedicado 

a la realización de estas entrevistas fue de 6 horas en el grupo de Centro 

Puente y 18 horas en el grupo de Taller Escuela Etxabakoitz. A 

continuación, se presenta un fragmento correspondiente a una de las 

entrevistas sobre este tema. 

18. (6C|Género: Femenino |Edad:16|Centro: Centro Puente) 

[Conversación previa] 

Investigadora: ¿Quieres leerlo tú o prefieres mejor que lo lea yo? 
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6: Mejor tú, mejor tú, es larguísimo, madre mía, ni me acordaba. Te he contado 

todo el drama… 

I: Sí, ¿no te acuerdas de lo que escribiste?, o ¿algo te suena? 

6: No sí, sí, ahora sí me acuerdo, escribí todo lo de una amiga, porque no sabía 

cómo hablar de los amigos en general. 

I: Bueno, eso estaba bien, es siempre un poco lo que te venga a la cabeza a partir 

de la pregunta que yo lanzo, así que está genial. Lo releo, ¿vale? 

6: Vale, vale, a ver. 

 [Relectura interrumpida] 

6: Es que buf, es que es muy fuerte, me da un poco de pena ahora contar esto, pero 

es que es la verdad y creo que ese día además había tenido una movida con ella y 

por eso mismo me sentía aún peor, pero luego cuando lo escribí me sentí mejor 

también. 

I: ¿Te sentiste mejor? 

6: Sí, como que me desahogué los sentimientos, pero sigue, sigue léelo.  

[Relectura] 

[…] 

I: Y, ¿cambiarías algo ahora? O, ¿algo ha cambiado ahora al leerlo? 

6: Muchísimo, porque me doy cuenta de que me he pasado en el sentido de ser 

muy exigente, pero es que lo que te digo aquí que los amigos son, o como que 

tienen que ser como hermanos es lo que yo he pensado y pienso siempre. Y por 

eso me duele tanto. Pero creo que lo que tengo que hacer es hablar con ella o al 

menos no le deseo nada malo y si ella en algún momento me necesita pues ya 

estoy aquí, pero que no tengo que ponerme yo con mala sensación por lo que ha 

pasado. Y que siempre será mi hermana aunque nos hayamos peleado. 
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4.3.3.3. Tercera entrevista: futuro 

Junto con las narrativas de futuro, este grupo de entrevistas 

constituye la pieza clave de la parte empírica de esta investigación. En el 

capítulo 5 se expondrá detalladamente el análisis y las conclusiones 

obtenidas a partir de las narrativas de futuro junto con las entrevistas en las 

que se procedió a su relectura reflexiva. Este tercer encuentro se localiza en 

el ecuador del estudio, por lo que la relación de confianza con los 

participantes ya se había afianzado. Además, la reflexividad generada tanto 

en las narrativas como en las entrevistas resulta particularmente interesante, 

precisamente por el tema del que se escribe y se habla, ya que hablar de 

futuro en el contexto de la adolescencia y, más aún, de la adolescencia en 

riesgo, constituye un reto y, al mismo tiempo, un incentivo motivacional 

para los participantes. Para la realización de estas narrativas se dedicó un 

total de 7 horas para el grupo de Centro Puente y 18 horas para el grupo del 

Taller Escuela Etxabakoitz.  

4.3.3.4. Cuarta entrevista: familia 

 La cuarta entrevista llevada a cabo es la que corresponde a la cuarta 

narrativa sobre la cuestión de familia. En este estado de la investigación, 

destacaba un clima mucho más relajado y menos encorsetado con respecto 

al resto de entrevistas. Las entrevistas resultaron más extensas que las dos 

primeras debido a que una parte de estas consistió en la conversación sobre 

el día a día de los participantes y, en ocasiones, incluso, sobre temas ajenos 
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a la investigación. El tiempo destinado a la realización de estas entrevistas 

fue de 7 horas para el grupo de Centro Puente y de 19 para el grupo de 

Taller Escuela Etxabakoitz. A continuación se muestra un fragmento que 

sirve como ejemplo.  

19. (24E|Género: Masculino |Edad:16|Centro: Taller Escuela Etxabakoitz) 

[Conversación previa] 

[Relectura] 

Investigadora: Bueno, ¿qué?  

24: Nada, que tengo una relación difícil con mamá. Es difícil mi relación de los 

dos. No entendemos a veces al otro, ¿entiende? No entendemos porque ella solo 

trabaja y yo aquí, a veces trabajo a veces no trabajo. Pero ahora esfuerzo más, 

bastante más, que ya acaba el curso y ya después ella está contenta. 

I: Sí, y en general, ¿la familia?, ¿qué es para ti? 

24: La familia es todo, lo único importante, lo único, es todo. Mi mamá, mi madre 

es todo. Para mí es importante demostrarle que trabajo y que me esfuerzo mucho 

por lo menos, ¿entiende? 

I: Claro, normal…  

[…] 

24: Parece que no hablamos yo con mi mamá, pero sí hablamos y ella ha hecho 

todo por mí desde Senegal, y no solo ella, también ha hecho mi abuela, ellas son 

las mujeres más fuertes. Yo me gustaría encontrar a una mujer muy fuerte 

también.  

[…] 

I: ¿Volverías a escribir algo así, o qué te gustaría cambiar? 
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24: Yo escribiría mucho mejor sobre las mujeres, sobre mi mamá, sobre mi abuela 

y no tanto de los estudios porque la familia te apoya aunque no vayas bien con los 

estudios. Mi mamá apoya, me apoya a mí, siempre, siempre.  

4.3.3.5. Quinta entrevista: autoestima 

 La quinta entrevista, la última dentro del estudio, es la que 

corresponde a la relectura del texto de la autoestima. En el momento 

en el que se realizó esta entrevista aún no estaba contemplada la 

posibilidad de recoger una sexta narrativa, ajena al estudio, que 

evaluase las sensaciones y percepciones de los alumnos y alumnas 

con respecto a su participación, por lo que durante la misma se 

aprovechó también para preguntarles precisamente por esta cuestión. 

El tiempo dedicado a la realización de estas entrevistas fue de 7 

horas en Centro Puente y 18 en Taller Escuela Etxabakoitz.  

20. (51E|Género: Masculino |Edad:16|Centro: Taller Escuela Etxabakoitz) 

[Conversación previa] 

Investigadora: ¿Qué te parece este texto?, ¿te acordabas? 

51: Sí, me acordaba, me acuerdo bastante. Yo lo leo ahora, ¿vale? 

I: Vale, perfecto, qué iniciativa, así, sí. 

[Relectura] 

51: Me parece que he mejorado muchísimo en relación al principio, yo también 

antes era positivo, pero ahora mucho más, creo que he conseguido mis objetivos. 
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I: Totalmente, me alegro muchísimo por ti, al final todo lo que habíamos hablado 

lo vas sacando y eso da mucha satisfacción. ¿Qué has pensado ahora que lo has 

leído?  

51: Me siento muy orgulloso de mí, porque aunque volví a fumar luego lo he 

dejado definitivamente y no creo que vuelva a fumar, no pienso volver a caer en 

eso, y me siento muy bien. Y nada, me sigo considerando buena gente, pero 

también reconozco mis fallos. 

 […] 

51: Tengo que mejorar mucho en muchas cosas, también en tratarme mejor a mí 

mismo, me gusta leer que he escrito cosas buenas de mí mismo pero normalmente 

somos muy duros con nosotros mismos. 

I: Sí, los que más, tienes toda la razón. 

51: Sí, a veces me he criticado a mí mismo por dentro, como decirme: “¡Eres un 

inútil!” o “Ya no vas a encontrar un trabajo”, yo que sé… Pero en realidad creo 

que es bueno centrarme en mis habilidades y no tanto en lo malo, en las cosas que 

no sirven, los defectos y así. Me siento muy orgulloso ahora. 

A continuación, en el siguiente apartado (4.4.) se presenta la 

metodología empleada para el análisis de las narrativas en comparación con 

las entrevistas. Este apartado sirve de preludio del capítulo siguiente, en el 

que se expone el estudio concreto realizado con 60 narrativas y 60 

entrevistas correspondientes a la cuestión de futuro (capítulo 5).  

4.4. Marco metodológico 

Siguiendo la línea de este trabajo, resulta oportuno retomar en este 

punto la cuestión sobre el análisis del lenguaje como un tipo complejo de 
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comportamiento que, como tal, puede arrojar información sobre el hablante 

que lo utiliza. A partir de la teoría del lingüista Jef Verschueren sobre 

pragmática lingüística (1999), y de las consideraciones del psicólogo Dan P. 

McAdams sobre la construcción narrativa de la propia vida, se ha diseñado 

una metodología combinada para analizar y describir las conclusiones 

obtenidas a partir de la comparación entre las narrativas escritas y las 

entrevistas realizadas un mes más tarde. En este apartado se presenta 

brevemente la metodología empleada para el análisis de las narrativas y 

entrevistas que se expone en el siguiente capítulo (capítulo 5).  

4.4.1. Análisis del contexto 

La palabra contexto proviene del latín contextus, que significa 

literalmente ‘trabazón’, ‘encadenamiento’ y que se aplica al texto, derivado 

a su vez de texere, ‘tejer’. Podríamos decir, basándonos en su etimología, 

que el contexto no es otra cosa que ‘entretejer’ y, yendo más allá, entrelazar 

los hilos que formar un telar, siendo los hilos las circunstancias sociales, 

culturales y biológicas, y el telar, la realidad integral de un ser humano. En 

este sentido, la cuestión del contexto constituye, hasta cierto punto, el hilo 

conductor de esta tesis doctoral, ya que es el contexto el que pone en 

diálogo a las diferentes disciplinas y aporta la tan buscada visión 

interdisciplinar. Es el contexto el que dota de personalidad al sujeto, el que 

lo analiza como objeto sin deshumanizarlo, dando a sus vivencias el matiz 
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que las convierte en historias. Sin el contexto, cualquier pretensión de medir 

o interpretar lo humano se queda a medio camino y, por ese motivo, conocer 

el contexto es el primer paso para analizar cualquier discurso que quiera 

tomarse en cuenta como fuente de información.  

El primer conjunto de herramientas dentro del marco metodológico 

de esta investigación viene descrito por la teoría de Jef Verschueren, que 

propone en su guía para el análisis del lenguaje como un tipo complejo de 

comportamiento (2000) los siguientes cuatro niveles, a partir de los cuales 

parte el análisis de todos los datos de esta investigación:  

1. Conoce tus datos a fondo. 

2. Conoce el contexto de tus datos y pregúntate qué debes saber para 

interpretarlos, es decir, pregúntate por el contexto lingüístico, el 

contexto inmediato de la situación y el contexto más amplio (social, 

político, histórico, geográfico, etc.). 

3. Tu tarea principal consiste en rastrear la dinámica de la generación de 

significado en relación con cuestiones de estructuras sociales, procesos 

y relaciones. 

4. Para una interpretación general, pregúntate si las observaciones que 

has realizado representan un patrón identificable de significado en 

relación con cuestiones relativas a estructuras, procesos y relaciones 

sociales.  

(2000: 52, 54, 113, 183) 

De esta forma, en primer lugar, se realizó una transcripción completa 

de todas las narrativas, tanto las escritas como las correspondientes a las 

entrevistas. Además, se llevó a cabo un estudio exhaustivo del contexto 
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relativo a los dos grupos de participantes (4.2.1). La información recabada 

sobre el contexto fue completada con un cuaderno de campo en el que, 

desde una perspectiva etnográfica, se fueron tomando apuntes referentes a la 

situación contextual en la que se desarrolló el estudio completo.  

La profundización en el estudio del contexto sirve de guía para todo 

el análisis de los datos obtenidos en esta investigación, así como de 

elemento vertebrador de sus conclusiones.   

 

4.4.2. Categorización 

El segundo paso para analizar los datos de esta investigación, 

después de la transcripción, es la categorización de los textos (tanto de las 

narrativas como de las entrevistas). La categorización pasa por detectar 

determinados marcadores lingüísticos que, por su uso, denotan la generación 

de un significado concreto. En este sentido, se toman también las 

consideraciones de Verschueren ya mencionadas anteriormente sobre la 

“toma de decisiones” en el uso del lenguaje. En palabras de este autor, “el 

punto principal es que el lenguaje constituye esencialmente una actividad 

que genera significado y que consiste en la continua toma de decisiones” 

(2000: 49); además, “la toma de decisiones caracteriza tanto la producción 

del lenguaje como la interpretación del lenguaje” (2000: 49).  
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La categorización (o codificación cualitativa) del conjunto de las 

narrativas se llevó a cabo por medio de dos procesos: el primero, rastreando 

un conjunto de categorías previamente seleccionadas y el segundo, a partir 

de la detección de nuevas categorías presentes en los textos, cuya repetición 

pudiera dar lugar a la creación de un patrón determinado. Las categorías 

seleccionadas previamente fueron planteadas a partir de los temas 

analizados comúnmente desde la pragmática que Verschueren expone en su 

obra Understanding pragmatics (1999), y que son, además, los temas 

usualmente estudiados en investigaciones discursivas de la ideología y la 

identidad. El conjunto de categorías seleccionadas y detectadas son las 

siguientes: 

1. Deixis personal/espacial/temporal/social/discursiva: para detectar 

las voces del discurso, la situación histórico-espacial del hablante, la 

posición social y las referencias a otros discursos. 

2. Conciencia metapragmática: para detectar la presencia de 

reflexividad en el discurso. 

3. Marcadores textuales causativos y consecutivos: puesto que porque, 

pues, por esta razón, por lo tanto, etc.  

4. Marcadores textuales opositivos de concesión: a pesar de todo, aun 

así, etc.  

5. Marcadores textuales ordenadores: para comenzar, en primer lugar, 

por último. 

6. Expresiones lingüísticas que denotan la presencia de emociones. 

7. Adjetivos calificativos. 



ESTUDIO LONGITUDINAL   199 

  

 

8. Uso de figuras retóricas. 

A este grupo de categorías se le añaden dos más: agencia y 

comunión, que corresponden a los conceptos aportados por Dan P. 

McAdams para dar cuenta sobre lo que el psicólogo considera dos 

dimensiones del sujeto. La primera, como se ha indicado ya en el capítulo 3 

de este trabajo, corresponde a la presencia del individuo como tal, y la 

segunda, a la participación del individuo como parte de un organismo. 

Dentro de la categoría de agencia habría cuatro subcategorías 

correspondientes a autodominio, estatus-victoria, logro-responsabilidad y 

consecución de poder. Finalmente, al mismo tiempo, dentro de la categoría 

de comunión se encontrarían las subcategorías de amor-amistad, diálogo, 

atención-ayuda y unidad-unión (1996). Por medio de estas categorías es 

posible analizar la presencia del sujeto y, sobre todo, la presencia de su 

autoconsciencia, así como su percepción de la pertenencia o no a un grupo 

de semejantes.  

Después de categorizar todas las narrativas, tanto textuales como 

orales, el último paso de la metodología de análisis de este trabajo culmina 

en la comparativa de cada una de las narrativas escritas con cada una de sus 

entrevistas correspondientes. 

4.4.3. Comparación entre narrativas escritas y entrevistas 
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 El elemento más novedoso de esta investigación consiste, 

precisamente, en la relectura de los textos escritos y en su efecto en el 

individuo que se enfrenta a sus propias palabras. En este sentido, tras el 

estudio y análisis exhaustivo de los textos, tiene lugar la comparación entre 

la narrativa escrita y la entrevista correspondiente, realizada 30 días después 

de haberse escrito el texto. Para la comparación entre ambos textos, se lleva 

a cabo un reconocimiento de patrones: si existe o no una repetición en el uso 

de determinados marcadores lingüísticos y, lo que es más importante y 

constituye la clave de esta investigación, si aumentan o no los marcadores 

metapragmáticos que permiten medir la reflexividad, y si aparece o no una 

generación distinta de significado que permite reformular la narrativa vital 

en otros términos más positivos para su desarrollo.   



 

 

CAPÍTULO 5: ESTUDIO DE NARRATIVAS DE 

FUTURO: VOLVER AL TEXTO PARA 

REESCRIBIR LA HISTORIA PERSONAL 
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5.1. Introducción 

En el presente capítulo se presenta el estudio realizado a partir de la 

investigación longitudinal explicada en el capítulo anterior (capítulo 4). Este 

estudio se centra, como se ha indicado ya, en el grupo de narrativas de 

futuro dentro de la serie de narrativas recogidas a lo largo del año 2018 en 

los centros Centro Puente y fundación Taller Escuela Etxabakoitz. Debido al 

particular contexto de estos adolescentes, las narrativas de futuro resultan 

especialmente interesantes, de modo preciso por lo que el futuro significa 

para ellos y para la construcción de su narrativa personal. 

Para este estudio se han analizado un total de 60 narrativas escritas y 60 

entrevistas sobre dichas narrativas. En este capítulo se presentará, en primer 

lugar (5.2), los motivos por los que se han seleccionado las narrativas de 

futuro, y a continuación se presentan sus objetivos (5.3). Posteriormente, en 

el apartado 5.4 se describe de manera detallada la metodología y el análisis 

empleados para las narrativas de futuro, desde la descripción de la muestra 

hasta la categorización de las narrativas y la comparación entre las 

narrativas escritas y las entrevistas, evaluando así el efecto de la relectura de 

los propios textos. Finalmente, en el apartado 5.5 se describen los resultados 

y conclusiones de este estudio. 
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5.2 Justificación 

 Como se ha indicado en el capítulo anterior (capítulo 4), para el 

desarrollo de esta investigación longitudinal se ha recogido un total de 300 

narrativas, compuestas por cinco grupos temáticos: autoconcepto, amistad, 

futuro, familia y autoestima. Sin embargo, para este estudio solo se tomarán 

en cuenta las narrativas de futuro. Cuando se llevó a cabo esta investigación, 

el objetivo principal consistía en evaluar la escritura de narrativas como 

herramienta que fomentara, en primer lugar, la autoconsciencia y, por tanto, 

la reflexividad; y, en segundo lugar, promoviera expectativas de futuro 

optimistas para los participantes. Teniendo en cuenta que el objetivo de 

estos centros no es otro que el de proporcionar un futuro viable para los 

jóvenes que pasan por ellos, parece bastante oportuno centrar esta 

investigación precisamente en sus percepciones de futuro. Aunque cada 

grupo de narrativas aporta valiosos datos sobre la reflexividad, así como 

sobre la reestructuración narrativa de las vidas y el futuro de estos 

adolescentes, son las narrativas de futuro las que, tanto por su temática 

como por el momento en el que se recogieron, aportan datos más relevantes 

para esta investigación.  

Tras el análisis preliminar de las 300 narrativas, así como de las 

entrevistas, las narrativas de futuro destacaron por la mayor presencia de 

marcadores de reflexividad. Por este motivo y por los ya expuestos, se tomó 
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la determinación de analizar exclusivamente para esta investigación doctoral 

este grupo particular de narrativas. 

5.3. Objetivos del estudio 

Tal y como se ha explicado, el principal objetivo de esta 

investigación y, concretamente, del estudio de las narrativas de futuro, es el 

de observar, describir y comprobar los beneficios de la escritura como 

herramienta que fomenta la autoconsciencia y la reflexividad, y mejora las 

proyecciones de futuro de estos adolescentes, ayudándoles a reescribir sus 

narrativas vitales. Siguiendo la teoría del psicólogo Michael White, y como 

ya se ha apuntado en el capítulo 3 de esta tesis, los relatos que construyen 

los individuos se relacionan directamente con el contexto cultural de 

aquellos que los narran, y estos relatos pueden volverse problemáticos 

cuando ya no son capaces de otorgar un significado a la vida de quienes los 

asumen como propios (1995). En este sentido, tras indagar en el contexto 

particular de los participantes de este estudio, y a partir de los datos 

recogidos en el cuaderno de campo de esta investigación, queda claro que la 

narrativa grupal compartida es la de un joven que se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad debido a que ha sido excluido del camino 

“habitual” por el que se obtienen las herramientas vitales que dan paso a la 

vida adulta. Esto se traduce, sobre todo, en el cambio de un instituto o 

colegio de secundaria a un centro dedicado específicamente a la formación 

profesional. Es importante destacar aquí que algunos jóvenes acuden a estos 
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centros sin haber decidido ellos previamente que, en efecto, quieren cursar 

una formación profesional, mientras que otros lo hacen motivados por sus 

propios intereses. En el caso particular de Centro Puente y de la fundación 

Taller Escuela Etxabakoitz, encontramos en su mayoría adolescentes que se 

encuentran en circunstancias vitales de vulnerabilidad evidente, con poco o 

nulo soporte familiar, y que provienen en muchas ocasiones de contextos de 

drogodependencias o violencia. 

El segundo objetivo de esta investigación busca establecer lazos 

entre disciplinas cuyo diálogo parece cada vez más necesario para progresar 

en los campos de la integración social de la juventud. Este objetivo se centra 

en la oportuna relación entre la filosofía, la psicología, la lingüística y la 

pedagogía, presentando el lenguaje como un tipo complejo de 

comportamiento que, como tal, puede ser analizado y proporcionar 

evidencias sobre el hablante que lo utiliza, tomando en consideración las 

diferentes teorías de terapia narrativa propuestas desde la psicología para su 

aplicación pedagógica.  

Por último, a partir de esta segunda meta, se desarrolla el objetivo 

final, que pasa por proporcionar información valiosa y recursos útiles a los 

profesionales que trabajan con adolescentes en riesgo de exclusión, así 

como a los que desarrollan y aplican políticas sociales para garantizar esa 

inclusión social. 
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5.4. Metodología y análisis de las narrativas de futuro 

5.4.1. Descripción de la muestra 

Como se ha mencionado, para esta investigación se ha analizado un 

total de 60 narrativas escritas y 60 entrevistas correspondientes a las 

narrativas de futuro de los 60 participantes (51 de Taller Escuela 

Etxabakoitz y 9 de Centro Puente). Dentro de los participantes, 31 se 

identificaron como hombres, 28 como mujeres y uno como hombre 

transgénero. Todos los participantes tenían edades comprendidas entre los 

16 y los 17 años. 

 

Fig. 1 Participantes según género 

Después del análisis del contexto ya presentado en el capítulo 4, se 

profundizó aún más en la cuestión contextual de los participantes por medio 

de una clasificación basada en la información aportada bien por el centro, 

bien por los propios participantes de forma anónima.  Dicha clasificación 

incluye las categorías –compatibles entre sí– de bajo rendimiento académico 

(L); familia disfuncional o desestructurada (F), para indicar contextos donde 

el adolescente tiene poco o nulo apoyo familiar por diversas circunstancias, 

Hombres

Mujeres

Hombre

transgénero
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como el hecho de que uno de sus progenitores esté en prisión, indispuesto o 

ausente para dedicarse a su crianza; drogodependencia (D), para indicar la 

presencia de algún tipo de adicción o consumo habitual de estupefacientes; 

conducta violenta (V), que indica si el adolescente ha estado involucrado en 

algún episodio violento por el que es sujeto de una atención especial; 

procedencia extranjera (I), indicando si el adolescente es de otra 

nacionalidad, si su país de nacimiento es extranjero o si sus padres 

provienen de otro país, aunque él o ella sí posean la nacionalidad española; 

por último, se categorizó como “otros” (O) a aquellos casos resaltables por 

su particular situación contextual, por ejemplo, el caso de mujeres 

embarazadas a temprana edad. La asignación a alguna de estas categorías 

contextuales no es excluyente, por lo que la mayoría de participantes 

combinan varias de ellas. Así, a continuación se presentan los datos 

recogidos a partir de esta clasificación. 

Clasificación Nº Porcentaje 

L 40 66% 

F 48 80% 

D 23 38% 

V 9 15% 

I 14 23% 
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O 3 5% 

Tabla 5. Participantes según contexto  

5.4.2. Categorización preliminar de las narrativas de futuro 

Como se ha indicado, en primer lugar se llevó a cabo la 

categorización preliminar de todas las narrativas, tanto de las escritas como 

de las entrevistas. Las narrativas de futuro se categorizaron del mismo modo 

que el resto de grupos de narrativas, identificando de forma previa algunas 

categorías y formulando posteriormente otras a partir de lo hallado en los 

textos, dando lugar a las ocho categorías ya presentadas en el capítulo 417. 

Esta categorización constituyó un paso preliminar para poder analizar los 

marcadores metapragmáticos como signo principal de presencia de 

reflexividad y, por tanto, de conciencia metapragmática. Particularmente, 

para este estudio, la única categoría evaluada cuantitativamente es la de 

conciencia metapragmática, dentro de la que se inscriben también –en cierto 

modo– todas las demás. Esto es así porque el foco principal de esta 

investigación no es otro que el de evaluar la reflexividad en la escritura y la 

relectura, así como el de analizar si existe o no un cambio positivo con 

respecto a las proyecciones vitales de estos adolescentes. Además, el resto 

de categorías contribuyen significativamente a la elaboración de un discurso 

 
17 Deixis; marcas de conciencia metapragmática; marcadores textuales causativos, consecutivos y de finalidad; 

marcadores textuales opositivos de concesión; marcadores textuales ordenadores; expresiones que denotan la 

aparición de emociones; y figuras retóricas. 
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que siempre es metapragmático. A continuación se presentan dos ejemplos 

(narrativa escrita y entrevista) para mostrar esta categorización preliminar.  

a) Narrativa escrita 

(1C|Género: Femenino |Edad:16|Contexto:LIF|Centro: Centro Puente) 

1. Conciencia metapragmática: negrita  

2. Deixis personal/espacial/temporal/social/discurso: subrayado 

3. Marcadores textuales causativos, consecutivos y de finalidad: cursiva 

4. Marcadores textuales opositivos de concesión: Verdana 

5. Marcadores textuales ordenadores: Century Gothic 

6. Expresiones lingüísticas que denotan la presencia de emociones: doble subrayado. 

7. Adjetivos calificativos: Microsoft Sans Sheriff 

8. Uso de figuras retóricas: Subrayado discontinuo 

Fig. 2. Leyenda explicativa de la categorización  

Yo en un futuro lo que me gustaría es estar feliz, casada con un buen hombre que me 

cuide, y ser más lista de lo que soy ahora. Y espero sobre todo tener un trabajo para 

poder vivir en una casa grande, me gustaría trabajar en algo que se me diera muy 

bien, y que me guste bastante, aunque ahora mismo no sé el qué. También en un 

futuro me gustaría tener una familia, tener hijos y ser feliz. Espero haber acabado la 

ESO y que mi familia esté bien. No sé si estaré en Marruecos o en España, a mí me 

gustaría en España, prefiero verme aquí, la verdad, no sé por qué. La verdad es 

que no me gusta nada pensar en el futuro, porque a veces lo veo bastante negro 

todo… en realidad sería más fácil si no estuviera aquí, pero así es la vida. 

Tampoco me lo planteo demasiado porque lo primero es lo primero, acabar el 

curso, etcétera. Si me preguntan qué me gustaría hacer en un futuro, lo primero 
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que pienso es que no quiero estar sola. Por ejemplo me gustaría verme en el 

futuro con muchos amigos, de los que son de verdad, no estar yo sola, y tener a mi 

lado gente que me diga la verdad y no que sean falsos, eso lo odio. Por 

ejemplo este año he aprendido la lección de que hay gente que te crees que es de 

una manera, y luego en realidad no es así. Hay que tener cuidado. Supongo que 

en el futuro seré más inteligente, espero por lo menos. También espero no caer en 

relaciones que tenga que ser una arrastrada como ahora, y me gustaría dejar de 

ser tan celosa, porque soy demasiado celosa, aunque algunas veces es con 

motivos. Me gustaría que alguien estuviera orgulloso de mí. Pero lo más 

importante que mi familia esté bien. 

b) Entrevista18 

 (1C|Género: Femenino |Edad:16|Contexto:LIF|Centro: Centro Puente) 

Investigadora: ¿Entonces qué, lo releemos un poquito?  

1: Sí, vale. Vamos a ver, este me moló mucho porque me encanta imaginar, ya me 

acuerdo, en plan que me puse a contarte mi vida, cada vez escribo más, estarás 

harta de leer, la letra un poco mal si eso, sí. 

I: Sí, sí, la letra me ha costado entenderla. A ver. [Risas] 

(Relectura)  

 

18 Para la categorización de las entrevistas, se transcribió el texto a partir del momento en el que comienza a 

releerse la narrativa escrita, y solo a partir de ese momento es cuando comienza a categorizarse la narrativa. 
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(Cuando lee: “También espero no caer en relaciones que tenga que ser una arrastrada 

como ahora” interrumpe) 

1: Joder, es que esto es real. Es que estoy fatal, te lo digo en serio, soy la más 

patética de la tierra con los tíos, es que uno me hace caso y entonces ya me 

emociono y la cago, porque todos luego pasan, no te hacen caso cuanto más caso les 

haces tú. 

I: ¿Sí? ¿Por qué crees esto?, venga acabamos de leerlo. 

1: Es que me da hasta vergüenza haber puesto esto aquí, porque se supone que era 

para hablar del futuro y yo ya en seguida tengo que nombrarle a él de una forma o de 

otra, estoy obsesionada creo… estoy obsesionada, ¿a que sí? Ay bueno, y sigo. 

(Relectura) 

I: A ver, no pasa nada, es normal que escribas siempre sobre las cosas que te preocupan 

a ti, eso es normal, es normal, ni obsesionada ni nada, no lo sé, pregúntatelo a ti. Pero 

ahora, que lo lees todo, el texto entero, ¿qué piensas? Lo de siempre, ¿cómo lo ves? 

1: Pues mira lo primero que he pensado es esto, que estoy obsesionadísima con él, 

que es que todo lo que escribo gira en torno a él y no puede ser eso, porque si sigo 

así es que es como si me olvido de mí misma. Pero es que me hace la vida 

imposible, te lo juro, parece que quiere que me ponga celosa a propósito, me dice: 

“Mira, me ha mandado un mensaje esta o no sé qué” y yo, ¿qué le digo? Es que 

joder. 

I: Ya…, te entiendo. Pero por qué crees tú que tienes esos celos. 

1: Pues me doy cuenta de que de mis padres, y encima cuando nos dijiste que 

escribiéramos del futuro yo pensaba, pues quiero una familia, casarme, ¿no? 

Como mis padres se casaron, pero luego se han separado, y mi padre es un 
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machista, yo antes no entendía a mi madre y ellos no se podían separar porque son 

musulmanes, pero al final mi madre se hartó y la entiendo ahora, creo. Yo creo 

que en realidad no quiero una vida como la de ellos, por eso también digo lo de 

quedarme en España creo, lo que pasa que me meto en relaciones tóxicas, no sé 

por qué, es que yo creo que es hasta porque me gustan los tíos machistas.  

I: ¿Por qué lo crees esto? 

1: Porque siempre me fijo en los peores, y luego no es tan distinto de mi padre, 

pero no sé. Bua, es que estoy flipando porque no lo había pensado nunca, te lo juro, 

qué fuerte. Qué horror, si es que soy tonta.  

I: Claro que no eres tonta, no digas eso, anda, a ver, ¿qué más me puedes decir del 

texto? 

1: Pues el tema del trabajo seguro que es lo más importante, seguro, sí, porque 

sin trabajo no se puede hacer nada, y eso es lo primero de todo, si no lo acabo o 

no lo consigo el curso al final ni trabajo ni nada. Pensé el otro día que me gustaría 

ser enfermera, a lo mejor puedo hacer un curso, o sea un grado medio o superior 

después de la ESO. Esto estaría súper guapo, creo que si tengo dinero, mi propio 

dinero, no seré tan dependiente de los tíos.  

I: Eso está muy bien pensado, muy bien, eh. Bueno, y hay un momento que en el texto 

dices que “lo ves un poco negro” el futuro. 

1: Ya…eh, es que no es nada fácil, de verdad, porque tú puedes tener muchos 

sueños y muchas ideas pero luego cumplirlas no es lo mismo. Yo qué sé, es como 

que tú te pones a pensar dónde acabarías y piensas: profesora, enfermera, 

médico, presidenta, no sé, y luego dices, vale, ¿cómo? Y te da una pereza que 

flipas. Pero tampoco quiero ver negro el futuro, hay que ser positivos, ¿no? 
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Es que tampoco es imposible por ejemplo ser enfermera, pero es ponerse, me 

da un poco de bajón haber escrito eso, si por ejemplo mi hermano escribiera eso 

yo le diría: “¿Pero qué dices?” pero a mí misma no me lo sé decir. 

I: Bueno, ya te lo estás diciendo. 

1: Es verdad, es verdad, sí, ya lo estoy diciendo, me lo digo a mí misma, “venga tú 

puedes”. 

I: Eso es, claro que sí. Bueno, y para ir acabando, ¿si volvieras a escribirlo cambiarías 

algo? 

1: Obviamente no hablaría de él, ni celos ni nada, creo que, me he dado cuenta de 

que cuanto más hablo de él, o si escribo cosas relacionadas con él, peor, peor estoy, 

entonces lo primero, eso fuera. Luego creo que lo demás sería parecido, diría 

esto, que necesito un trabajo, y sí que me quiero casar, pero lo que sí debería haber 

escrito es que no me casaría con alguien como mi padre. Y así nada más.  

I: ¿Hay alguna cosa más que quieras decir?  

1: Yo me quedo aquí hablando, eh, hazme más preguntas, venga. 

I: Tenemos que seguir. Venga, ánimo que nos vemos en unos días.  

Pues bien, una vez realizada la categorización preliminar tal y como 

se ha mostrado en los ejemplos, se llevó a cabo el conteo de marcadores 

metapragmáticos, con el fin de poder evaluar –por medio de una evidencia 

cuantitativa orientativa– la presencia de la reflexividad tanto en la narrativa 

escrita como en la entrevista, y si existe o no un aumento de ella en la 

entrevista debido a la relectura.  
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5.4.2.1. Marcadores metapragmáticos que indican conciencia 

reflexiva 

A la hora de detectar para su conteo los marcadores metapragmáticos 

que indican conciencia reflexiva, se tomó en cuenta la tipología de 

metadiscurso propuesta por el lingüista británico Ken Hyland (2005), 

además de las consideraciones de Jef Verschueren ya explicadas 

previamente en el capítulo 2 (2012). Las taxonomías de marcadores 

metadiscursivos más empleadas son las de Avon Crismore (1984; 1993) y 

las de William Vande Kopple (1985); sin embargo, Hyland realizó en el 

2005 una revisión de estas concretándolas en las que aparecen en la 

siguiente tabla.  

Categoría Función Ejemplos 

Conectores 

lógicos 

Expresan las relaciones de ideas entre 

sín 
Además, pero así… 

Ilocutorios 
Se refieren a actos de discurso 

realizados. 

En conclusión, en 

definitiva 

Endofóricos 
Se refieren a la información en otra 

parte del texto. 
Como he escrito arriba 

Atribuidores Remiten a información de otros textos. Como dice… 
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Glosas de código 
Ilustran el significado del contenido 

proposicional. 
Como…, en otras palabras, 

Mitigadores 
Suavizan el compromiso de una 

proposición. 

Podría, quizás, 

posiblemente… 

Enfatizadores 
Refuerzan el compromiso de una 

proposición. 

De hecho, seguro, está 

claro que... 

Actitudinales 
Expresan la afectividad del escritor ante 

la proposición. 

Desafortunada, 

afortunadamente 

Automenciones Referencia explícita a los autores. 
Yo, nosotros, mí, yo, 

nuestra… 

Compromiso Incluye al lector en el discurso. Puedes ver 

Tabla 6. Tipología de marcadores metadiscursivos. Adaptada de Hyland (2005) 

Es importante tener en cuenta que esta tipología de marcadores 

metadiscursivos propuesta por Hyland se desarrolla sobre la base de textos 

académicos, lo cual no significa que estas categorías no sean también 

relevantes para cualquier otro tipo de texto escrito. En cualquier caso, son 

marcadores lingüísticos que indican una interacción entre el escritor y el 

lector, así como entre el escritor y su propio discurso, lo que sin lugar a 

dudas es una clara señal de reflexividad. Ahora bien, es evidente que no 

todos los marcadores que propone Hyland aparecen en el caso concreto de 
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las narrativas escritas por los adolescentes participantes de esta 

investigación; no obstante, siguen sirven de modelo orientativo a la hora de 

detectar las marcas de reflexividad que se quiere analizar con el fin de 

conocer si existe o no un aumento de la conciencia metapragmática en la 

relectura de los textos. Además de las taxonomías de Hyland, la detección 

de marcadores metadiscursivos se llevó a cabo tomando en cuenta la guía 

pragmática desarrollada por el lingüista Jef Verschueren (2012), que ya ha 

sido explicada ampliamente en el capítulo 2 de esta investigación. En su 

guía, propuesta para analizar el lenguaje desde la perspectiva pragmática, 

Verschueren insta a buscar indicadores de conciencia metapragmática 

(2012). Para el lingüista, prácticamente cualquier uso del lenguaje implica 

cierta reflexividad y, por tanto, conciencia metapragmática. Verschueren 

afirma que “la reflexividad metapragmática es un ingrediente esencial del 

uso del lenguaje” y “el lenguaje tal como lo conocemos sería impensable sin 

una conciencia reflexiva de lo que se hace al usar el lenguaje” (176: 2012).  

No obstante, aunque cualquier tipo de discurso pueda ser 

considerado reflexivo, existen una serie de marcadores textuales que ayudan 

a determinar la magnitud de esa reflexividad, pues la manifiestan de modo 

más explícito. Así, para llevar a cabo la búsqueda de estos marcadores 

reflexivos, tanto en los textos escritos como en las entrevistas, se han 

combinado las consideraciones taxonómicas de Hyland (2005) con la teoría 
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de Verschueren (1999; 2012), a partir de la cual cualquier toma de 

decisiones lingüística implica cierta reflexividad.  

Para el lingüista, el uso del lenguaje tiene en común con la acción 

social la propiedad de ser significativo, en el sentido de que siempre va a ser 

interpretado por las personas involucradas, y esas interpretaciones deben ser 

tomadas en cuenta si se quiere dar sentido a la conducta observada (2012). 

A partir de esta idea, Verschueren argumenta que hay algunos marcadores 

que pueden ser tomados en cuenta para detectar precisamente la conciencia 

metapragmática (2000); estos son los que se presentan a continuación. 

1. El posicionamiento del emisor con respecto al intérprete mediante ciertos 

tipos de deixis. Las diferentes voces aparecidas en el texto (yo, nosotros). Este 

punto es especialmente relevante para el análisis de los datos de esta 

investigación, ya que la adolescencia se caracteriza por ser una etapa en la que 

la voz individual es más bien una voz colectiva. 

2. El uso de funciones gráficas de apoyo. Para esta investigación no se ha 

tomado en cuenta esta consideración, pero es importante mencionar que 

algunos de los participantes utilizaban dibujos o figuras para ilustrar sus 

textos, lo que, sin lugar a dudas, podrá ser analizado en ulteriores 

investigaciones. 

3. Propiedades del contexto lingüístico. 

4. La definición del tipo de actividad. 

5. Elección de idiomas, códigos y estilos. 

6. Elección relacionada con la estructura. 

7. Marcadores que activan significados implícitos.  

8. Todas las características interactivas.  
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De esta forma, a partir de los marcadores propuestos por Hyland y de 

las sugerencias de Verschueren, se procedió al conteo de marcadores de 

conciencia metapragmática con el fin de detectar la presencia de 

reflexividad. Debido a que las narrativas tienen distintas extensiones, se 

extrajo el porcentaje relativo de marcadores de conciencia metapragmática 

con respecto al número de palabras. En el caso de las entrevistas, el número 

de palabras corresponde a las palabras del participante, a partir del momento 

en el que comienza a releerse la narrativa. A continuación se incluyen dos 

gráficos que representan la presencia de marcadores metapragmáticos en las 

narrativas escritas y en las entrevistas.  

 

Fig. 3 Porcentaje de marcadores metapragmáticos en las narrativas escritas y en las 

entrevistas correspondientes de Centro Puente 
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Fig. 4 Porcentaje de marcadores metapragmáticos en las narrativas escritas y en las 

entrevistas correspondientes de Taller Escuela Etxabakoitz (sujetos 1 a 29) 

 

Fig. 5 Porcentaje de marcadores metapragmáticos en las narrativas escritas y en las 

entrevistas correspondientes de Taller Escuela Etxabakoitz (sujetos 30 a 51) 
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En el primer gráfico presentado (Fig. 3), se expone la variación en el 

uso de marcadores metapragmáticos en los textos escritos y en las 

entrevistas del grupo correspondiente a Centro Puente, mostrando así que 

solo uno de los participantes utiliza un porcentaje de marcadores más alto en 

la narrativa escrita, es decir, un 89% de los participantes de este centro 

mostraron un aumento en el uso de marcadores metapragmáticos tras la 

relectura del texto. A continuación en los siguientes gráficos (Fig. 4 y Fig. 

5) se presenta el uso de marcadores metapragmáticos en el grupo de Taller 

Escuela Etxabakoitz. Un 78% de los participantes de Etxabakoitz usaron un 

mayor porcentaje de marcadores metapragmáticos en la entrevista.  

Antes de pasar al análisis comparativo entre las narrativas y las 

entrevistas, se presenta la recolección de palabras clave que se mostraron 

como relevantes por su numerosa aparición en las narrativas escritas.  

5.4.2.2. Palabras clave en las narrativas de futuro 

Efectivamente, como se ha indicado, dentro de las narrativas 

escritas, se llevó a cabo la búsqueda de una lista de palabras que, por su 

presencia en una gran cantidad de estas, fueran relevantes para el análisis. 

Esta búsqueda de palabras se realizó únicamente en las narrativas escritas 

porque se consideró que resultaba más relevante la toma de decisiones 

lingüística a nivel reflexivo en la escritura que en el proceso oral, mediante 

el que muchas veces se tiende a repetir palabras que el interlocutor ya ha 
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pronunciado, o a repetir palabras del propio texto que se está releyendo. 

Estas son las palabras más utilizadas por los adolescentes en las narrativas 

escritas de futuro, y en la siguiente tabla se expresa el número de narrativas 

en las que aparece, al menos una vez, cada una de las palabras. 

Palabra clave Nº narrativas Porcentaje 

Trabajo 26 43% 

Familia 22 36% 

Amigo/amiga 19 31% 

Casa 19 31% 

Feliz/felicidad 15 25% 

Fuerte 12 20% 

Tabla 7. Lista de palabras destacadas de las narrativas escritas de futuro.  

En primer lugar, puede observarse que la palabra “trabajo” es la que 

aparece hasta en 26 narrativas escritas, es decir, un 43% del total de 

participantes mencionan en sus narrativas de futuro esta palabra al menos 

una vez. Es evidente que la presencia de la inquietud del futuro laboral, 

representada con esta palabra, es parte de la narrativa grupal por la que estos 

chicos y chicas asumen que el trabajo no es solo algo bueno para ellos, sino 

también imprescindible para su desarrollo futuro. A continuación, destaca la 
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presencia de la palabra “familia”, con un porcentaje del 36%. Este dato es 

especialmente relevante, por ser –teóricamente– inesperado, dado que el 

80% de los participantes provienen de contextos de familias 

desestructuradas o disfuncionales. A continuación, destacan las palabras 

“amigo/amiga” que aparecen, al menos una vez, en un 31% de las 

narrativas, reflejando, en efecto, la importancia de los vínculos amistosos en 

la adolescencia y su vinculación con la construcción de un futuro. Con el 

mismo porcentaje aparece representada la palabra “casa”. Esta palabra se 

registró como palabra clave debido, precisamente, al particular contexto de 

los adolescentes participantes de esta investigación, un contexto en el que 

muchas veces no tiene cabida el concepto de “hogar” y, sin embargo, este 

aparece representado de manera clara en las narrativas de futuro de los 

participantes. En un 25% de las narrativas aparece también la palabra “feliz” 

o “felicidad”. Los participantes que utilizaron esta palabra lo hicieron para 

mostrar su deseo de dirigir su narrativa vital precisamente a un estado de 

felicidad. Finalmente, con un menor porcentaje aunque también 

significativo (20%), aparece representada la palabra “fuerte”, que los 

participantes emplean para referirse a sí mismos y a la situación 

circunstancial por la que están pasando.   

En definitiva, estas palabras claves contribuyen a dibujar una imagen 

clara y matizada de las narrativas escritas de futuro de estos adolescentes. A 
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continuación, en el siguiente apartado, se mostrará el análisis comparativo 

entre las narrativas escritas y las entrevistas.  

5.4.2.3. El efecto de la relectura del propio texto: análisis 

comparativo entre las narrativas escritas y las entrevistas 

Como viene recordándose a lo largo de todo el trabajo, el objetivo 

principal de esta investigación es el de contrastar si existe un aumento de la 

reflexividad y, por tanto, de la autoconsciencia en el adolescente no solo en 

la escritura inicial de cada narrativa, sino sobre todo en la relectura del 

propio texto al cabo de un tiempo, en este caso, de 30 días. Además, se 

analiza si las proyecciones de futuro varían en la entrevista con respecto a la 

narrativa, cambiando su tono y reformulándola. Concretamente, el tono 

narrativo quiere entenderse en esta investigación como el tipo de lectura que 

se le da al futuro según el contenido expuesto en la narrativa escrita. Así, 

una narrativa de futuro en la que se expresan deseos y metas que pueden ser 

logrados será evaluada como narrativa en tono positivo; una narrativa de 

futuro que exprese incapacidad o resignación con respecto al futuro será 

evaluada como narrativa en tono negativo; y, por último, una narrativa que 

no pueda enmarcarse en ninguna de estas dos consideraciones será evaluada 

como narrativa en tono neutro.  
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A continuación, y dadas las naturales limitaciones de espacio, se 

presentan –como muestra representativa– diez ejemplos de narrativas y 

entrevistas, junto con su análisis comparativo en profundidad. El motivo por 

el que se han seleccionado estos diez ejemplos es porque en ellos se 

muestran de manera representativa las fluctuaciones entre los textos y las 

entrevistas, además de que en estos ejemplos quedan perfectamente 

recogidas las diferentes posibilidades observadas en el estudio, desde el 

aumento en los marcadores de reflexividad y el cambio de tono, hasta la 

introducción o amplificación de temas tras la relectura.  

1. 3C|Género: Femenino |Edad:16|Contexto:LD|Centro: Centro Puente) 

No suelo mirar al futuro, yo no sabía que iba a terminar aquí, yo a los 12 años 

pensaba que iba a terminar la ESO como todos los demás, aun así, sigo caminando, 

siendo positiva. Me cuesta saber cómo soy, mi interior es muy complicado y muchas 

veces ni siquiera me abro porque pienso que no merece la pena. 

 

Marcadores metapragmáticos: 14 

Número de palabras: 59 

Porcentaje: 23% 

 

Este texto corresponde a la narrativa escrita por la participante 

número 3 de Centro Puente, una mujer de 16 años cuyo contexto es el de 

bajo rendimiento académico y relación con las drogas. La narrativa escrita 

destaca por su brevedad con respecto a otras narrativas. Se contabilizan un 

total de 14 marcadores metapragmáticos (23% del total de palabras). La 
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narrativa se lee en tono negativo, ya que la participante expresa que su 

situación presente no es la que le hubiera gustado, y además indica que no 

suele hablar ni abrirse porque considera que “no merece la pena”. En su 

narrativa no habla de trabajo, ni tampoco de relaciones con otras personas 

como pueden ser familiares y/o amigos. A continuación se presenta la 

entrevista realizada 30 días después de la escritura de esta narrativa.  

Investigadora: Bueno, vamos a leerlo entonces, ¿sí? 

3: Vale. 

I: ¿Lo leo yo, o quieres leerlo tú? 

3: Yo, yo. 

I: Venga, genial, vamos a ver. 

(Relectura) 

I: Bueno, qué es lo primero que has pensado o que has sentido. 

3: Vergüenza, me da mucha vergüenza siempre leer lo que he puesto, como si no 

fuera mi historia, como si fuera un cuento de otro. Mi manera de ver el futuro ha 

cambiado mucho desde que estoy aquí, desde que todo ha cambiado mucho. 

I: Sí, ¿cómo ves eso? 

3: Veo que antes yo pensaba que acabaría la ESO y luego haría Bachiller y luego 

iría a la universidad como todo el mundo, pero ahora aquí estoy. Bueno, a ver, 

“como todo el mundo” tampoco, porque hoy en día cada uno hace lo que tiene que 

hacer, nada es normal o no, en realidad. ¿No? Pero tengo que ser positiva como 

digo ahí, porque si no, todo mal.  

I: Ajá, positiva, ¿con qué? 

3: Voy a ser positiva con la situación en la que estoy ahora, es que a ver yo no pinto 

nada aquí, en realidad, en el centro no estoy contenta, estoy harta porque es como 

una cárcel y creo que si sigo aquí no voy a poder cumplir nada, no voy a poder 

trabajar. Pero es que eso es lo que pienso y me hundo, pero por otro lado si pienso 

que todo va a ir bien, que sea positiva y que debería de estar bien pues entonces 



226   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

me siento mejor, y eso es lo que tengo que hacer. Si estudio, se me va a pasar 

rápido el tiempo y entonces voy a estar mejor. Es que antes era muy negativa. 

I: ¿Por qué? 

3: Antes era súper negativa porque pensaba que no iba a llegar a nada si estaba 

aquí, pero creo que si me esfuerzo en realidad voy a poder conseguirlo, por 

ejemplo puedo estudiar un grado medio o superior incluso, me da pereza estudiar 

pero todo es ponerse. Es que hay días que no tengo ganas de nada, y otros que 

estoy “a full”, no sé. 

I: Bueno, pues entonces todo es ponerte. Y decías ahí al final que si te abres no merece 

la pena… 

3: Bueno pues ya he demostrado que no, es que contigo me abro y me salen las 

palabras y ahora me entiendo más, es como que me haces pensar de verdad, cosas 

que antes no pienso a no ser que me ponga en plan “venga, piensa”.  

I: Qué bien, me alegra oír esto, de verdad.  

3: Es gracias a ti. 

I: Jo, qué bien. Y a ver, ¿cambiarías algo si volvieras a escribirlo? 

3: No lo sé, porque me cuesta mucho escribir, es como que me siento con mucha 

presión de no poner tonterías, aunque a ver, ahora si lo tuviera que escribir en este 

momento sí que pondría muchas más cosas y mucho mejor explicado, eso seguro. 

Hablaría de cosas que no he hablado, rollo de mis amigas, de la familia, porque eso 

es más importante que el trabajo, diría que me gustaría estar con gente en el futuro 

pero es como que en el momento que lo escribí lo di por hecho. Eso y ya está lo 

dejaría así. 

Marcadores metapragmáticos: 118 

Número de palabras: 440 

Porcentaje: 26% 

En esta entrevista se detecta, en primer lugar y de manera general, un 

aumento de la reflexividad, que queda reflejado en el porcentaje de 

marcadores metapragmáticos (26% frente a 23% de la narrativa). Al 

comienzo de la entrevista, la participante expresa que, cuando se enfrenta a 
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su propio texto, siente como “si no fuera su historia”, “como si fuera el 

cuento de otro”. Esto indica que la participante se posiciona desde fuera con 

respecto a sus pensamientos, es decir, se hace autoconsciente. Más adelante, 

es interesante destacar el momento en el que la participante hace hincapié en 

la expresión “como todo el mundo”, corrigiéndose a sí misma cuando dice 

que ella esperaba acabar el curso de secundaria (ESO) “como todo el 

mundo”, dándose cuenta por medio de su propio diálogo de que a lo que ella 

se refiere como “normal” no tiene por qué ser exactamente así. Esta 

rectificación sobre sus propias palabras indica un gran grado de reflexividad 

y de autoconsciencia. A lo largo de la entrevista puede observarse cómo el 

tono de la narrativa cambia de negativo a positivo por medio de sus propias 

palabras, cuando por ejemplo expresa “si estudio, se me va a pasar rápido el 

tiempo y entonces voy a estar mejor” o “por ejemplo puedo estudiar un 

grado medio o superior incluso, me da pereza estudiar pero todo es 

ponerse”. Por último, en este caso concreto, resulta de interés también 

destacar la aparición de información nueva que no había mencionado en su 

narrativa escrita, cuando dice “hablaría de cosas que no he hablado, rollo de 

mis amigas, de la familia, porque eso es más importante que el trabajo”. En 

definitiva, este es un caso en el que ocurre un aumento claro de la 

reflexividad, además de un cambio en el tono de la narrativa, de uno 

negativo a otro más positivo, junto con la emergencia de nuevas 

perspectivas no tratadas en la narrativa inicial.   
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2. 9C|Género: Masculino |Edad:16|Contexto:FLD|Centro: Centro Puente) 

El futuro no es más que una ilusión abstracta del presente, solo es un sueño de la 

mente porque no es real, es ideal. Puedes pensar que vas a estar en el mejor de los 

escenarios, pero luego es la vida la que te guía en tu camino. No creo en las 

ilusiones del futuro ni en los fantasmas del pasado, solo creo en el presente y en lo 

que haces tú para lograr tus metas.  

Marcadores metapragmáticos: 21 

Número de palabras: 76 

Porcentaje: 27% 

 

En este caso se presentan las narrativas del participante número 9 de 

Centro Puente, un varón de 16 años cuyo contexto es el de familia 

desestructurada, bajo rendimiento académico y relación con las drogas. En 

el caso de su narrativa escrita, destaca que, pese al hecho de ser una 

narrativa breve, esta es muy reflexiva, ya que tiene un porcentaje muy 

notable de marcadores metapragmáticos (27%), el más alto del total de 

narrativas analizadas en esta investigación. Además, su texto destaca por 

estar escrito en clave literaria, lo que lo sitúa como un producto particular 

dentro del total de la muestra de las narrativas. El participante expresa que 

no tiene interés en el futuro porque aún no ha ocurrido, lo que de algún 

modo indica que tal vez no ha pensado en cómo estructurarlo o que ni 

siquiera tiene interés en hacerlo. La única muestra de ese interés por 

estructurar el futuro es la última secuencia de su narrativa: “lo que haces tú 
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para lograr tus metas”. A continuación se presenta la entrevista realizada un 

mes después.  

Investigadora: Bueno, pues entonces, vamos a ello. ¿Lo leo yo o lo lees tú? 

9: Yo lo leo.  

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué te parece ahora que lo lees? 

9: Bueno, lo que quería decir con este texto es que el futuro es muy incierto, y no 

merece la pena andar preocupado por algo que no puedes controlar. No sé, me 

expreso siempre mejor escribiendo que contándolo. 

I: No, no, te entiendo. Dices que no crees en las ilusiones del futuro ni en los 

fantasmas del pasado. 

9: Bueno, creo que lógicamente te afecta bastante lo que te ha podido pasar en tu 

vida, en tu pasado, con fantasmas me refiero a los problemas de la vida, y lo que 

no se puede, o bueno mi opinión es que no puedes culpar de todo a tu pasado. 

Aquí esto está lleno de gente que culpa de todo a su pasado. Y luego el futuro son 

ilusiones porque no las ves, por mucho que las creas.  

I: Entiendo, si yo te preguntara ahora de nuevo cómo ves tu futuro qué me dices. 

9: Lo mismo, es que no veo nada, me cuesta mucho verlo. 

I: En el texto dices al final una frase: “lo que haces tú para lograr tus metas”. 

9: Sí, creo que todo depende de ti, de lo que tú haces, yo por ejemplo si quiero ser 

algo el día de mañana depende de mí, de nada más. A ver, que a mí me gustaría 

controlar más eso, por eso no lo pienso, pero me gustaría. 

I ¿Qué es lo que te gustaría? 

9: Dejar de fumar, estudiar, trabajar luego. Todo eso, pero pensarlo me agobia. Si me 

pongo, yo consigo todas mis metas. 

I: Si volvieras a escribir el texto, ¿pondrías lo mismo, o cambiarías alguna cosa?  

9: Pondría lo mismo, pero no sería tan negativo. Pondría mis metas, que tampoco 

pasa nada ni me voy a morir por planteármelas. 

I: Claro que no, hombre. Pues me alegro mucho. ¿Quieres añadir algo más? 
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9: Yo no.  

Marcadores metapragmáticos: 47 

Número de palabras: 214 

Porcentaje: 21% 

 

Este caso es llamativo, porque en la relectura no se da un aumento de 

los marcadores metapragmáticos. Esto es debido, probablemente, a que en la 

narrativa escrita el porcentaje de marcadores sobrepasa con mucho la media 

de reflexividad de las narrativas escritas del conjunto total (15,07%). Por 

otro lado y a este respecto, es importante resaltar que el participante 9 dice 

en sus propias palabras: “Me expreso siempre mejor escribiendo que 

contándolo”. De su narrativa resulta interesante también que el participante 

se refiere al resto de personas con las que comparte sus actividades en el 

centro como “otros” muy distintos de él, indicando “aquí esto está lleno de 

gente que culpa de todo a su pasado”.  Además, es notable el cambio de 

tono en la narrativa a partir del momento en el que se le pregunta 

precisamente por la única frase positiva de su propio texto: “En lo que haces 

tú para lograr tus metas”. A partir de ese momento puede verse un aumento 

de la autoconsciencia cuando expresa: “A mí me gustaría controlar más eso, 

por eso no lo pienso, pero me gustaría”, y a continuación “dejar de fumar, 

estudiar, trabajar luego. Todo eso, pero pensarlo me agobia. Si me pongo, 

yo consigo todas mi metas”. Por último, este cambio de tono en la narrativa 

se ve reflejado de manera explícita en su consideración final, cuando dice 
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que si volviera a escribir el texto no la haría de forma tan negativa. En 

definitiva, este es un ejemplo en el que no hay un aumento de la reflexividad 

que se refleje por el conteo de marcadores metapragmáticos, pero en el que 

sí que se produce un aumento de la autoconsciencia con respecto al texto, 

así como un cambio de tono en la narrativa, de un tono negativo a un tono 

positivo.  

3. 2E|Género: Femenino |Edad:17|Contexto:FD|Centro: Taller Etxabakoitz) 

Yo cuando pienso en el futuro me veo trabajando en una peluquería, y teniendo mi 

casa, súper feliz, con mi actual pareja, y un bebé. Eso, hablando dentro de muchos 

años, tampoco tanto, más de 5 y menos de 10 años. Espero llevarme muy bien con 

mi familia como ahora, quiero estudiar y aprender cosas nuevas. Igual también 

dejaría de fumar. No sé qué pasará o tampoco sé qué voy a hacer en realidad. 

Porque el mundo da muchas vueltas. Pero cuando sea mayor tendré mis ideas más 

claras. También espero tener coche y una moto. Deseo en mi futuro ser una mujer 

emprendedora y exitosa. Bueno eso. No sé qué más poner porque pienso muchas 

cosas.  

Marcadores metapragmáticos: 23 

Número de palabras: 117 

Porcentaje: 19% 

Este es el caso de la participante número 2 del Taller Escuela 

Etxabakoitz, una mujer de 16 años cuyo contexto es el de familia 

desestructurada y relación con las drogas. En su narrativa destaca el 

porcentaje de un 19% de marcadores metapragmáticos. En la primera parte 

del texto, la participante hace alusión al trabajo y a los vínculos tanto con su 

pareja como con su familia, y plantea la posibilidad de dejar de fumar. A 
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continuación, se muestra algo confusa con respecto a lo que ocurrirá en el 

futuro, pero siempre con una perspectiva en tono optimista. La presencia de 

autoconsciencia aparece en varias ocasiones, por ejemplo cuando dice: “No 

sé qué pasará o tampoco sé qué voy a hacer en realidad” y: “Cuando sea 

mayor tendré mis ideas más claras”. Ahora se presenta la entrevista 

realizada posteriormente.  

Investigadora: Ahora entonces lo que vamos a hacer es leer el texto en voz alta, como 

el otro día, si quieres lo leo yo, o lo puedes leer tú, lo que me digas.  

2: No, eh, vale, lo leo yo.  

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué te parece ahora que lo has leído?  

2: Me gusta, me siento feliz.  

I: ¿Por qué? 

2: Por lo que he escrito, me gusta ver que soy positiva y que pienso bien de mi 

futuro porque hay gente que piensa muy mal. Me acuerdo que me costó bastante 

escribirlo porque no sabía bien qué decir. 

I: Dices que esperas dejar de fumar, ¿has pensado cómo hacerlo o algo? 

2: No, es verdad, es que dejar de fumar es lo que quiero pero no es fácil porque 

estamos todo el día aquí en los descansos, y cuando vamos de botellón o lo que sea 

me apetece fumar algo si me estoy tomando una litrona, pero sé que no es bueno 

para mí, en el futuro lejano creo que lo dejaré, aún no sé cómo.  

I: Bueno está bien que al menos te lo plantees, eso es importante. ¿Qué más has 

pensado? 

2: Me parece un poco lamentable  lo del coche, no sé es como materialista, pero  

necesitaré eh, pues eh un algo para moverme, un coche, o algo así, pero no eh tiene 

que ser el mejor coche del mundo, además eh tendré que poder pagarlo. 

I: Dices en el texto que quieres ser una mujer emprendedora y exitosa. ¿Qué me dices 

de esto?  

2: Pues nada, que primero tendré que pensar en lo que quiero trabajar, la verdad, 

porque no sé en qué se puede ser exitosa, lo que quería decir es que espero que no 

me falte de nada ni a mi familia, ni a nadie de los míos, eso eh, que tengamos para 

vivir, vaya. Lo que me gustaría es tener mi propia peluquería, aquí estoy haciendo 

estética y me gusta mucho, y creo que soy buena, pero es muy caro montarte algo.  

I: Bueno, pero está genial que pienses en ello, y que te ilusiones con la idea de 

emprender. ¿Qué más me dices? 



ESTUDIO DE NARRATIVAS DE FUTURO   233 

  

 

2: Que lo de mi novio no sé, el otro día por ejemplo discutimos y me puse a pensar 

que puede ser que no estemos siempre juntos, que eh a ver eh que no, que no es lo 

que quiero, no quiero dejarle ni que me deje ni nada, pero puede ser que la vida 

haga que eh no estemos más juntos, y tampoco es el fin del mundo. 

I: Muy bien, y ahora, si volvieras a escribirlo, ¿escribirías lo mismo? 

2: Creo que sí, puede ser que cambiara algunas cosas, eh, yo qué sé, pues explicaría 

mejor sobre mi trabajo futuro a lo mejor, y poco más. 

I: Genial, ¿hay algo más que quieras decirme? 

2: No, no nada más. 

Marcadores metapragmáticos: 69 

Número de palabras: 328 

Porcentaje: 21% 

En esta entrevista, se observa un ligero aumento en el porcentaje de 

marcadores metapragmáticos, dos puntos porcentuales con respecto a la 

narrativa escrita. Es interesante, no obstante, que desde el primer momento 

de la entrevista la participante muestra una clara autoconsciencia cuando 

indica: “Por lo que he escrito, me gusta ver que soy positiva” y “Me acuerdo 

que me costó bastante escribirlo porque no sabía bien qué decir”. Con 

respecto a sus propias palabras en el texto, en las que expresaba la 

posibilidad de dejar de fumar, la participante explica en la entrevista que le 

resulta difícil, pero dice también ser consciente –de modo reflexivo– de que 

es algo que no es bueno para ella. A lo largo de la narrativa aparecen varias 

muestras de ese ejercicio reflexivo, también cuando dice “primero tendré 

que pensar en lo que quiero trabajar” o “lo que quería decir es que espero 

que no me falte de nada, ni a mi familia, ni a nadie de los míos”. En general, 

la narrativa mantiene un tono positivo y es resaltable el hecho de que 

aparece un cambio o reformulación de perspectiva con respecto al texto 
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cuando hace referencia a su pareja actual, a la que antes había incluido de 

manera específica en su futuro con el interés de llegar a formar una familia. 

La participante, de algún modo, se muestra más realista con respecto a sus 

expectativas cuando dice: “Me puse a pensar que puede ser que no estemos 

siempre juntos” y “Puede ser que la vida haga que no estemos más juntos, y 

tampoco es el fin del mundo”. En definitiva, esta narrativa muestra solo un 

ligero aumento de reflexividad con respecto a los marcadores, aunque un 

aumento de autoconsciencia y reflexividad importante con respecto a 

cuestiones como la de su pareja actual o los motivos por los que le resulta 

complicado dejar de fumar. La narrativa se mantiene en tono positivo tanto 

en el texto escrito como en la entrevista. 

4. 14E|Género: Femenino |Edad:16|Contexto:LFD|Centro: Taller Etxabakoitz) 

Ahora mismo siento que mi futuro va a ser un desastre, no creo que consiga nada de 

lo que me propongo, creo que estoy destinada a sufrir, a pasarlo mal, por eso lo 

mejor en la vida parece que es estar sola y punto. Me han traicionado demasiadas 

personas este año, y siento como si nada tuviera sentido, la gente se ha dedicado a 

ir hablando mal de mí, y si nada cambia lo que va a pasar es eso, que nada va a 

cambiar y voy a quedarme sola para siempre. Me da igual, aunque sea una 

mierda, más vale sola, que mal acompañada. Al menos esperaría tener un trabajo 

pero ya nada sé, nada es seguro. No pienso dejar de fumar ni hacer nada por lo que 

la gente dice, nadie sabe lo que yo he vivido así que es muy fácil juzgar pero difícil 

entenderlo bien, creo que seguiré siendo como soy en el futuro, pero más dura y 

fuerte y menos débil.  

Marcadores metapragmáticos: 36 

Número de palabras: 166 

Porcentaje: 21% 
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Esta es la narrativa correspondiente a la participante 14 del Taller 

Escuela Etxabakoitz, una mujer de 16 años cuyo contexto es el de bajo 

rendimiento académico, familia desestructurada y relación con las drogas. 

El porcentaje de marcadores de reflexividad de esta narrativa es de un 21%. 

A lo largo del texto se mantiene un tono negativo, que queda reflejado en las 

palabras de la participante cuando dice: “Ahora mismo siento que mi futuro 

va a ser un desastre”, “Creo que estoy destinada a sufrir” o “Siento como si 

nada tuviera sentido”. De esta narrativa destaca que la participante se refiere 

a algún evento por el que se siente sola en relación con otras personas; 

también hace alusión al trabajo, pero desde un foco pesimista cuando dice: 

“Al menos esperaría tener un trabajo pero ya nada sé”. Es significativo que, 

al final de su narrativa, la joven expresa que no tiene intención de fumar “ni 

hacer nada por lo que la gente dice”, explicando que las personas que le 

juzgan no saben lo que ella ha tenido que vivir. Finalmente, la participante 

culmina su narrativa con una frase algo más positiva que dice: “Seguiré 

siendo como soy en el futuro, pero más dura y fuerte y menos débil”. En 

esta narrativa se ve una clara presencia de autoconsciencia y de reflexividad 

y se mantiene un tono negativo generalizado. A continuación, se presenta la 

entrevista. 

Investigadora: Entonces ahora leemos el texto, ¿no?, ¿quieres que lo lea yo o lo lees 

tú? 

14: Yo, yo lo leo, vale. 

I: Cuando tú quieras. 

(Relectura) 
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14: Es que lo que pasa es que me han pasado muchas mierdas estos meses. 

I: Entiendo… ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? 

14: Eso, que es una mierda, pero es lo que hay. Es que te cuento, yo fumo como 

mucha gente que fuma de aquí pero que van de que no fuman, y por lo menos yo 

lo digo, y a mí es la primera que me gustaría no fumar, pero si fumo es por algo y 

la gente se mete, alguna gente que pensaba que eran mis amigas en vez de decirme 

a mí las cosas aunque no se tienen que meter tampoco han ido a decir mierdas de 

mí porque dicen que me drogo y no sé qué. 

I: Y tú por qué piensas que ha pasado eso. 

14: Porque no tienen nada más que hacer y les gusta joder, no lo sé, a mí no se me 

ocurriría hacer eso. 

I: En el futuro dices aquí en el texto que no piensas dejar de fumar. 

14: No, bueno, lo que quiero decir es que no voy a dejar de fumar por nadie 

porque yo he vivido cosas en mi familia y sigo viviendo y no voy a estar haciendo 

las cosas porque alguien me lo dice, yo en el futuro lo voy a dejar pero por mí 

misma. 

I: Bueno, eso está bien. Esto lo podemos hablar después si quieres. Veo que aquí en el 

texto dices que al menos esperarías tener un trabajo. 

14: Sí, esperar lo espero pero los trabajos no caen del cielo, a mí no sé si me van a 

contratar, no creo. 

I: ¿No crees? 

14: Bueno, sí, puede ser que me contraten pero si me lo tomo en serio y de 

momento no me lo tomo nada en serio.  

I: Si yo te pregunto hoy cómo ves tu futuro ahora, o al leer el texto si has cambiado tu 

percepción del futuro. 

14: Eh, no he cambiado la percepción, pero no sé, me gustaría decirte que mi 

futuro va a ser maravilloso pero no lo veo así, lo que sí que me doy cuenta al leer 

el texto es que tengo que pasar más de lo que piensa la gente de mí porque me 

afecta demasiado.  

I: Entonces, si volvieras a escribirlo hoy, ¿cambiarías algo, o escribirías lo mismo? 

14: No, bueno, no, sí que cambiaría algo, hablaría, escribiría del trabajo 

intentaría pensar por ejemplo una lista de cosas que yo quiero hacer, o algo así.  

I: Eso está bien, la verdad. 

14: Sí, me trataría de motivar más y creo que no escribiría nada de los gilipollas 

que hablan de mí. Y ya. 

I: Bueno, vale, ¿y quieres añadir algo más a esto? 

14: ¿De qué? 

I: Que si te gustaría decir algo más al respecto del texto. 

14: No, no, yo no.  
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Marcadores metapragmáticos: 79 

Número de palabras: 332 

Porcentaje: 23% 

Lo primero que cabe destacar en esta entrevista es un aumento de 

dos puntos porcentuales con respecto al porcentaje de los marcadores 

metapragmáticos que aparecen en el texto. Además, el aumento de 

reflexividad no queda reflejado únicamente en el ligero aumento de este 

porcentaje, sino en el desarrollo de toda la narrativa. Al comienzo, la 

participante número 14 comienza refiriéndose a la cuestión de fumar y 

justifica las razones por las que se expresó de esa forma en su texto. 

Además, relaciona esta cuestión con un tema familiar que no había 

mencionado en ningún punto del texto, cuando dice: “Porque yo he vivido 

cosas en mi familia y sigo viviendo y no voy a estar haciendo las cosas 

porque alguien me lo dice” y “Yo en el futuro lo voy a dejar pero por mí 

misma”. El aumento de la reflexividad corre, pues, parejo con una 

ampliación o reformulación de lo expresado en la narrativa escrita. Más 

adelante, resulta significativas sus declaraciones con respecto a la cuestión 

del trabajo, ya que afirma en un primer momento que no cree que pueda ser 

contratada y, a continuación, expresa: “Sí, puede ser que me contraten pero 

si me lo tomo enserio y de momento no me lo tomo nada en serio”. 

Finalmente, cuando se le pregunta si ha cambiado su percepción de futuro 

con el fin de evaluar y concretar mejor el tono de la narrativa, la participante 

dice que aunque esta no ha cambiado, si volviera a escribir su texto, lo haría 
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centrándose en el trabajo y en elaborar una lista de cosas que quiere hacer. 

Aunque la narrativa comienza desarrollándose en un tono negativo/neutro 

culmina de manera positiva. Así, este ejemplo muestra un claro aumento de 

la reflexividad y un cambio de tono negativo a un tono positivo.  

5. 24E|Género: Masculino |Edad:16|Contexto:FI|Centro: Taller Etxabakoitz) 

En mi futuro no me gusta pensar nada, porque es complicado, es difícil y no sé. No 

sé qué pensar de eso, me estresa y eso. Este tema nunca hablo de él porque no sé si 

conseguiré nada en la vida, a ver si consigo trabajo eso es lo primero, me gustaría 

que mi madre se sintiera orgullosa y ya. 

Marcadores metapragmáticos: 12 

Número de palabras: 60 

Porcentaje: 20% 

Esta narrativa pertenece al participante 24 del Taller Escuela 

Etxabakoitz, varón de 16 años cuyo contexto es el de familia 

desestructurada y procedencia extranjera, particularmente de Senegal. Su 

narrativa escrita destaca por ser escueta y mantener un tono narrativo 

negativo. En primer lugar, expresa su incomodidad con respecto a hablar de 

la cuestión del futuro e indica que la razón de esta incomodidad tiene que 

ver con su incertidumbre: “Porque no sé si conseguiré algo en la vida”. Al 

finalizar su narrativa, destaca, en cambio, su interés en conseguir trabajo y 

su deseo de que su madre sienta orgullo por él. A continuación, se presenta 

la entrevista correspondiente. 

Investigadora: Ahora leemos el texto, ¿ok? Si tú quieres lo puedes leer, pero si te da 

cosa o lo que sea, lo puedo leer yo. 

24: ¿Así en alto? 
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I: Sí. 

24: Vale. 

I: ¿Lo lees tú? 

24: Sí, vale. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué es lo que piensas ahora cuando lo lees? 

24: No sé qué pensar. 

I: ¿Cómo ves tu futuro? ¿Ha cambiado algo? 

24: No mucho, lo primero de todo lo que pienso hacer del futuro es el trabajo para 

poder vivir, creo que seré electricista al final cuando acabe el curso. 

I: Muy bien. Dices también en tu texto que te gustaría que tu madre estuviera 

orgullosa de ti. 

24: Sí, mi madre es lo más importante de mi vida, en el futuro también será ella, y 

quiero que estemos en Pamplona siempre, y que ella sea muy feliz también, no 

solo yo ser feliz. Quiero tener mejor relación con ella, ella siempre tiene sus cosas 

y se enfada pero yo quiero hacerlo bien para mejorar, eh, nuestra relación. 

I: Oye eso está muy bien, dices que no sabes si conseguirás algo en la vida, ¿qué 

piensas de esto ahora? 

24: Eh… pienso que sí que puedo conseguir algo si me lo propongo porque soy 

muy fuerte y siempre que me lo creo y me lo propongo lo consigo. 

I: Qué bien, me alegro de que digas esto. Si yo te preguntara que si cambiarías algo 

del texto, ¿qué sería? 

24: Eso, que podría conseguir cosas si estudio, eso sí. Y me gustaría estar aquí en 

Pamplona con mi madre, y hacer mis negocios. 

I: Genial, ¿quieres añadir algo más? 

24: No, nada más.  

Marcadores metapragmáticos: 33 

Número de palabras: 141 

Porcentaje: 23% 

En esta entrevista destaca, en primer lugar, un aumento de tres 

puntos porcentuales con respecto al porcentaje de marcadores 

metapragmáticos de la narrativa escrita. La narrativa posterior a la relectura 

es claramente más reflexiva. En primer lugar, el participante expresa que “lo 

primero” es el trabajo. Posteriormente, destaca la aparición de información 
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nueva que no había aparecido en la narrativa escrita con respecto a la 

relación con su madre: explica que desea tener una mejor relación con ella y 

que quiere hacerlo bien, y además expresa su deseo de desarrollar su futuro 

en Pamplona. Una clara marca de autoconsciencia se refleja en su 

declaración: “Pienso que sí puedo conseguir algo si me lo propongo porque 

soy muy fuerte”. El tono de esta narrativa es positivo, contrastando así con 

su narrativa escrita. 

6. 35E|Género: Femenino |Edad:17|Contexto:LFO|Centro: Taller Etxabakoitz) 

Me gustaría tener mi propia empresa de estética, dejar de estudiar, intentar sacarme 

el grado medio e irme con mi familia a vivir a un sitio que haga calor siempre y sea 

muy bonito, tener mi vida estable, mi hijo y ser feliz, tener una casa grande y tener 

animales y sacarme el carnet y comprarme un BMW y pintarlo de rosa.  

Marcadores metapragmáticos: 6 

Número de palabras: 62 

Porcentaje: 9% 

Esta narrativa escrita pertenece a la participante número 35, mujer de 

17 años cuyo contexto es de bajo rendimiento académico, familia 

disfuncional. Además, se quedó embarazada a los 15 años, razón por la que 

tuvo que dejar de estudiar y dedicarse a una formación profesional básica. 

Su narrativa destaca por su simplicidad y el mantenimiento de un tono 

positivo. En primer lugar, la participante hace alusión al trabajo, indicando 

que desearía dedicarse a la estética, en relación con el curso que está 

realizando en el centro. Por lo demás, aporta datos no demasiado reflexivos 

sobre su deseo de tener una vida feliz. El porcentaje de marcadores 
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metapragmáticos de esta narrativa destaca por ser muy bajo en relación con 

las demás narrativas del corpus (9%). Se presenta a continuación la 

entrevista correspondiente.  

Investigadora: Pues si quieres empezamos ya con esto, releemos y lo comentamos, 

¿vale? ¿Lo quieres leer tú en voz alta? 

35: Vale. 

I: Cuando quieras. 

(Relectura) 

I: Vale, ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? Mientras lo leías o al terminar. 

35: Me hace ilusión, no sé. 

I: Ajá, ¿cómo lo ves en general? 

35: Tengo ilusión de irme con mi hijo, los dos a vivir a una casa y no depender de 

nadie.  

I: Dices en el texto que quieres dejar de estudiar. 

35: Sí, pero no puedo porque si dejo de estudiar tampoco voy a poder ser 

peluquera ni nada, tengo que acabar el curso este al menos. Lo que me gustaría 

muchísimo es montar mi empresa pero eso ya después de muchos años que 

trabaje para otros.  

I: Muy bien, ¿qué más piensas de tu futuro? 

35: Me gustaría que mis amigas estuvieran conmigo, eso no sé por qué no lo 

escribí, pensaba más en las cosas serias, pero sí, mis amigas también estarían en el 

futuro. Mi mejor amiga es la que más me ha ayudado estos dos años entonces sí. 

I: Muy bien. ¿Crees que miras el futuro con positividad? 

35: Mucha, mucha positividad.  

I: Qué bien entonces. Si volvieras a escribir el texto, ¿cambiarías alguna cosa? 

35: Solamente pondría también que mis amigas, pero sobre todo mi amiga 

[omitido] estará en el futuro, y a lo mejor hasta vivimos juntas. 

I: Vale, ¿quieres añadir alguna cosa más? 

35: No, nada.  

Marcadores metapragmáticos: 28 

Número de palabras: 142 

Porcentaje: 19% 

Lo más llamativo de la entrevista es el gran aumento en el porcentaje 

de marcadores metapragmáticos, de un 9% a un 19%. La narrativa generada 
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tras la relectura del texto se caracteriza por ese aumento de la reflexividad, 

reflejado en las declaraciones en las que, respondiendo a la cuestión sobre lo 

que escribió en su texto sobre dejar de estudiar, indica: “Sí, pero no puedo 

porque si dejo de estudiar tampoco voy a poder ser peluquera ni nada, tengo 

que acabar el curso este al menos”. En general, esta narrativa se caracteriza 

por mantener un tono positivo igual que en el texto, no obstante con un 

marcado aumento de reflexividad. 

7. 37E|Género: Femenino |Edad:17|Contexto:FLO|Centro: Taller Etxabakoitz) 

En el futuro lo que me va a tocar es cuidar de mi hijo, trabajar y dedicar todo mi 

tiempo a salir adelante, no es fácil verlo así porque con 17 años o 18 nadie se 

plantea así la vida, o muy poca gente, pero fui madre y me toca apechugar. Mi 

padre me da igual ahora mismo por todo lo que ya sabes… pero bueno, creo que 

la relación con mi madre ha mejorado y en el futuro estaremos juntas, no me 

importará seguir viviendo juntas pero sí que necesito un trabajo para ayudarle, 

no puedo seguir así, me agobia bastante, pero escribirlo me viene bien y así me 

centro y me dejo de chorradas. Nada más, me gustaría verme más guapa y más 

atractiva porque me siento fea, siempre me comparo, pero supongo que sí que 

cambiaré.  

Marcadores metapragmáticos: 30 

Número de palabras: 139 

Porcentaje: 21% 

Esta narrativa pertenece a la participante número 37 del Taller 

Escuela Etxabakoitz, de 17 años, cuyo contexto es de bajo rendimiento 

académico, ausencia de uno de los progenitores y haber sido madre a los 16 

años. En primer lugar, destaca el porcentaje de marcadores metapragmáticos 

(21%); además, la narrativa es muy reflexiva, lo que queda reflejado en sus 

diferentes declaraciones, por ejemplo cuando dice “No es fácil verlo así 
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porque con 17 años o 18 nadie se plantea así la vida” en referencia al hecho 

de ser madre. También se observa un ejercicio claro de reflexividad cuando 

la participante indica sobre su madre: “No me importará seguir viviendo 

juntas pero necesito un trabajo para ayudarle, no puedo seguir así”. Es 

especialmente llamativa la referencia que hace a continuación al hecho de 

poner sus pensamientos por escrito, cuando dice: “Me agobia bastante, pero 

escribirlo me viene bien y así me centro y me dejo de chorradas”. La 

narrativa termina con una breve reflexión sobre su físico, indicando que no 

se siente a gusto consigo misma y que tiende a compararse. En general, el 

tono de esta narrativa es negativo. A continuación se presenta la entrevista 

realizada al cabo de 30 días. 

Investigadora: Lo leemos, ¿vale?  

37: Lo leo yo ahora, sí. 

(Relectura) 

37: Joder, no sé, antes no pensaba tantas cosas. 

I: ¿Eso es lo primero que has pensado?, ¿qué es lo primero que piensas al leerlo? 

37: Sí, que ahora pienso mucho, reflexiono más de las cosas. Lo de que siempre me 

comparo por ejemplo es algo que me ronda la cabeza este tiempo, porque antes lo 

sabía pero como que no… lo sabía, ¿sabes lo que te quiero decir? 

I: Sí, al ponerlo con palabras lo has visto más claro, ¿no? 

37: Real, sí. Es que estoy todo el día mirando a otras, me fijo en otras chicas que 

claro, ellas no tienen un bebé, aunque yo quiera a mi hijo por encima de todo me 

ha quitado muchas cosas, y veo que otras personas son más felices o no tienen 

preocupaciones y aun así se quejan y eso me toca los cojones.  

I: Te comprendo, pero tú tienes que pensar en tu vida. 

37: Eso es lo que intento, pero es muy difícil. Además a veces me pasa al contrario, 

que aunque me comparo me veo mejor, menos veces me pasa eso pero también 

pienso que porque yo soy madre soy más madura y no me quiero estar metiendo 

droga por ejemplo y eso aquí hay así de gente que lo hace.  

I: Bueno, está muy bien que mires tu vida y veas las cosas buenas que tiene. 
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37: Sí, luego también veo que la relación con mi madre ha mejorado bastante, 

bastante y eso me da más confianza, aunque nos peleamos y nos gritamos en el 

fondo nos queremos, y sin ella no podría cuidar a mi hijo, eso sí que se lo debo. 

I: Qué bien que estés viendo todo esto.  

37: Sí, es que es muy fuerte lo de escribirlo, te lo juro. Por ejemplo, me motiva 

más ahora buscar el trabajo y no me da tanto estrés. 

I: No sabes lo que me alegra oír eso. Vale, entonces, si volvieras a escribirlo, ¿crees 

que cambiarías algo?  

37: No, eso era lo que sentía yo en ese instante así que es yo misma, auténtica 

como la vida misma. 

I: Fenomenal. Bueno pues ya lo dejamos así, ¿vale? ¿Quieres decir alguna cosa más? 

37: No, no más. 

Marcadores metapragmáticos: 63 

Número de palabras: 244 

Porcentaje: 25% 

En esta entrevista, destaca en primer lugar un aumento en el uso de 

marcadores metapragmáticos, pasando de un 21% a un 25%.  No obstante, 

el aumento de reflexividad queda además explícitamente reflejado en la 

narrativa en diferentes momentos. El primer comentario que la participante 

hace nada más leer el texto es: “Antes no pensaba tantas cosas”, refiriéndose 

al período anterior a su participación en el estudio sobre narrativas: la 

participante se da cuenta y es consciente del efecto que escribir está 

causando en ella. La joven concreta este hecho a través de sus declaraciones 

sobre la comparación a la que ella misma se somete de manera habitual con 

respecto a otras personas, y expresa ser más consciente de esto ahora. Poco 

a poco es la participante la que va especificando cada vez más los motivos 

de esa comparación, que están muy relacionados con su particular 

circunstancia de haber sido madre joven y haber adquirido nuevas 
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responsabilidades. Es destacable un comentario que hace sobre lo 

beneficioso de su situación cuando dice: “Y no me quiero estar metiendo 

droga por ejemplo y eso aquí hay así de gente que lo hace”. Es importante 

recordar aquí que, cuando la participante dice en su texto: “Mi padre me da 

igual ahora mismo por todo lo que ya sabes”, lo hace refiriéndose a una 

conversación previa sobre la primera narrativa, la de autoconcepto, y por ese 

motivo es un tema del que no se trata en esta entrevista en particular. Por 

último, la participante hace referencia a cómo ha mejorado la relación con 

su madre y a cómo, en cierto sentido, le ha ayudado el hecho de poner por 

escrito sus pensamientos cuando dice: “Por ejemplo, me motiva más ahora 

buscar el trabajo y no me da tanto estrés” o “Es que es muy fuerte lo de 

escribirlo, te lo juro”. Finalmente, aunque la participante afirma que no 

cambiaría nada de lo que escribió, el tono de la narrativa en general es 

positivo, por lo que se produce un cambio con respecto a su propio texto.  

8. 39E|Género: Femenino |Edad:17|Contexto:FDV|Centro: Taller Etxabakoitz) 

En un futuro veo que Sofía [investigadora] se va a ir y empezaremos a dar clase y 

estaré aburrida y a las dos y media llegaré a casa, comeré y luego iré a entrenar con el 

inútil de amor, acabaré el entrenamiento y estaré con mi amigo en casa, dormiré, iré al 

centro otra vez, comeré, quedaré con mis amigas, la liaremos como siempre, volveré 

a casa y lo mismo, llegará el fin de semana como siempre, quedaré con mi novio, y 

luego vuelta a casa y así sucesivamente.  

Marcadores metapragmáticos: 10 

Número de palabras: 89 

Porcentaje: 11% 
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 Esta narrativa pertenece a la participante número 39 del Taller 

Escuela Etxabakoitz, una mujer de 17 años cuyo contexto es el de familia 

desestructurada, relación con las drogas y conexión con algún suceso de 

violencia. Lo primero que llama la atención de esta narrativa es la baja 

reflexividad, reflejada en un porcentaje de uso de marcadores 

metapragmáticos de apenas un 11%. Además, lo que verdaderamente resulta 

intrigante de esta narrativa es cómo la participante se centra en explicar un 

futuro inmediato; a diferencia del resto de participantes, ella se centra en 

describir lo que va a ocurrir cuando la investigación culmine. El tono de la 

narrativa es claramente negativo. A continuación se presenta la entrevista.  

Investigadora: Bueno, vamos allá, ¿te parece? 

39: Vale. 

I: ¿Lo leo yo o prefieres leerlo tú? 

39: ¿Lo lees tú mejor?  

I: Vale, no hay problema. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué piensas al acabar de leerlo? 

39: Me da vergüenza. 

I: No hombre, no pasa nada. A mí lo que me ha llamado la atención es que has 

hablado del futuro más inmediato, más de ahora, ¿sabes? Que no está mal porque era 

la idea hablar del futuro, pero pensaba que a lo mejor me ibas a hablar más dentro de 

unos años. 

39: Ah… ¿tanto? Es que lo que entendí fue, ¿qué esperas del futuro? Pues eso 

pensé enseguida.  

I: Claro, está bien. Y ¿qué piensas de esto? 

39: Es que odio la clase y al menos contigo estamos entretenidos y hablamos de 

cosas interesantes.  

I: Ya, te entiendo. Y el futuro, en general, ¿cómo lo ves? 

39: El futuro, futuro, no quiero ni pensarlo, te lo digo. 

I: ¿Por qué crees que es eso? 

39: Porque se me hace bola. 
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I: ¿Te agobia pensarlo, no? 

39: Muchísimo. Seré peluquera o algo de eso y pasaré de todo, de mi familia y de las 

personas que no me sirven para nada más que joderme, que mejor sola que mal 

acompañada. 

I: Hombre, ya, pero es importante tener a gente con la que contar. 

39: Ya, tengo una amiga, y mi prima también, pero la mayoría de la gente me cansa, 

tú no me cansas nada. 

I: Me alegro de eso, puedes contar conmigo, ya lo sabes. Pero es súper importante 

tener amigos con los que contar. Yo me iré cuando acabe la investigación, pero si 

necesitas algo puedes hablar conmigo o con el tutor, ¿vale? 

39: Sí, no te preocupes, que no estoy mal, pero me daba pena pensarlo porque es 

muy divertido esto. 

I: Ya, para mí también, ¿eh? Bueno volviendo a esto que nos vamos del tema, si 

volvieras a escribir el texto, ¿lo cambiarías? 

39: Sí, porque soy subnormal y me he equivocado, escribiría sobre ser peluquera o 

algo así.  

I: No digas eso de ti, anda, que no te has equivocado, está bien. ¿Pondrías alguna 

cosa más? 

39: Sí, me gustaría ser un poco mejor persona y me gustaría tener mi casa, mi 

familia, una familia mejor de la que me ha tocado, aunque eso no se elige, y no sé. 

I: Muy bien 

39: Me gustaría centrarme un poquito más en lo mío, y no ser tan negativa con 

todo, tener alguna oportunidad más. 

I: ¿Alguna oportunidad más? 

39: Sí, mucha gente me juzga ya por las movidas de mi vida, pero cuando has 

hecho algo malo ya nadie te ve igual y es una mierda 

I: Te comprendo, pero bueno, todo depende de lo que hagas a partir de ahora. 

39: Sí, es verdad, no sé, me gustaría eh, intentarlo por lo menos, que no se me 

quede la espina clavada, empezar de cero si fuera posible. 

I: Me alegro mucho de que digas esto, de verdad. 

39: Sí, y yo. Y… no sé. 

I: Bueno, ¿hay alguna cosa más que te gustaría añadir? 

39: No, nada más.  

I: Muy bien. 

Marcadores metapragmáticos: 51 

Número de palabras: 244 

Porcentaje: 20% 



248   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

Este caso constituye un muy buen ejemplo del cambio ocurrido tras 

la relectura del propio texto: la narrativa generada en la entrevista no solo es 

más reflexiva (20%), sino que además se reformula completamente. Al 

comienzo de la entrevista, la participante explica que la razón por la que 

escribió hablando de un futuro inmediato fue que eso es lo que ella 

entendió; no obstante, poco a poco va aportando motivos distintos, como 

que no quiere pensar en el futuro porque “se le hace bola”, refiriéndose con 

esta metáfora a que le resulta difícil. El momento en el que la narrativa 

cambia de tono y se produce ese giro llamativo es a partir del instante en el 

que se le pregunta si cambiaría el texto que escribió. La participante 

responde: “Sí, me gustaría ser un poco mejor persona”, “me gustaría tener 

mi casa, mi familia, una familia mejor de la que me ha tocado” y “me 

gustaría centrarme un poco más en lo mío, no ser tan negativa con todo, 

tener alguna oportunidad más”. Finalmente, es llamativo que la participante 

culmine su narrativa diciendo: “Me gustaría intentarlo por lo menos, que no 

se me quede la espina clavada, empezar de cero si fuera posible”. En 

definitiva, el tono de esta narrativa nueva es positivo, en contraste con el 

tono negativo de su texto escrito, y además el aumento de reflexividad y de 

autoconsciencia queda reflejado de modo muy nítido en este caso.  

9. 48E|Género: Masculino |Edad:17|Contexto:LIF|Centro: Taller Etxabakoitz) 

El futuro de mi vida lo veo un poco bastante mierda, esa es la realidad de mi vida. 

Ahora mismo estoy en este centro de mierda para estudiar y no me gusta nada, 

solo me gusta estar con mis amigos y no más, luego tendré que sacarme el curso de 
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la ESO que se me da fatal estudiar, así en el caso de lo que lo logre, tendré que 

buscar trabajo y eso es una mierda porque no te contratan y menos si además eres 

de fuera, así tendré que fastidiarme y aguantar y aguantar, no me gusta hablar del 

futuro y nunca pienso en eso.  

Marcadores metapragmáticos: 18 

Número de palabras: 105 

Porcentaje: 17% 

Este ejemplo es el de un varón de 17 años del Taller Escuela 

Etxabakoitz cuyo contexto es el de bajo rendimiento académico, familia 

desestructurada y procedencia de Latinoamérica. En general, se trata de un 

texto bastante reflexivo, con un 17% de marcadores metapragmáticos, y la 

narrativa mantiene un tono negativo. En primer lugar, el participante 

expresa pensamientos negativos sobre su futuro; además, destaca su 

presencia en el centro como algo indeseado para él. Es destacable que el 

participante muestra su inseguridad con respecto a la posibilidad de lograr el 

título de secundaria cuando dice “tendré que sacarme el curso de la ESO que 

se me da fatal estudiar, así en el caso de que lo logre, tendré que buscar 

trabajo”. Por último, resulta de interés que el participante mencione su 

condición de ser de procedencia extranjera como un obstáculo para 

completar su integración laboral cuando afirma: “porque no te contratan y 

menos si eres de fuera”. Finalmente, el participante lleva a cabo un ejercicio 

de autoconsciencia cuando termina afirmando: “No me gusta hablar del 

futuro y nunca pienso en eso”. En definitiva, se trata de una narrativa con 

presencia de reflexividad, pero con un profundo tono negativo. A 

continuación se expone la entrevista.  
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Investigadora: Vamos a leer el texto ahora, ¿vale? Si quieres lo puedo leer yo o si no 

lo lees tú, lo que me digas. 

48: Lo leo yo, vale. 

I: Cuando quieras. 

(Relectura). 

I: ¿Qué es lo primero que piensas cuando lo lees? 

48: No sé. No me gusta nada lo que he escrito. 

I: ¿Por qué no te gusta?  

48: Porque es muy pesimista, todo mal… aunque como siempre, pero no sé. 

I: Dices en el texto que “en el caso de que logres encontrar estudiar”… 

48: Sí porque me molesta bastante tener que estudiar porque es aburrido, no me 

salen las cosas como quiero y me frustro. 

I: Es normal, cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos, es algo 

normal. Pero igual tienes que tomártelo con tus tiempos…  

48: Sí. Así es.  

I: Si te pregunto, en general, ¿cómo ves tu futuro? Qué me dices 

48: Lo veo medio bien, si me propongo cosas que me gusten sí, pero medio malo 

también.  

I: Ya. 

48: Sí, pues medio malo si me toca repetir y repetir los estudios. 

I: Dices en el texto que crees que siendo de fuera te ofrecerán menos trabajo, ¿por qué 

sientes eso? 

48: Aquí, y bueno y allá en todas partes las personas son algo racistas, no usted, ni 

nada, pero otras personas si te miran y si no eres de aquí pues ellos no quieren 

que trabajes o creen que vas a robar, o algo.  

I: Te comprendo, a veces la gente es un poco ignorante y por eso actúan así. 

48: Sí, es cierto. Lo que ahí hay que hacer es demostrar lo que uno vale y ya 

callarlos a todos, porque todos somos iguales.   

¿Qué más me dices de tu futuro? 

48: Me gustaría que también estuvieran mi mamá y mi hermanito que no los 

nombré. 

I: Muy bien, es verdad. Si pudieras cambiar algo de tu texto, ¿sería eso? 

48: Sí, y no sería tan deslenguado, le quitaría lo de mierda, perdón. 

I: Sí, no pasa nada. Vale, pues si quieres ya estamos, ¿algo más? 

48: No pues.  

Marcadores metapragmáticos: 33 

Número de palabras: 167 

Porcentaje: 19% 
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En la entrevista del participante 48, puede verse un aumento de la 

reflexividad, que queda reflejado en un aumento porcentual de dos puntos 

en el uso de marcadores reflexivos como: “Porque me molesta bastante 

tener que estudiar”; “Si me propongo cosas que me gusten sí”, “Otras 

personas te miran y si no eres de aquí pues ellos no quieren que trabajes”. 

En primer lugar, destaca la reacción ante la relectura cuando el participante 

indica: “No me gusta nada lo que he escrito”, seguido de un claro ejercicio 

de autoconsciencia cuando expresa: “Porque es muy pesimista”. En cuanto 

al comentario en su texto sobre su preocupación con respecto a su futuro 

laboral, el participante cambia el tono de su narrativa declarando: “Lo que 

ahí hay que hacer es demostrar lo que uno vale y ya callarlos a todos, 

porque todos somos iguales”. Finalmente, cuando se le pregunta si 

cambiaría algo sobre su propio texto, el participante indica que añadiría 

información sobre su madre y su hermano. En definitiva, su entrevista se 

caracteriza por demostrar mayor autoconsciencia y, lo que es más 

importante, por producir un cambio en el tono de la narrativa, de un tono 

negativo a un tono positivo, y por introducir aspectos familiares que parecen 

importantes de cara a su futuro. 

10. 50E|Género: Masculino |Edad:17|Contexto:LIF|Centro: Taller Etxabakoitz) 

Como yo soy muy valiente me enfrento al futuro sin miedos, fuerte, contra los 

obstáculos. No sé dónde acabaré, en la calle, en una empresa, en la vida, en la 

muerte… pero sé que seré valiente y fuerte, eso es lo seguro. Trabajaré duro, seré 

duro, y no fallaré y si fallo aprenderé, ese es mi lema de la vida, eso es lo que 

pienso. 
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Marcadores metapragmáticos: 14 

Número de palabras: 65 

Porcentaje: 21% 

 Este ejemplo pertenece al participante número 50 del Taller Escuela 

Etxabakoitz, varón de 17 años cuyo contexto es de bajo rendimiento 

académico, procedencia de Latinoamérica y familia desestructurada. En 

primer lugar, este texto destaca porque, a pesar de su brevedad, es bastante 

reflexivo (21% de uso de marcadores metapragmáticos). El participante 

comienza su redacción expresando que, dado que se considera una persona 

valiente (autoconcepto), se enfrenta al futuro “sin miedos”. Es destacable 

mencionar que el participante muestra cierta inseguridad con respecto a qué 

le depara el futuro cuando dice: “No sé dónde acabaré, en la calle, en una 

empresa, en la vida, en la muerte”. Pero, en definitiva, se trata de una 

narrativa en tono positivo que culmina con declaraciones positivas: 

“Trabajaré duro, seré duro, y no fallaré y si fallo aprenderé”. Se presenta a 

continuación la entrevista realizada con este participante.  

Investigadora: Leeremos el texto ahora, ¿vale?, lo leemos ya, ¿lo lees tú?  

50: Vale. 

(Relectura) 

I: ¿Qué tal?, ¿cómo lo ves?, bueno, ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? 

50: Me motiva, no sé, me motiva bastante. 

I: ¿Por qué te motiva? 

50: No lo sé, cuando nos preguntaste que escribiéramos del futuro no tenía ni idea 

de qué decir, pensaba en 10 años, en 20 años, en mil años… pero luego me fueron 

saliendo las palabras y me di cuenta de que no estoy tan mal, me gusta verme así.  

I: Qué bien… 

50: Ya no me veo tanto como un niño, más adulto y eso. 

I: Estupendo eso, me gusta que dices: “si fallo aprenderé” 
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50: Sí, es que eso es algo que me dice mucho mi vecino, con mi familia estoy 

bastante mal, pero tengo un vecino que siempre está hablando conmigo y me dice 

siempre que a veces se gana y a veces se aprende, y me mola mucho ese lema. 

I: Qué guay, está fenomenal eso. En general, ¿cómo ves tu futuro? 

50: Bien, no sé qué voy a hacer, yo creo que acabaré el curso de electricidad y 

luego trabajaré donde un amigo que me va a ayudar, me entretiene bastante todo 

eso, y lo que quiero es solo tener una vida tranquilita, así que me lo tomo con 

calma. 

I: Qué bien, si volvieras a escribir el texto, ¿cambiarías algo? 

50: No, no creo, me ha motivado un montón, me lo voy al colgar del cuarto.  

I: Qué bien, pues nada más, ¿hay algo más que quieras comentar del texto? 

50: No yo por mi parte estoy bien. 

Marcadores metapragmáticos: 32 

Número de palabras: 173 

Porcentaje: 18% 

En primer lugar, es importante destacar que en esta narrativa se ve 

una disminución de dos puntos porcentuales en el uso de marcadores 

metapragmáticos, de un 21% a un 18%. Sin embargo, los porcentajes no 

reflejan, de hecho, esa variación en la reflexividad, ya que la entrevista se 

caracteriza por mostrar un aumento en la autoconsciencia a lo largo de las 

diferentes declaraciones del participante. Esta autoconsciencia se ve 

reflejada, por ejemplo, cuando dice: “Pero luego me fueron saliendo las 

palabras y me di cuenta de que no estoy tan mal, me gusta verme así” o “Ya 

no me veo tanto como un niño, más adulto y eso”. Además, el participante 

aporta nueva información al respecto de su propio texto y de sus palabras 

escritas “Si fallo, aprenderé”, cuando dice: “Con mi familia estoy bastante 

mal, pero tengo un vecino que siempre está hablando conmigo y me dice 

siempre que a veces se gana y a veces se aprende”. Además, aunque en su 
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texto el participante mantiene un tono positivo general, no aporta 

información concreta sobre dónde visualiza su futuro laboral. Sin embargo, 

en la entrevista afirma: “Yo creo que acabaré el curso de electricidad y 

luego trabajaré donde un amigo que me va a ayudar”. En definitiva, el 

participante culmina su narrativa haciendo referencia a lo mucho que le ha 

gustado haber leído su propio texto cuando dice: “Me ha motivado un 

montón, me lo voy a colgar del cuarto”. Aunque esta narrativa no muestre 

un aumento en el uso de marcadores metapragmáticos, destaca por la 

ampliación de información tras la relectura y la culminación de la narrativa 

en tono positivo.  A continuación, en el siguiente apartado, se presentarán 

los resultados y las conclusiones generales del estudio. 

5.5.  Resultados y conclusiones 

La metodología empleada para el análisis de las 60 narrativas 

escritas y las 60 entrevistas es fundamentalmente cualitativa, ya que se 

centra en el contexto de los participantes, en la construcción de sus 

narrativas individuales y en su capacidad para reescribir dichas narrativas en 

el proceso de la relectura. En este sentido, los resultados arrojados por esta 

investigación demuestran la efectividad de la relectura para mejorar la 

autoconsciencia y la reflexividad en todos los casos estudiados. No obstante, 

la cuantificación de marcadores metapragmáticos contribuye, también, a la 

profundización del análisis sobre el aumento de la reflexividad y, en este 

sentido, los resultados obtenidos prueban que el 89% de los participantes del 
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Centro Puente aumentaron el uso de marcadores de reflexividad en la 

entrevista, y el 78% de los participantes del Taller Escuela Etxabakoitz 

también, lo que implica que el 83% del total de participantes mostraron un 

aumento en el uso de marcadores de reflexividad. El porcentaje promedio de 

uso de marcadores metapragmáticos en las narrativas escritas es de un 

15,07% y el porcentaje promedio de uso de marcadores metapragmáticos en 

las entrevistas aumenta hasta cinco puntos, con un 20,61%.  

Por otro lado, en lo que refiere al tono de la narrativa, el 53% de 

participantes escribieron su narrativa en tono negativo o neutro y el 87% de 

estos reformularon su narrativa en la entrevista en tono positivo, lo que 

demuestra que, en la relectura, los participantes fueron capaces de mejorar 

sus proyecciones de futuro. El 11% restante reformuló su narrativa en tono 

neutro. Es interesante destacar aquí que el 83% compartían un contexto 

relacionado con provenir de familias desestructuradas o disfuncionales, y un 

50% de los participantes que escribieron su narrativa en tono negativo 

compartían un contexto relacionado con el consumo de drogas.  

Tono narrativas escritas Tono entrevistas 

Negativo 28 Negativo 0 

Positivo 28 Positivo 51 

Neutro 4 Neutro 9 

Tabla 8. Cambio en el tono de las narrativas 
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Por otra parte, el 46% de participantes escribieron su narrativa en 

tono positivo y el 82% mantuvo el tono positivo en la entrevista, mientras 

que el 18% restante la reformuló en tono neutro. Este último dato puede 

explicarse porque, en muchas ocasiones, y tal y como se ha mostrado en 

algunos de los ejemplos del apartado anterior, el que la narrativa escrita se 

presente en tono positivo es debido a que no se concreta en metas realistas, 

sino en ideas generales que quedan luego concretadas en la entrevista. 

Únicamente un 1% de los participantes escribió su narrativa en tono neutro 

y la mantuvo en el mismo tono.  

Es necesario apuntar que el porcentaje obtenido a partir del conteo 

de marcadores metapragmáticos sirve únicamente de orientación para 

mostrar si existe o no un aumento de estos en la entrevista con respecto a la 

narrativa escrita, así como para describir algunas de las características de las 

narrativas en relación con su tono (neutro, negativo o positivo). 

Precisamente por este motivo y por el enfoque predominantemente 

cualitativo de esta investigación, no se realizó ningún análisis estadístico 

ulterior más allá de las cuantificaciones ya presentadas. 

En definitiva, a la luz de los resultados obtenidos en este estudio, 

puede afirmarse que el uso de narrativas constituye una herramienta positiva 

y efectiva en grupos de adolescentes en riesgo de exclusión, no solo porque 

fomenta su reflexividad y por tanto su autoconsciencia, sino porque les 
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permite reformular sus propias narrativas en clave positiva, otorgándoles la 

oportunidad de cambiar el tono narrativo de sus circunstancias.  

Como ya se ha comentado, el objetivo principal de los centros 

dedicados a la formación de adolescentes considerados en riesgo, así como 

el objeto de las políticas sociales destinadas a estos jóvenes, no es otro que 

el de su integración en sociedad, y esta investigación aporta nuevas 

respuestas sobre métodos de innovación docente que pueden contribuir a 

dicha integración. Estos quedan reflejados en el análisis de las narrativas de 

los participantes y, concretamente, quedan especificados en la 

categorización y búsqueda de palabras clave, donde el uso repetido de 

determinados términos muestra que las principales preocupaciones de los 

adolescentes participantes en este estudio con respecto al futuro vienen 

determinadas no solo por la búsqueda de trabajo, sino también por la 

consolidación de los vínculos sociales (amistad y familia). Además, tanto en 

las narrativas escritas como en las entrevistas, los adolescentes reflejan 

autoconsciencia y agradecimiento por poder contar su historia, por ser 

escuchados y por tener la oportunidad de mejorar la visión de sus vidas. 

Esta variable no es otra que la de la propia investigación, que implicaba, 

más allá del análisis metodológico exhaustivo, el acercamiento humano del 

investigador etnográfico, que observa con el único interés de aprender y 

comprender.  
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Finalmente, en el próximo capítulo se expone el fruto principal de 

esta investigación: una guía metodológica de un programa de narrativas 

formulado a partir de las conclusiones aquí presentadas. Dicha guía fue 

publicada en 2021 con el soporte del Observatorio de la Realidad Social del 

Gobierno de Navarra y el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de 

Navarra. 



 

CAPÍTULO 6: GUÍA METODOLÓGICA DEL 

PROGRAMA DE NARRATIVAS RYOS (Rewrite 

Your Own Story) 
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6.1 Introducción 

         En este capítulo se presenta la Guía Metodológica del Programa de 

Narrativas RYOS (Rewrite Your Own Story). Esta guía sirve de herramienta 

para la implementación del programa de narrativas desarrollado a partir de 

los resultados expuestos en esta investigación. Es importante aclarar que la 

guía aquí presentada es una adaptación de la ya publicada con el apoyo del 

Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra y el Instituto 

Cultura y Sociedad en el año 2021, y que es de libre acceso a cualquier 

persona o institución que tenga interés en aplicarla (Brotóns, 2021).  

El capítulo está dividido en tres secciones que se desarrollan después 

de la introducción. En el primer apartado (6.2), se exponen los objetivos del 

programa así como los profesionales a los que va dirigido. A continuación, 

en el apartado 6.3 se detalla toda la información referente al Programa de 

Narrativas RYOS, atendiendo a las consideraciones generales, los recursos 

necesarios y las fases de aplicación del programa. Finalmente (6.4), se 

exponen las conclusiones así como algunas propuestas de cara a futuros 

horizontes de investigación.  
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6.2. Presentación, objetivos y profesionales a los que va dirigida 

La guía que aquí se presenta recoge el conjunto de indicaciones para 

implementar el Programa de Narrativas RYOS, dirigido a adolescentes de 

16 a 18 años. RYOS (“Rewrite Your Own Story”: “Reescribe tu propia 

historia”) es el producto obtenido a partir de tres años de investigación sobre 

adolescencia en riesgo y la escritura como herramienta de intervención. 

Esta guía metodológica pretende dar respuestas a los profesionales 

dedicados a la integración de menores en Navarra, con el fin de 

proporcionarles una herramienta beneficiosa para conocer de forma integral 

la evolución personal de sus alumnos, así como ayudar a estos menores a 

mejorar sus proyecciones de futuro. RYOS es el resultado de un amplio 

estudio longitudinal llevado a cabo en dos centros de adolescentes en riesgo 

de exclusión de la Comunidad Foral de Navarra. 

El programa se centra en el crecimiento personal de los adolescentes 

por medio de la narrativa como herramienta fundamental. Cuando se habla 

aquí de jóvenes en riesgo de exclusión, se hace referencia a adolescentes 

que, por diversas circunstancias, no han podido cumplir con las expectativas 

formales de la sociedad, completar sus estudios e incorporarse a la vida 

laboral. Tal y como se ha explicado en este trabajo, a menudo estas 

circunstancias vienen directamente relacionadas con situaciones de familias 
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desestructuradas o disfuncionales, con adicciones, problemas conductuales, 

o dificultades de asimilación cultural, entre otros. 

En la Comunidad de Navarra se ofrece la posibilidad de asistir a 

estos jóvenes en los conocidos como Centros de Observación y Acogida 

(COA), con la idea de proporcionarles los recursos que necesiten para 

incorporarse lo antes posible a la sociedad de manera productiva. Si bien es 

cierto que estos centros desarrollan una valiosa labor, no existe en la 

actualidad un sistema educativo homogéneo de integración, ya que cada 

centro cuenta con sus propias posibilidades y recursos diversos. Además, los 

adolescentes que llegan a estos centros lo hacen con sus propias carencias 

personales, con su propia historia y, en la mayoría de los casos, con 

necesidades integrales que van más allá de lo meramente formativo. 

Por ese motivo, el Programa de Narrativas RYOS quiere ser una 

herramienta que contribuya a la formación integral de los jóvenes, para 

atender a aspectos personales de su formación que muchas veces quedan 

obviados. RYOS va dirigido a grupos de jóvenes, dentro del sistema de los 

Centros de Observación o Acogida o instituciones similares. 

El programa se fundamenta en la idea de que los seres humanos 

vivimos la vida narrativamente, integrando los acontecimientos de esta 

como relatos que los dotan de sentido. El marco teórico sobre el que se 

sostiene esta propuesta se ha presentado en la primera parte de este trabajo. 
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Es necesario destacar que esta guía no debe leerse únicamente en clave de 

manual, sino más bien como un conjunto de orientaciones metodológicas 

para llevar a cabo un proceso de intervención social donde la variable 

definitiva es siempre la persona que participa. 

Esta guía no se centra en la técnica, ni tampoco en la adquisición de 

herramientas cognitivas que garanticen la eficacia del programa, sino más 

bien y, sobre todo, en la necesidad de comprender a la persona en todas sus 

dimensiones como ser único cuya historia merece ser escuchada y puesta en 

relieve. Es importante tener en cuenta, antes de su aplicación, que el 

programa tiene dos objetivos principales. En primer lugar, fomentar la 

reflexividad en los adolescentes, para que así sean más conscientes de su 

paso por el centro como una etapa fundamental que les ayudará en el futuro; 

y poner el énfasis en la generación de autoconsciencia para ayudarles a 

valorar las circunstancias de su pasado, de su presente y de su inminente 

futuro, y mejorar así la proyección vital que tienen para él. En segundo 

lugar, proporcionar información valiosa a los profesionales de los centros, 

para que puedan conocer de forma profunda e integral cómo se estructura la 

narrativa general del centro y cómo se integra cada una de las narrativas 

personales de los alumnos y alumnas que pasan por él. Esta guía va dirigida 

a trabajadores sociales cuyo ámbito de trabajo se centre en la adolescencia, 

además de a directores, educadores y tutores dedicados a la formación de 

jóvenes en riesgo de exclusión. 
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6.3. Programa de Narrativas RYOS 

6.3.1 Consideraciones generales  

En primer lugar, conviene destacar que el acercamiento preliminar 

del estudio longitudinal se hizo desde un enfoque etnográfico. La etnografía 

se considera un método de investigación que analiza de forma sistemática la 

cultura de determinados grupos sociales. Así, teniendo en cuenta que la 

adolescencia se podría enmarcar como grupo social en el que los individuos 

que forman parte de él tienen, efectivamente, sus propias costumbres y 

formas de comunicación, y sumando el hecho de que hablamos de 

adolescentes en riesgo, donde esta identidad grupal particular se hace más 

fuerte, el enfoque etnográfico no solo resulta acertado, sino también 

sumamente interesante. 

La principal premisa del método etnográfico consiste en la 

observación de las prácticas sociales de un grupo y en la posibilidad de 

llegar a participar en dichas prácticas hasta ser considerado como parte del 

grupo y establecer, como resultado, un vínculo de confianza con sus 

miembros. En el caso que nos ocupa, no se trata tanto de participar en las 

prácticas sociales de los adolescentes que van a desarrollar el programa, 

pero sí llevar a cabo un acercamiento desde una perspectiva de confianza y 

apoyo, frente a la postura de autoridad e impositiva de otras instancias. Uno 

de los fundamentos más importantes de RYOS es la escucha activa de la 
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persona que participa en el programa, siendo esta escucha el principal 

peldaño para alcanzar la relación de confianza. 

En el capítulo 5 de este trabajo se ha mencionado la importancia de 

este vínculo de confianza, vínculo sin el que no sería posible potenciar la 

reflexividad ni tampoco motivar un cambio en el tono de la narrativa. 

Resulta indispensable tener en cuenta que este programa se presenta como 

método de innovación docente y de integración, donde el centro se sitúa en 

la historia personal de cada uno de los participantes y en el objetivo de 

empoderar su discurso, para que así puedan reformularlo en clave positiva. 

6.3.2. Recursos 

Para llevar a cabo la aplicación del programa de narrativas RYOS 

será necesario tener en cuenta una serie de supuestos preliminares con el fin 

de optimizar los beneficios resultantes de la intervención. Aunque estas son 

algunas condiciones que reflejan el escenario más deseable para obtener el 

mejor resultado, hay que tener en cuenta que la guía contempla 

modificaciones para adaptar el programa a los recursos de cada centro. 

En primer lugar, resulta especialmente relevante el contexto en el 

que se enmarque el centro que va a aplicar el programa. Aunque lo deseable 

es que se trate de un centro residencial en el que los jóvenes vayan a pasar al 

menos un año, este programa también puede implementarse en centros de 

día o en instituciones como casas de acogida para grupos de menores. El 
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motivo principal por el que los centros residenciales se sitúan como mejor 

escenario es que, gracias al tiempo y vínculos que comparten los jóvenes 

que viven juntos en este tipo de centros, se muestran en general más 

receptivos a participar en este tipo de iniciativas. 

Por otro lado, a la hora de desarrollar el programa resulta preferible 

hacerlo con grupos pequeños que no alcancen más de 15 personas. Además, 

deberá participar un tutor, profesor o coordinador que desempeñe el papel 

de orientador durante todo el proceso del programa, y esta persona debe ser 

una figura de confianza con la que los alumnos ya tengan cierta 

familiaridad. 

Para la implementación del programa es importante tener en cuenta 

que se llevarán a cabo dos actividades principales: recoger narrativas 

escritas por los alumnos y alumnas, y realizar sesiones de relectura tras 

haber escrito dichas narrativas. De esta manera, el tutor en cuestión debe ser 

el encargado de recoger las narrativas; no obstante, las entrevistas deberá 

llevarlas a cabo un trabajador social externo al centro. Debido a que la fase 

de la relectura es la más importante y crucial para el programa, resultará más 

eficiente si esta se realiza con una persona ajena al centro cuyo 

conocimiento no se vea sesgado por la confianza ya adquirida con los 

alumnos participantes. Al mismo tiempo, el objetivo es también que resulte 

más fácil para los alumnos el abrirse y escribir sobre sus propias vidas. Esta 

tarea de hablar y contar la propia historia se desarrollará con más facilidad si 
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se realiza con una persona cuya visión con respecto al participante sea lo 

más neutra posible. 

Resulta necesario subrayar que los trabajadores sociales que 

participen en el programa deberán haber realizado previamente el Taller del 

Programa de Narrativas RYOS19. Por cada grupo de cinco alumnos o 

alumnas habrá un trabajador social encargado de llevar a cabo el proceso de 

relectura, y será el encargado de realizar un informe por cada uno de los 

participantes. Uno de los trabajadores sociales externos al centro será el 

encargado de recopilar dichos informes con el fin de elaborar un documento 

de evaluación final que se entregará al tutor/orientador. 

El coordinador/tutor del programa no leerá las narrativas escritas en 

ningún caso; simplemente las recogerá y se las entregará al trabajador social 

encargado del proyecto, que las distribuirá entre los trabajadores sociales 

que vayan a colaborar. Para salvaguardar la intimidad de los alumnos y 

propiciar un clima de confianza, las narrativas serán anónimas y estarán 

codificadas con un número que se asignará a cada estudiante. Esta 

asignación de un código la llevará a cabo el orientador del programa y solo 

él tendría acceso al código con el fin de intervenir si se diera un caso de 

fuerza mayor (ejemplo: Juan: 1). 

 
19 Taller de formación abierto a personas e instituciones dedicadas a la formación de menores en riesgo. Se 

desarrollará con posterioridad a la presentación de este trabajo (2021-2022). 
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Precisamente porque este programa se centra en ayudar y no en 

evaluar, se planteará como una actividad no evaluable y voluntaria. Como 

incentivo para su participación, lo recomendable es ofrecerlo como una 

alternativa a una clase normal. 

Se llevará a cabo un total de cuatro sesiones para la recogida de 

narrativas y un total de cuatro entrevistas para la relectura de las narrativas, 

dedicando 45 minutos a cada una de estas actividades. 

6.3.3. Fases de aplicación 

6.3.3.1. Fase inicial: información 

La primera fase para la aplicación del Programa RYOS se denomina 

fase de información. Esta resulta crucial, ya que parte de la eficacia del 

programa reside en la comprensión profunda e integral del mismo por parte 

de los alumnos. 

Resultará absolutamente necesario que todos los participantes que 

vayan a beneficiarse del programa RYOS entiendan en qué va a consistir lo 

que van a llevar a cabo y, sobre todo, el para qué. En esta primera fase se 

debe explicar, con la ayuda de un documento informativo (Anexo I), que, a 

lo largo del curso, todos aquellos alumnos y alumnas que deseen participar 

en el Programa de Narrativas RYOS van a escribir una serie de narrativas 

escritas que podrán recoger al finalizar su trayectoria en el centro. 
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Se hará especial hincapié por parte del orientador del programa en 

que las narrativas serán anónimas y que el objetivo no es conocer nada en 

particular sobre sus vidas ni sobre su intimidad o la de los que les rodean, 

sino más bien generar una historia sobre su paso por el centro y sobre los 

pensamientos que han tenido a lo largo de su trayectoria. Se explicará que el 

programa se desarrollará con la ayuda de trabajadores sociales externos al 

centro y que, al finalizar su paso por el centro, podrán conservar sus 

escritos. 

El objetivo principal de esta fase inicial consiste en que los alumnos 

participantes en el programa queden informados y sean plenamente 

conscientes de que son libres de participar en este proyecto por propia 

iniciativa. Debe aclararse también que, precisamente por tratarse de una 

actividad voluntaria, aquellos alumnos y alumnas que decidan participar, en 

cualquier momento, pueden dejar de hacerlo si así lo consideran y sin alegar 

ningún motivo en particular. Este último punto es imprescindible si se desea 

que los datos compartidos por los alumnos sean honestos y libres. Además, 

resultará realmente importante tener en cuenta que no se tratará de una 

actividad evaluable, que su participación o no en ella no tendrá 

implicaciones y que su único objetivo es alcanzar los beneficios que de ella 

se pueden obtener. 

6.3.3.2.  Fase intermedia: narrativas y reflexividad 
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La segunda fase o fase intermedia corresponde al proceso en el que 

se producirá la recogida de narrativas escritas por los alumnos participantes 

y la realización de las entrevistas. Estas, como se ha indicado previamente, 

se llevarán a cabo por trabajadores sociales externos al centro, que hayan 

realizado previamente el Taller del Programa de Narrativas RYOS. Antes de 

llevar a cabo la recogida de las narrativas, el tutor orientador del programa 

deberá haber asignado un número o código a cada uno de los alumnos 

participantes, de manera que los alumnos sepan previamente con qué código 

deben identificarse en las narrativas. 

Para la recogida de las narrativas estarán presentes tanto el tutor 

orientador como los trabajadores sociales que vayan a llevar a cabo las 

entrevistas. Como se ha mencionado ya anteriormente, deberá haber, al 

menos, un trabajador social por cada grupo de 5 alumnos. En la primera 

recogida de narrativas, los trabajadores sociales se presentarán al grupo y 

explicarán a los participantes que será con ellos con quienes van a trabajar 

en el programa. 

Se recogerá un total de cuatro narrativas a lo largo de todo el curso. 

Las narrativas son las siguientes: 

1. “¿Quién soy cuando entro a este centro?” 

2. “Háblame de los vínculos más importantes de tu vida: ¿qué es para ti la 

amistad?, ¿qué es para ti la familia?” 

3. “¿Quién puedo llegar a ser en el futuro? Háblame del futuro” 
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4. “¿Cuáles son mis propósitos vitales?, ¿quién quiero ser?” 

Cada una de las narrativas se recogerá en sesiones distintas y cada 

sesión deberá ocupar un tiempo de, al menos, 45 minutos. 

Un punto relevante a la hora de recoger las narrativas escritas es la 

necesidad de aclarar que no se esperan respuestas correctas o incorrectas; 

que no se va a evaluar la ortografía ni la gramática; que lo esencial es la 

honestidad y la apertura; que pueden contar lo que quieran contar y omitir lo 

que consideren oportuno; que pueden escribirlo en forma de descripción, de 

historia, o como a ellos les resulte más sencillo; y que todas las preguntas de 

las narrativas tienen respuestas abiertas. 

Además, las narrativas no deberán tener necesariamente una 

extensión de texto definida: los alumnos podrán escribir lo que consideren 

en el tiempo de 45 minutos de sesión. También deberá explicarse de forma 

explícita que no se debe aportar ningún dato personal que pueda 

identificarlos. Resultará crucial tratar de sesgar lo menos posible sus 

respuestas, explicándoles que no es necesario que se ciñan a la pregunta en 

sí, sino que escriban aquello que les haya hecho pensar la pregunta en 

cuestión. Los alumnos y alumnas que vayan a participar utilizarán su propio 

folio en blanco y escribirán el código que se les ha asignado en lugar de su 

propio nombre. 
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El programa se desarrollará a lo largo de un periodo de 5 meses, 

recogiendo una narrativa escrita cada mes y llevando a cabo el proceso de 

relectura 30 días después de haber escrito cada texto. 

6.3.3.2.1. Primera narrativa: “¿Quién soy yo cuando entro a este centro?” 

La primera narrativa se recogerá el primer mes en el que se 

desarrolle el programa. El objetivo de esta pregunta no es otro que el de 

situar al participante en su presente más actual, y comenzar a fomentar el 

proceso de reflexividad trazando una línea temporal que empieza en el 

momento en el que el participante entra al centro o comienza el curso. Esta 

narrativa le permitirá poner un punto de partida en el que empezar el 

proceso de reflexividad. Además de esto, hará posible que el participante 

pueda hacerse preguntas sobre sus propósitos, sobre las causas y también 

sobre las consecuencias de las acciones de su vida. 

6.3.3.2.2. Segunda narrativa: “Háblame de los vínculos más importantes 

de tu vida: ¿qué es para ti la amistad?, ¿qué es para ti la familia?” 

Esta segunda narrativa se llevará a cabo después de haber realizado 

el proceso de relectura correspondiente a la primera narrativa (30 días 

después de la recogida de la primera narrativa). Esta narrativa pretende 

comenzar a profundizar un poco más en la realidad más actual del alumno a 

través de los vínculos más importantes durante la adolescencia. En primer 

lugar, la amistad, por ser el pilar relacional más importante para la vida del 

adolescente, donde encuentra a sus iguales y fortalece su identidad. En la 
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construcción de la propia narrativa vital, resultan especialmente importantes 

los nexos sociales que se establecen con las personas que nos acompañan en 

nuestra historia. En este sentido, también resultará interesante que hablen de 

su familia. En muchos casos, estos adolescentes provienen de familias 

desestructuradas o disfuncionales donde no encuentran un apoyo sólido con 

el que contar. No obstante, tal y como ha demostrado el estudio longitudinal 

presentado en este trabajo, la consolidación de la familia constituye una de 

las principales preocupaciones de estos jóvenes, por lo que indagar en el 

desarrollo de sus vínculos familiares con respecto al futuro no solo aportará 

información valiosa a los trabajadores sociales, sino que ayudará a los 

jóvenes a integrar esta cuestión fundamental en sus narrativas.   

6.3.3.2.3. Tercera narrativa: “¿Quién puedo llegar a ser en el futuro? 

Háblame del futuro” 

Esta tercera narrativa supondrá un punto de inflexión en esta fase. 

Siguiendo la dinámica de las anteriores, esta narrativa se recogerá el tercer 

mes del período de tiempo en el que se desarrolle el programa, después de 

haber llevado a cabo el proceso de relectura correspondiente a la segunda 

narrativa. 

Podría decirse que a partir de aquí espera verse un cambio en el 

proceso reflexivo, un paso del “yo” del presente al “yo” posible, donde las 

circunstancias pasadas toman un papel importante a la hora de visualizar 

nuevas oportunidades vitales. En esta narrativa no importa tanto si el 
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adolescente se ve a sí mismo en una posición positiva o negativa, sino 

simplemente que sea capaz de verse en un futuro, porque el mero hecho de 

proyectar eso ya implica un proceso más complejo de reflexividad. 

6.3.3.2.4. Cuarta narrativa: “¿Cuáles son tus propósitos vitales?” 

Esta última narrativa tiene como objetivo poner de relieve el papel 

protagonista del adolescente en su propia vida, no como “lector de su 

narrativa”, sino como “escritor”. Además, viene enlazada con la anterior 

narrativa sobre el futuro, ya que busca hacer hincapié en los propósitos y 

metas vitales, al mismo tiempo que se centra en el “yo” para valorar el papel 

de agencia que tiene. En este sentido, el programa de narrativas espera un 

cambio sustancial entre la narrativa de futuro y la narrativa de propósitos 

vitales. La propuesta de esta narrativa, aunque pudiera resultar redundante 

con respecto a la anterior, tiene como objetivo propiciar un cambio en el 

tono de la narrativa y ayudar a la concreción de metas. 

6.3.3.2.5. Entrevistas y proceso de relectura 

Esta constituye la etapa más importante de la aplicación del 

programa de narrativas RYOS, por ser la etapa en la que el proceso de 

reflexividad se hace más evidente. 

Tal y como se ha indicado, cada una de las entrevistas se realizará al 

menos 30 días después de haber recogido la narrativa correspondiente. Se 
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hará una entrevista por cada narrativa escrita, y la entrevista la realizará un 

trabajador social ajeno al centro. 

La entrevista debe realizarse en una sala separada de la clase habitual 

donde se recojan las narrativas, y debe llevarse a cabo en un espacio 

cómodo en el que tanto entrevistador como entrevistado se sientan a gusto. 

Lo primero que debe hacerse es preguntar al entrevistado si prefiere 

ser él o ella misma la que lea la narrativa en voz alta o, por el contrario, 

prefiere que lo haga el trabajador o trabajadora social en cuestión.  A 

continuación, después de haber leído la narrativa se debe plantear la 

pregunta: “¿Qué piensas o sientes después de haberla leído?”. A partir de 

este momento es crucial tener en mente el concepto de entrevista abierta y 

semiestructurada, donde el participante va llevando el discurso según los 

temas que suscita su propia narrativa. Las preguntas siguientes pueden 

dirigir la conversación hacia diferentes lugares, pero nunca sesgar la 

información, ni pretender obtener datos sobre el contenido personal que no 

se hayan aportado ya, a no ser que el propio entrevistado así lo desee. Al 

finalizar la entrevista se deberá realizar la pregunta: “¿Te gustaría añadir 

algo más al respecto”. 

Después de cada entrevista, y nunca durante ella, el entrevistador 

debe escribir un informe de conclusiones que responda a las siguientes 

cuestiones. 
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1.     ¿Hay un aumento en el proceso de reflexividad? ¿Son más reflexivos en la 

entrevista tras haber leído sus propias narrativas? Con esta pregunta se quiere 

evaluar el nivel de reflexividad de cada alumno, así como los beneficios de la 

escritura y la relectura para aumentar la autoconsciencia de cada uno de ellos 

sobre su situación presente y sus posibilidades de futuro. 

2.     ¿Hay nuevos datos que aportan luz sobre causas y consecuencias vitales? 

La respuesta a esta pregunta no debe incluir los datos personales aportados por 

los alumnos, simplemente destacar si las narrativas y las entrevistas han dado 

lugar a una reflexividad tan profunda que ha aportado nueva información con 

sentido. 

3.     ¿Hay coherencia en el discurso? Con esta pregunta se busca reflejar la 

relación entre cada una de las narrativas, y mostrar si forman o no un conjunto 

coherente. 

4.     ¿Cómo es la evolución de las narrativas/entrevistas? Por último, esta 

pregunta busca responder a la mejora o no en la autoconsciencia y reflexividad 

de la persona participante, así como en el realismo y optimismo de metas de 

futuro, tras haber realizado todas las narrativas. 

Estos informes tendrán una extensión máxima de 4 caras por cada 

alumno y se entregarán al trabajador social encargado del proyecto para que 

los pueda tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación final conjunta. 

6.3.3.3. Fase final 

En esta última fase se recopilarán todas y cada una de las narrativas 

y se entregarán a los alumnos participantes. El objetivo es que ellos mismos 

puedan ver su propio recorrido y evolución personal a lo largo de los meses 

transcurridos en el centro. 

Además, se llevará a cabo una evaluación final conjunta a partir de 

los informes realizados por los trabajadores sociales. Esta evaluación 
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responderá a las preguntas de cada uno de los informes particulares, pero las 

responderá de manera general. Elaborado el informe, se entregará al 

tutor/orientador del programa, que contará con información valiosa y útil 

para mejorar la atención de sus alumnos y ayudará a los profesionales del 

centro a comprender de manera integral las necesidades y carencias de las 

personas que llegan al centro. Todo esto les permitirá garantizar una 

atención más personalizada a cada uno de los alumnos. 

6.4. Conclusiones y nuevos horizontes 

La misión y objetivo principal de RYOS es mostrar y demostrar que, 

efectivamente, resulta posible reescribir la propia historia, a pesar de 

cualquier circunstancia social. RYOS pretende poner de relieve el poder 

transformador de las palabras a través de la escritura y de la relectura, y 

devolver el papel de protagonista al adolescente que se encuentra en un 

momento vital caracterizado por dificultades. Tal y como viene indicándose 

en esta guía, el programa está dirigido al colectivo de los adolescentes en 

riesgo de exclusión porque, por la etapa vital que experimentan, son 

personas especialmente vulnerables, y esto se suma a las particularidades 

personales de sus circunstancias, que hacen que su desarrollo personal y la 

construcción de su narrativa se conviertan en tareas arduas. 

Después de tres años de investigación sobre adolescencia en riesgo 

en Navarra, se ha llegado a la conclusión de que las narrativas escritas 
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permiten al adolescente situarse en su propia historia, haciéndose 

responsable de los acontecimientos de su pasado y preparándose de manera 

realista y optimista para el futuro, empoderándose así para escribir su propia 

historia. En este sentido, RYOS, como resultado de esta investigación, se 

presenta como herramienta eficaz, tanto para los adolescentes como para los 

profesionales dedicados a su formación. 

Si bien es cierto que esta guía se ha presentado como un conjunto de 

indicaciones metodológicas para aplicar satisfactoriamente el programa, esta 

no pretende ser simplemente un manual de instrucciones al uso, sino, más 

bien, una fuente de conocimiento que permita acercar a los profesionales 

dedicados al trabajo social con adolescentes a nuevos métodos de 

intervención para la mejora de sus procedimientos formativos. 

Por último, a la hora de plantear los resultados a largo plazo del 

Programa de Narrativas RYOS, se pone en evidencia la dificultad para 

realizar un seguimiento de los adolescentes que han pasado por un centro 

determinado y que después han dirigido su vida por distintos caminos. En 

este sentido, se propone en esta guía una posible alternativa para poder no 

solo evaluar sino también beneficiar a nuevas generaciones que deseen 

participar en el programa. 
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6.4.1. Programa de seguimiento RYOS 

Con el objetivo de garantizar cierta continuidad y mantener el 

contacto con los participantes del programa, así como conocer los beneficios 

a largo plazo de su participación, se plantea la posibilidad de ofrecer este 

programa de seguimiento durante la fase inicial o de información. En este 

punto, se hará saber a los participantes que todos aquellos que quieran ser 

parte de este programa serán contactados en el plazo de un año tras haberlo 

realizado, con el fin de solicitarles una última narrativa, esta vez dirigida en 

forma de carta a los alumnos que participen en el programa durante el año 

siguiente. 

Esta actividad se planteará como una forma de convertir a los 

alumnos en futuros mentores de una nueva generación, otorgándoles así una 

posición de responsabilidad y consciencia en el programa. Las cartas 

escritas no solo constituirían un incentivo para los futuros participantes en el 

programa, sino que además aportarían información a los profesionales del 

centro sobre los resultados de la aplicación del programa. 

Finalmente, resulta relevante destacar la necesidad de realizar 

ulteriores investigaciones que aporten una visión todavía más profunda 

sobre la realidad social de los jóvenes en riesgo de exclusión en nuestra 

comunidad, con el fin de promover políticas sociales que ayuden de manera 

efectiva a su integración. 





 

CONCLUSIONS 

The objective of this investigation has been to deepen the use of 

narratives as a teaching innovation tool for at-risk adolescents’ social 

integration. Besides, this research has attempted to engage in an 

interdisciplinary dialogue among Philosophy, Linguistics, Psychology and 

Education with the aim of building bridges to comprehensively improve at-

risk adolescents’ future projections. Hence, this study has yielded 

preliminary evidence of reflexivity generation through writing. More 

specifically, it has focused on the writing process as a reflexive apparatus 

that allows —through the return to one’s own text, in the rereading 

process— the formulation of a new narrative, highly differentiated from the 

master narrative, and capable of creating new expectations and greater 

future projections. In addition, this investigation has aimed to provide 

fruitful data in order to foster innovative social policies that may contribute 

to social integration during at-risk adolescence.  

Three main conclusions have been achieved in this work:  

1. Writing about the future and rereading one’s own text increases 

reflexivity and self-awareness.  
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All the narratives developed through the rereading process showed 

an increase in at-risk adolescents’ self-awareness and reflexivity. These 

adolescents demonstrated an increase in their reflexivity by providing new 

information about their personal circumstances and proposing new ideas to 

achieve their goals. Furthermore, 83% of the participants used a higher 

percentage of metapragmatic markers in the interview than in the written 

text. Definitely, the exercise of putting their thoughts into written words 

gave them the possibility to have an external perspective which allowed 

them to generate self-compassion and self-awareness.  

2. The process of rereading their own narrative helps to reframe 

at-risk adolescents’ future projections in a more optimistic way. 

Through the process of rereading, at-risk adolescents were able to 

reformulate their narratives in a (more) positive tone. According to the 

results of this investigation, 87% of the participants who wrote their 

narratives negatively reframed them in a positive tone during the rereading. 

Then 11% rebuilt their narratives at least in a neutral tone. In fact, the 

rereading process confronted at-risk-adolescents with their thoughts, 

generating an open dialogue with themselves and motivating the emergence 

of new goals and aspirations. This confrontation with their own thoughts 

provided at-risk adolescents with the possibility of recovering the agency 

role, leaving behind the master narrative of failure. Generally, when at-risk 

adolescents read the negative considerations they had written about their 
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future expectations, they tended to feel the need to reframe their narratives 

in a more optimistic way.  

3. The use of narratives constitutes an effective and useful method 

for at-risk adolescence investigation.  

The designed methodology for this research has proven to be 

particularly useful. The use of narratives as a tool has been appropriate for 

an intervention in at-risk adolescents’ particular context. Normally, when at-

risk adolescents answer standardized questionnaires, they tend to feel 

evaluated, they tend to exaggerate or even to lie. However, when asked 

about their own story, they become more collaborative. Besides, the 

interdisciplinary perspective of this research, which integrates Philosophy, 

Psychology and Linguistics considerations, has allowed a deep and valuable 

investigation into the use of language and meaning generation through 

written narratives.  

The path I have taken in order to get to these conclusions can be 

summarized in the following way. 

The theoretical framework of my research, which has been presented 

in the first part of this dissertation, constitutes a timely breeding ground to 

put together all considerations of different disciplines on the transforming 

power of language and meaning generation as a way of giving an answer to 

my research question. First of all, I looked into the concept of reflexivity 
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and its relation to writing, formulating a definition of reflexivity as the 

relation between the subject and its subjectivity, as the human ability to 

examine one’s own feelings and thoughts separated from oneself. From this 

idea, I looked into its relation with the process of writing, as the technology 

that has made possible new and sophisticated forms of reflexivity which 

have facilitated the development of a new psyche. The writing process, due 

to its reflective nature, allows the individual to separate himself from his 

own thoughts and increase his self-awareness, motivating new ways of 

rewriting his discourse. All these ideas led to Lev Vygotski’s contributions 

to Psychology, which I have borne in mind in order to present the writing 

process not only as a useful and practical method, but also as a tool that has 

provided “consciousness, abstraction and control” (1986: 179) to discourse 

and human thought. After reviewing the type of psychotherapeutic 

interventions in which writing has been used, I wanted to highlight the 

research on expressive writing, led by psychologist James Pennebaker. 

Psychologists Pennebaker, Ehlers, Hackmann and Michael suggest that 

verbalizing memories related to traumatic experiences through writing may 

allow better integration of those experiences into the autobiographical 

memory (2004). I have considered this valuable research as a starting point 

for my inquiry into the benefits of writing, particularly for at-risk 

adolescents.  



CONCLUSIONS   285 

 

Thus, taking into consideration Anthony Giddens’ theory and 

keeping in mind that structures are the guidelines that influence or limit 

choices and opportunities, and that the agency is the ability of individuals to 

act independently, writing has been presented in this research as a 

mechanism that activates agency and challenges the structure, providing an 

individual narrative that fights against the master narrative. In other words, 

the processes of writing and rereading have been proposed as mechanisms 

of master narratives’ reformulation, providing the opportunity to generate 

new meanings in the life story. To pursue this further, I have reviewed the 

proposals of linguistic pragmatics on meaning generation, particularly the 

linguistic considerations of Jef Verschueren. In this sense, Psycholinguistics 

has also been the bridge in between two disciplines whose dialogue has 

been critical for this research.   

Psycholinguistics research is usually focused on language as a code 

specific to mankind. However, if we want to analyze meaning generation 

through language, we need to go beyond the code, considering language as a 

multidisciplinary condition or, in Jef Verschueren’s words, as a complex 

form of behaviour whose interpretation may give us valuable data about the 

speaker (2000). The use of language is born and developed within society, 

through every phenomenon in which it takes place, from biological to 

cultural. Subsequently, research on the use of language has no choice but to 

be approached from an interdisciplinary view.  
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Therefore, before I dived into the longitudinal study that I carried out 

in order to sort out my research question, I inquired into Verschueren’s 

pragmatic guidelines as a key to shed light on the interpretation of 

generation and regeneration of meaning through language.     

Thereby, Verschueren’s contributions together with Dan P. 

McAdams’ life-story-model theory served as the methodological framework 

of my investigation. On the basis that human beings conceive their lives 

narratively, psychologist Dan P. McAdams has developed his life-story-

model as a way of evaluation and intervention for psychotherapeutic ends. 

With all these ideas in mind, I have designed a mixed methodology in order 

to analyze the data I have collected on at-risk adolescents’ written narratives 

and the rereading of those texts.  

In light of the above, and with the aim of answering the question 

about benefits of writing and rereading one’s own text generating new 

meanings, I have carried out a longitudinal study with 60 at-risk adolescents 

from two educational centres in Navarra in 2018. I present this study in the 

second part of this work. It must be noted that I wanted to focus my research 

on the power of written narratives during adolescence because of the 

particularities of this transitional stage, in which the individual needs to 

acquire the tools needed to integrate properly into adult life and to create a 

coherent and vivid narrative that explains how today’s self will become 

tomorrow’s self (McAdams, 2008). More specifically, I have centered my 
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attention on at-risk adolescents, as the obstacles they face make their 

integration even more difficult.  

Over six months, from January to June, I collected a total of 300 

narratives written by 60 participating adolescents. Each participant wrote a 

narrative each month on these five themes: self-concept, friendship, future, 

family and self-esteem. Then, 30 days after the writing of each narrative, I 

conducted an interview with each participant in which the written text was 

reread. The rereading process aimed to motivate a free dialogue between the 

adolescents and their own text in order to increase self-awareness and return 

the agency role to them so they could reformulate their assumed master 

narratives. After data collection I decided to analyze in depth the 60 written 

narratives and 60 interviews about the future. Since at-risk adolescents are 

considered “at risk” precisely because of the challenge to provide them with 

a future, these narratives seemed the most appropriate for this investigation. 

Hence, the research questions I made before diving into the data were: Does 

writing and rereading one’s own written text increase reflexivity? And, may 

the rereading process improve at-risk adolescents’ future projections? 

Although one of the objectives of this research was to provide an innovative 

model for social integration, another was to provide a timely research model 

in which language is taken as a complex form of behaviour that can be 

analyzed in order to understand the speaker more deeply.  
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As pointed out before, the methodological framework of this 

research was built from McAdams’ narrative theory and Verschueren’s 

pragmatic proposal. First, I explored and deeply analyzed the participant’s 

context, in order to have an interdisciplinary view of all the data, assuming 

that language cannot be interpreted out of its particular context. Then I made 

a categorization of the narratives based on metapragmatic markers that 

would provide information about the presence of reflexivity. Throughout the 

categorization, I collected a group of keywords that came out with a 

significant frequency in numerous written narratives. Keywords collected 

during the categorization of the written narratives suggested that at-risk 

adolescents’ concerns about their future were not only about finding a job 

(the word “job” [trabajo] appeared at least once in 43% of the written 

narratives), but also on social bonds (the words “family” [familia] and 

“friend/friendship” [amigo/amistad] appeared in, respectively, 36% and 

31% of the written narratives).   

Finally, the central part of the analysis consisted of comparing the 

written narratives with the interviews conducted a month later. On the one 

hand, I counted metapragmatic markers within the narratives with the aim of 

obtaining a percentage of use that would allow a broad quantitative 

comparison of the increase in reflexivity. This quantitative analysis was not 

intended to be a crucial element of the results, but rather a mere orientation 

to evaluate the increase of reflexivity and the presence of self-awareness 
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within the narratives. On the other hand, narratives were evaluated 

according to their tone: positive, negative or neutral; where positive tone 

meant a description of beneficial goals and expectations, negative tone 

meant resignation and/or pessimism, and neutral tone meant that the 

narrative could not fit into either of the above. Taking these ideas into 

consideration, I compared the tone between the written narratives and the 

interviews, evaluating whether or not there was a change in it.  

As shown, the results of this research have provided valuable 

information on new ways of social intervention with at-risk adolescents. 

Adolescents participating in this research not only increased their reflexivity 

and self-awareness during the rereading process, but also demonstrated the 

ability to change the tone of their narrative into a more positive one. 

Furthermore, this investigation has shown that language constitutes a 

complex form of behaviour that provides indisputable data about the 

speaker and his/her intentions. In addition, the writing and rereading process 

methodology has been presented as a revolutionary technology, both for at-

risk personal introspection and for researchers’ interest in personal 

development. 

Lastly, the limitations of this study can be summarized in two main 

points. In the first place, there is an indisputable variable in this study, 

which is my own presence as a researcher and the construction of a trust 

bond between the participants and me. Without any doubt this bond has 
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favoured the increase of reflexivity, and probably the reformulation of the 

narratives in a positive tone. However, this limitation underlines the 

importance of a human(istic) approach which focuses not only on measuring 

the data, but also on listening and validating the participant’s personal story. 

The second point has to do with the possibility to follow up the evolution of 

the participants’ integration over time. It would have been extremely 

fascinating to get to know if, indeed, this narrative intervention has been 

actually fruitful for the participants’ integration. However, due to logistical 

reasons, this desired follow-up couldn’t be performed. 

All things considered, beyond any doubt, this research delves into 

the question of exclusion, redefining it beyond the lack of possibilities to 

find a job, but also as the lack of opportunities to meet expectations and the 

difficulty in finding support in social bonds that may help towards a 

comprehensive integration. Besides, the methodological framework of this 

work contributes to opening new dialogues among disciplines that may 

allow further in-depth research on the use of language, meaning generation 

and narrative therapy.  

On a final note, this investigation has resulted in the development of 

the RYOS (Rewrite Your Own Story) Narrative Program, whose 

methodological guide was published in 2021 with the support of the 

Government of Navarra and the Institute for Culture and Society. This 

program aims to be implemented in groups of at-risk adolescents as a 
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teaching innovation model that may contribute to their social integration, 

but more importantly wants to be the first step towards developing further 

investigations, as well as promoting new social policies that may benefit at-

risk youth by allowing them to develop and complete a dignified future.  
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ANEXO I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO CENTROS/PARTICIPANTES 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO CENTRO/PARTICIPANTE 

 

Título del Programa:  

“Narrativas y construcción de la identidad: la escritura como herramienta en la 
adolescencia” 

Investigador Principal:  

Sofía Brotóns Arnau 

ID: 48670033D 

+034661274575 

Lugar de realización: 

Centro Puente /Taller Escuela Etxabakoitz 

Introducción:  

Antes de dar consentimiento para participar en este estudio, es importante leer 
y entender la siguiente explicación. Describe el objetivo, procedimientos, 
beneficios y riesgos del estudio, las alternativas disponibles, y el derecho a 
retirarse del estudio en cualquier momento. Si no quiero participar, esto no 
afectará a mi tratamiento. 

A través del lenguaje estructuramos nuestro pensamiento y, de alguna forma, por 
medio de él, podemos conocer también la realidad. Pues bien, si es a través de la 
lengua como conocemos y entendemos ciertas realidades externas, cómo si no 
vamos a entender las realidades más complejas, las que ocurren en nuestro 
interior: quiénes somos, a dónde queremos llegar o cómo nos sentimos. Desde la 
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psicología social se ha defendido que los procesos, condiciones y consecuencias 
de las emociones se desarrollan a través del lenguaje. Pues bien, partimos de la 
tesis de que lenguaje y expresión de las emociones están relacionados, ya que 
poniendo nombre a nuestras emociones somos capaces de racionalizarlas, 
comprenderlas y, en cierto sentido, superarlas. Dentro de las formas de 
expresión, la escritura es probablemente la que implica una mayor reflexividad, 
planificación y orden de los propios pensamientos. Por ello, parece la más idónea 
a la hora de poner en palabras las emociones que a priori no se  entienden o no se 
saben gestionar. Un signo de una personalidad madura es precisamente la 
correcta gestión de las emociones. De hecho, un problema al que se enfrentan los 
adolescentes es que a menudo están expuestos a numerosos cambios que, 
aunque son propios de la vida adulta, son incapaces de expresar debido a las 
limitaciones de la propia adolescencia. En este sentido, la escritura se convierte 
en el método más adecuado para enfrentarse al problema. La escritura 
constituye, a fin de cuentas, un reflejo de la propia identidad y en última 
instancia puede llegar a ser terapéutica. 

Comprender y saber gestionar adecuadamente las emociones no solo es un 
requisito para alcanzar la madurez, sino que también es la base fundamental de la 
concepción de una vida unitaria, de una identidad sólida o de lo que sería, según 
el psicoanalista Erik Erikson, el fin del ‘período de moratoria’ o la adaptación a la 
vida adulta. La tesis principal que defiende esta investigación es que la escritura 
constituye una herramienta útil para mejorar el autoconocimiento, la 
autoestima y una personalidad madura que refleje una identidad unitaria y 
definida. Concretamente, en adolescentes que estén en riesgo de exclusión, la 
escritura de narrativas personales puede suponer un medio clave para alcanzar un 
desarrollo personal maduro. Estos adolescentes, por diversas circunstancias, se 
ven obligados a alargar una etapa de sus vidas que de algún modo les garantice la 
adquisición de las herramientas necesarias para poder adaptarse a la vida adulta 
en el futuro.  

Antecedentes:  

Durante un estudio realizado durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo 
de 2017 en el centro educativo La Compasión de Los Escolapios, en el barrio 
Rochapea en Pamplona se extrajeron una serie de conclusiones que apoyan, 
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precisamente estas tesis. En una clase de 33 alumnos con edades comprendidas 
entre los 13 y los 14 años se les pidió en el mes de febrero una redacción de una 
narrativa personal que respondiera a la cuestión: ‘Háblame de una experiencia de 
tu vida en la que consideres que hayas vivido una emoción que te parezca 
intensa’. Durante el mes de abril se les pidió una segunda narrativa que 
respondiera a la cuestión: ‘Háblame de quién te consideras tú en el mundo, 
¿quién eres?, ¿hacia dónde dirías que va dirigida tu vida?, ¿si tuvieras que 
definirte, ¿cómo lo harías?’ Finalmente, en el mes de mayo se devolvió las 
narrativas a cada uno de los alumnos participantes y se les invitó a que volvieran a 
leerlo. La prueba final consistió en una entrevista personal que evaluaba cómo 
había afectado la actividad a cada uno de ellos. 

Tras realizar el análisis de las narrativas y obtener las conclusiones de las 
entrevistas quedaron en claro las siguientes cuestiones: 

• El ejercicio de redactar las narrativas fue considerado positivo por la mayoría de 
los alumnos participantes. 

• La mayoría de los alumnos consideró que volver a leer sus propias narrativas, 
transcurrido un tiempo les aportaba una perspectiva diferente y una mejor 
comprensión de sus propias emociones y de sí mismos. 

Objetivo del estudio:  

El objetivo de este estudio pasa por elaborar un modelo para analizar la 
construcción de la propia identidad a través de narrativas escritas durante la 
adolescencia. En última instancia, la meta de este estudio es llamar a la 
investigación de tres temas fundamentales: la expresión emocional durante la 
adolescencia no patológica, la escritura como medio idóneo de expresión de las 
emociones y las narrativas como modelo de estudio de la construcción de la 
propia identidad. Concretamente se quiere fomentar la escritura de narrativas 
personales en centros dedicados directamente a adolescentes en riesgo de 
exclusión, como un método que no solo favorezca a los adolescentes en su 
desarrollo personal, sino que además constituya una herramienta eficaz para el 
propio centro y para la formación de sus profesionales. 
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Esta hoja de consentimiento informado puede contener información que usted 
no comprenda en su totalidad, por lo que no dude en solicitar que se le resuelva 

cualquier duda que se le plantee al respecto. 

Procedimientos/explicación del estudio: 

Con este objetivo, solicitamos la colaboración de los alumnos del Centro 
Puente/Taller Escuela Etxabakoitz. Se realizarán visitas durante seis meses para 
recoger una serie de narrativas (textos escritos), además de llevar a cabo la 
realización del test de auto-concepto AF-5 (que implementará el psicólogo Elkin 
Luis García (Investigador de la Universidad de Navarra +34 948 425 600). 

Para realizar esta prueba se fijará en primer lugar una fecha para realizar la 
presentación del estudio en la clase del grupo de alumnos que el centro haya 
propuesto. En esta presentación se resolverán todas las dudas y se planteará la 
participación en el estudio. Los alumnos no tendrán que decidir ese día si desean 
o no desean participar. Ese mismo día se les entregará las hojas de 
consentimiento informado tanto para ellos como para sus padres o tutores 
legales. 

Posteriormente se fijará una fecha, a conveniencia del centro, para recoger la 
primera narrativa. La primera será un texto general que responda a la cuestión: 
‘Defínete a ti mismo’. Esta y todas las narrativas son de carácter libre en el sentido 
de que no hay extensión fijada para las mismas, ni determinaciones concretas 
sobre lo que hay que escribir más que la primera indicación. El tiempo para la 
realización de la narrativa será de 50 minutos, equivalente a una clase normal. 
Después de esta primera narrativa se fijará otra fecha para llevar a cabo la 
realización del test de autoconcepto AF-5. Este será aplicado por el psicólogo Elkin 
Luis García, profesor en la Universidad de Navarra. Para el test contarán también 
de 50 minutos y estará presente la investigadora principal, el psicólogo Elkin Luis y 
un representante del centro. 

A continuación, cada nuevo mes habrá una reunión con cada uno de los alumnos 
en la que volverán a leer su narrativa y responderán a una serie de cuestiones. En 
cada entrevista se le pedirá al alumno una nueva narrativa que irá concretando 
cuestiones (1. Autoconcepto, 2. Relación con los demás, 3. Perspectivas de futuro, 
4. Familia, 5. Autoestima).  
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Finalmente, el último mes se les pedirá una última narrativa que responda a la 
cuestión: ‘¿Cómo crees que te ha servido esta prueba?’ Después de esto se 
volverá a pasar el test AF-5, para ello volverá a acudir al centro el psicólogo Elkin 
Oswaldo Luis. Este se pasará con el  objetivo de ver cómo han variado los 
resultados tras la realización de las entrevistas. 

Riesgos/beneficios:  

Los participantes no se beneficiarán directamente de este estudio, salvo de la 
oportunidad de poder contribuir al avance científico que puede beneficiar en el 
futuro a otras personas. No existe riesgo alguno derivado de la participación en 
este estudio. Salvo el posible cansancio derivado de la administración de las 
entrevistas y la evaluación psicológica. 

Confidencialidad:  

Ni los nombres, ni cualquier otro dato que pueda llevar a la identificación de los 
participantes que colaboren en el estudio serán publicados en ninguno de los 
trabajos que se deriven de esta investigación (a excepción de datos referentes a 
sexo, nacionalidad y motivo del ingreso en el centro, siempre y cuando estos no 
revelen la identidad del participante). Todos los datos de carácter personal 
necesarios para el desarrollo del estudio están sujetos a la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, legislación 
vigente en nuestro país. Cada uno de los niños o adolescentes que participen en el 
estudio recibirá un código con el que será identificado, ningún otro dato de 
carácter personal será difundido o utilizado a lo largo del estudio. 

Únicamente el responsable del centro tendrá acceso a la relación entre el código y 
el nombre del alumno participante, no obstante, este no tendrá, en ningún caso, 
acceso a las narrativas ni a las respuestas de cada uno de los test o entrevistas.  

De conformidad con la anterior normativa (protección de datos), le informamos y 
usted autorizará expresamente a que sus datos se incorporen a ficheros de 
titularidad de UNAV debidamente inscritos en el Registro General de Protección 
de Datos, con la finalidad de llevar a cabo toda la gestión y operativa del Estudio.  

Todos los frutos adquiridos en el curso de la investigación quedan bajo el deber 
del compromiso de silencio y la confidencialidad. Los resultados obtenidos a partir 
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de este estudio podrán ser publicados con fines relacionados únicamente con la 
investigación y bajo la autorización de la investigadora principal. Recuerde que, en 
todo momento, usted puede acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar los datos 
personales existentes en nuestra base de datos, para lo cual deberá ponerse en 
contacto con UNAV como responsable del fichero, y remitirnos una solicitud 
firmada a la dirección Avda., Pío XII nº 36 código postal 31008 de Pamplona. 

Coste/compensación:  

No existe ningún coste por participar en este estudio. Todas las entrevistas y 
pruebas que se realicen no supondrán coste alguno. Tampoco recibirán 
compensación económica por participar en el estudio. Por otro lado, los datos 
suministrados no tendrán ningún tipo de efecto legal, académico o de otra índole 
que pueda afectar al participante. 

Alternativas a la participación: 

Su participación es completamente voluntaria.  

Derecho al abandono del estudio:  

Cada uno de los participantes será libre de retirarse en cualquier momento de 
este estudio sin que esto afecte en forma alguna académica o personalmente. 
Serán informados sobre cualquier dato relevante del estudio que pudiera 
condicionar su permanencia o abandono del mismo. 

Nombre del participante: 

Nombre del responsable del centro: 

Nombre del investigador: 

 

 

_________________________________  
_________________________________  

Firma del participante     

He leído y comprendido este consentimiento informado 



ANEXO I   339 

 

La información de este consentimiento informado me ha sido explicada. 

 

_________________________________  
_________________________________  

Firma del responsable del centro     

He leído y comprendido este consentimiento informado 

La información de este consentimiento informado me ha sido explicada. 

 

 

___________________________________ 
 __________________________ 

Firma del investigador    Fecha 

 

NOTA: Se harán dos copias del consentimiento informado: una será para el 
investigador principal y la última para el participante o el centro.  

 





ANEXO II 

NARRATIVAS ESCRITAS Y ENTREVISTAS DE FUTURO 

 

Id.: 1CP  

Yo en un futuro lo que me gustaría es estar feliz, casada con un buen hombre que me 

cuide, y ser más lista de lo que soy ahora. Y espero sobre todo tener un trabajo para 

poder vivir en una casa grande, me gustaría trabajar en algo que se me diera muy bien, 

y que me guste bastante, aunque ahora mismo no sé el qué. También en un futuro me 

gustaría tener una familia, tener hijos y ser feliz. Espero haber acabado la ESO y que 

mi familia esté bien. No sé si estaré en Marruecos o en España, a mí me gustaría en 

España, prefiero verme aquí, la verdad, no sé por qué. La verdad es que no me gusta 

nada pensar en el futuro, porque a veces lo veo bastante negro todo… en realidad sería 

más fácil si no estuviera aquí, pero así es la vida. Tampoco me lo planteo demasiado 

porque lo primero es lo primero, acabar el curso, etcétera. Si me preguntan qué me 

gustaría hacer en un futuro, lo primero que pienso es que no quiero estar sola. Por 

ejemplo me gustaría verme en el futuro con muchos amigos, de los que son de verdad, 

no estar yo sola, y tener a mi lado gente que me diga la verdad y no que sean falsos, 

eso lo odio. Por ejemplo este año he aprendido la lección de que hay gente que te crees 

que es de una manera, y luego en realidad no es así. Hay que tener cuidado. Supongo 

que en el futuro seré más inteligente, espero por lo menos. También espero no caer en 

relaciones que tenga que ser una arrastrada como ahora, y me gustaría dejar de ser tan 

celosa, porque soy demasiado celosa, aunque algunas veces es con motivos. Me 

gustaría que alguien estuviera orgulloso de mí. Pero lo más importante que mi familia 

esté bien. 



342   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

Investigadora: ¿Entonces qué, lo releemos un poquito?  

1: Sí, vale. Vamos a ver, este me moló mucho porque me encanta imaginar, ya me 

acuerdo, en plan que me puse a contarte mi vida, cada vez escribo más, estarás harta de 

leer, la letra un poco mal si eso, sí. 

I: Sí, sí, la letra me ha costado entenderla. A ver. [Risas] 

(Relectura)  

(Cuando lee: “También espero no caer en relaciones que tenga que ser una arrastrada 

como ahora” interrumpe) 

1: Joder, es que esto es real. Es que estoy fatal, te lo digo en serio, soy la más patética 

de la tierra con los tíos, es que uno me hace caso y entonces ya me emociono y la cago, 

porque todos luego pasan, no te hacen caso cuanto más caso les haces tú. 

I: ¿Sí? ¿Por qué crees esto?, venga acabamos de leerlo. 

1: Es que me da hasta vergüenza haber puesto esto aquí, porque se supone que era para 

hablar del futuro y yo ya en seguida tengo que nombrarle a él de una forma o de otra, 

estoy obsesionada creo… estoy obsesionada, ¿a que sí? Ay bueno, y sigo. 

(Relectura) 

I: A ver, no pasa nada, es normal que escribas siempre sobre las cosas que te preocupan 

a ti, eso es normal, es normal, ni obsesionada ni nada, no lo sé, pregúntatelo a ti. Pero 

ahora, que lo lees todo, el texto entero, ¿qué piensas? Lo de siempre, ¿cómo lo ves? 

1: Pues mira lo primero que he pensado es esto, que estoy obsesionadísima con él, que 

es que todo lo que escribo gira en torno a él y no puede ser eso, porque si sigo así es 

que es como si me olvido de mí misma. Pero es que me hace la vida imposible, te lo 
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juro, parece que quiere que me ponga celosa a propósito, me dice: “Mira, me ha 

mandado un mensaje esta o no sé qué” y yo, ¿qué le digo? Es que joder. 

I: Ya…, te entiendo. Pero por qué crees tú que tienes esos celos. 

1: Pues me doy cuenta de que de mis padres, y encima cuando nos dijiste que 

escribiéramos del futuro yo pensaba, pues quiero una familia, casarme, ¿no? Como mis 

padres se casaron, pero luego se han separado, y mi padre es un machista, yo antes no 

entendía a mi madre y ellos no se podían separar porque son musulmanes, pero al final 

mi madre se hartó y la entiendo ahora, creo. Yo creo que en realidad no quiero una 

vida como la de ellos, por eso también digo lo de quedarme en España creo, lo que 

pasa que me meto en relaciones tóxicas, no sé por qué, es que yo creo que es hasta 

porque me gustan los tíos machistas.  

I: ¿Por qué lo crees esto? 

1: Porque siempre me fijo en los peores, y luego no es tan distinto de mi padre, pero no 

sé. Bua, es que estoy flipando porque no lo había pensado nunca, te lo juro, qué fuerte. 

Qué horror, si es que soy tonta.  

I: Claro que no eres tonta, no digas eso, anda, a ver, ¿qué más me puedes decir del 

texto? 

1: Pues el tema del trabajo seguro que es lo más importante, seguro, sí, porque sin 

trabajo no se puede hacer nada, y eso es lo primero de todo, si no lo acabo o no lo 

consigo el curso al final ni trabajo ni nada. Pensé el otro día que me gustaría ser 

enfermera, a lo mejor puedo hacer un curso, o sea un grado medio o superior después 

de la ESO. Esto estaría súper guapo, creo que si tengo dinero, mi propio dinero, no seré 

tan dependiente de los tíos.  
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I: Eso está muy bien pensado, muy bien, eh. Bueno, y hay un momento que en el texto 

dices que “lo ves un poco negro” el futuro. 

1: Ya…eh, es que no es nada fácil, de verdad, porque tú puedes tener muchos sueños y 

muchas ideas pero luego cumplirlas no es lo mismo. Yo qué sé, es como que tú te 

pones a pensar dónde acabarías y piensas: profesora, enfermera, médico, presidenta, no 

sé, y luego dices, vale, ¿cómo? Y te da una pereza que flipas. Pero tampoco quiero ver 

negro el futuro, hay que ser positivos, ¿no? Es que tampoco es imposible por ejemplo 

ser enfermera, pero es ponerse, me da un poco de bajón haber escrito eso, si por 

ejemplo mi hermano escribiera eso yo le diría: “¿Pero qué dices?” pero a mí misma no 

me lo sé decir. 

I: Bueno, ya te lo estás diciendo. 

1: Es verdad, es verdad, sí, ya lo estoy diciendo, me lo digo a mí misma, “venga tú 

puedes”. 

I: Eso es, claro que sí. Bueno, y para ir acabando, ¿si volvieras a escribirlo cambiarías 

algo? 

1: Obviamente no hablaría de él, ni celos ni nada, creo que, me he dado cuenta de que 

cuanto más hablo de él, o si escribo cosas relacionadas con él, peor, peor estoy, 

entonces lo primero, eso fuera. Luego creo que lo demás sería parecido, diría esto, que 

necesito un trabajo, y sí que me quiero casar, pero lo que sí debería haber escrito es que 

no me casaría con alguien como mi padre. Y así nada más.  

I: ¿Hay alguna cosa más que quieras decir?  

1: Yo me quedo aquí hablando, eh, hazme más preguntas, venga. 

I: Tenemos que seguir. Venga, ánimo que nos vemos en unos días.  
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Id. 2CP 

Yo en el futuro me veo mejor, espero verme mejor por lo menos. Creo que ya en ese 

momento del futuro podré ser lo que quiera ser y en el futuro creo que me sentiré 

seguro de mí mismo y no tendré tantos miedos. Me gustaría estar rodeada de una 

familia que me quiera, no como ahora, y que me quieran por como soy porque eso no 

lo he conseguido hoy en día. Creo que podré conseguir un trabajo si ahora me esfuerzo 

en trabajar y que seré menos metepatas de lo que soy ahora, más relajado y eso.  

Investigadora: ¿cómo estás?  

2: Bien, bien, tirando, tenía ganas de venir, estaba deseando. 

I: Qué bien entonces, ¿vamos a ello? Vamos a leerlo como el otro día, ¿te acuerdas? 

2: Sí, perfecto, lo voy a leer yo hoy ¿vale? 

I: Venga, adelante, así aprovechamos el tiempo que tenemos. 

(Relectura) 

2: Buf, es que el tema del futuro toca muchas cosas de mi vida, obvio. Lo primero es 

que no me acordaba de que había puesto esto, creía que habría escrito más. Es que no 

digo ni en qué quiero trabajar, ni nada, joder. ¿Qué me pasaba? 

I: No sé yo, pero, ¿qué te parece ahora? O a ver, dime de qué quieres trabajar si 

quieres, si lo sabes, ¿lo sabes? 

2: Quiero ser educadora, como otra chica de aquí, porque tenemos experiencia en 

pasarlo mal, ¿me entiendes? Al final después de todo lo que ha pasado creo que yo le 

puedo dar muchos consejos a mucha gente. Buf y lo de la familia, es que sí que es tal 

cual porque ahora no me ha apoyado nadie por todo.  

I: Claro, te entiendo, eso es verdad, además tú escuchas muy bien. 
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2: Sí, se me da súper bien escuchar a otros, por eso siempre me piden consejo a mí, 

sabes. Tal cual, tal cual. Luego lo de la familia eso, yo es que me fui de casa, bueno ya 

te dije el otro día, que es que no me apoyaron. 

I: Sí, porque… 

2: Sí, porque me gustan las chicas y se lo dije, y mi familia es gitana entonces ya lo de 

que soy transgénero ni me lo planteo decírselo, pero bueno, que ahora con la psicóloga 

y eso estoy mejor, o creo que lo asimilo mejor, y también me viene muy bien 

escribirlo. 

I: Qué bien, me alegro mucho de oír esto. ¿Y qué más? 

2: Creo que lo primero de todo y lo único que importa ahora es estar bien, mi futuro, el 

trabajo y eso, y para eso ¿qué hay que hacer? Estudiar, así que eso es lo que me toca 

ahora. Y luego tengo mucha suerte, me da rabia que no he puesto nada de mis amigas, 

y en mi futuro estarán mis amigas porque es súper importante eso, sin amigos al final 

no eres nada. 

I: Eso está bien, Y a ver, ¿si volvieras a escribirlo, cambiarías algo? 

2: Sí, pero pues lo ordenaría de otra forma, y si volviera a escribirlo, escribiría más, me 

lo tomaría más en serio, creo que ese día, me estoy acordando ahora de que estaba 

cansada y por eso escribí cuatro cosas, no sé por qué, porque en realidad llevaba unos 

días que estaba escribiendo cosas para mí, ¿sabes? Nunca había escrito y ahora escribo 

en una libreta, lo que nos dijiste de consejo. Me gusta eso, que estoy pensando más en 

mí también después de la charla del otro día. 

I: Qué bien, me alegro muchísimo, de verdad, qué bien. De verdad, me alegra verte tan 

bien. ¿Y quieres añadir algo más? Y así ya pasamos a lo siguiente.  

2: No, pues ya está.  
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Id. 3CP 

No suelo mirar al futuro, yo no sabía que iba a terminar aquí, yo a los 12 años pensaba 

que iba a terminar la ESO como todos los demás, aun así, sigo caminando, siendo 

positiva. Me cuesta saber cómo soy, mi interior es muy complicado y muchas veces ni 

siquiera me abro porque pienso que no merece la pena. 

Investigadora: Bueno, vamos a leerlo entonces, ¿sí? 

3: Vale. 

I: ¿Lo leo yo, o quieres leerlo tú? 

3: Yo, yo. 

I: Venga, genial, vamos a ver. 

(Relectura) 

I: Bueno, qué es lo primero que has pensado o que has sentido. 

3: Vergüenza, me da mucha vergüenza siempre leer lo que he puesto, como si no fuera 

mi historia, como si fuera un cuento de otro. Mi manera de ver el futuro ha cambiado 

mucho desde que estoy aquí, desde que todo ha cambiado mucho. 

I: Sí, ¿cómo ves eso? 

3: Veo que antes yo pensaba que acabaría la ESO y luego haría Bachiller y luego iría a 

la universidad como todo el mundo, pero ahora aquí estoy. Bueno, a ver, “como todo el 

mundo” tampoco, porque hoy en día cada uno hace lo que tiene que hacer, nada es 

normal o no, en realidad. ¿No? Pero tengo que ser positiva como digo ahí, porque si 

no, todo mal.  

I: Ajá, positiva, ¿con qué? 

3: Voy a ser positiva con la situación en la que estoy ahora, es que a ver yo no pinto 

nada aquí, en realidad, en el centro no estoy contenta, estoy harta porque es como una 

cárcel y creo que si sigo aquí no voy a poder cumplir nada, no voy a poder trabajar. 

Pero es que eso es lo que pienso y me hundo, pero por otro lado si pienso que todo va a 

ir bien, que sea positiva y que debería de estar bien pues entonces me siento mejor, y 

eso es lo que tengo que hacer. Si estudio, se me va a pasar rápido el tiempo y entonces 

voy a estar mejor. Es que antes era muy negativa. 

I: ¿Por qué? 
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3: Antes era súper negativa porque pensaba que no iba a llegar a nada si estaba aquí, 

pero creo que si me esfuerzo en realidad voy a poder conseguirlo, por ejemplo puedo 

estudiar un grado medio o superior incluso, me da pereza estudiar pero todo es ponerse. 

Es que hay días que no tengo ganas de nada, y otros que estoy “a full”, no sé. 

I: Bueno, pues entonces todo es ponerte. Y decías ahí al final que si te abres no merece 

la pena… 

3: Bueno pues ya he demostrado que no, es que contigo me abro y me salen las 

palabras y ahora me entiendo más, es como que me haces pensar de verdad, cosas que 

antes no pienso a no ser que me ponga en plan “venga, piensa”.  

I: Qué bien, me alegra oír esto, de verdad.  

3: Es gracias a ti. 

I: Jo, qué bien. Y a ver, ¿cambiarías algo si volvieras a escribirlo? 

3: No lo sé, porque me cuesta mucho escribir, es como que me siento con mucha 

presión de no poner tonterías, aunque a ver, ahora si lo tuviera que escribir en este 

momento sí que pondría muchas más cosas y mucho mejor explicado, eso seguro. 

Hablaría de cosas que no he hablado, rollo de mis amigas, de la familia, porque eso es 

más importante que el trabajo, diría que me gustaría estar con gente en el futuro pero es 

como que en el momento que lo escribí lo di por hecho. Eso y ya está lo dejaría así. 

Id. 4CP 

Yo en el futuro espero tener muchos amigos, un grupo grande de amigos que me 

quieran de verdad. Espero tener algún trabajo y dinero, y estar en España. Sé que 

mucha gente piensa que soy una acoplada, pero es porque aquí la gente tiene sus 

cuadrillas muy cerradas y cualquier persona que llega nueva no la aceptan. Yo no haría 

eso si fuera al contrario. Dentro de unos años creo que ya estaré mucho más integrada 

y que tendré amigas y amigos de verdad, y no estaré tan triste. Puede que en el futuro 

vuelva a Rusia, a veces pienso en eso, no sé si quiero volver. Si me preguntan dónde 

me veo en por ejemplo veinte años lo que pienso primero es que feliz, y con muchos 

amigos. Ojalá apruebe aquí todo y salga del centro para hacer algo que me guste, pero 
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en eso todavía no he pensado si te digo la verdad. Creo que sabré hablar mejor en el 

futuro y me expresaré mejor y eso será más fácil para tener muchos amigos. 

Investigadora: Vamos a leer el texto como el otro día, no sé si te acordarás, la idea es 

leerlo en voz alta y luego lo comentamos, ¿vale? 

4: ¡Sí! Vamos a leerlo. Yo lo leo 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? O lo primero que has sentido. 

4: Pena, me da mucha pena lo primero, porque se me remueve todo el tema de las 

amigas, y eso. Me afecta mucho, porque yo hago todo lo posible por ser buena amiga 

pero luego no me dan la oportunidad, y aunque pueda estar con gente siempre me 

siento marginada o como una acoplada, me da pena, la verdad, porque yo no sería así si 

fuera en el caso contrario. 

I: Entiendo, es normal… Y en cuanto al futuro, ¿cómo ves esto? ¿Qué más te hace 

pensar el texto? 

4: En el futuro espero tener amigos de verdad, no sé por qué me gustaría tener muchos, 

pero muchos amigos.  

I: Pero ahora, ¿tienes amigos? 

4: Sí, pero solo tengo dos amigas, y me marginan mucho. No sé, en realidad a lo mejor 

no es que tenga que querer tener muchos amigos, sino tenerlos de calidad buena o sea 

que me quieran y que me hagan caso y todo eso, ¿no? Porque al final un amigo es el 
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que está ahí para todo. En el futuro espero eso, no estar sola como me siento ahora 

mismo.  

I: Ya verás como sí, la vida cambia mucho y hacer amigos es poco a poco.  

4: Sí, y luego estoy pensando también que es importante no solo pensar en los amigos 

sino también en lo que quiero hacer. Aunque no escribí eso, me estoy acordando de 

que cuando lo escribí, después por la tarde pensé que me gustaría tener una tienda o 

algo así, vender cosas, porque creo que se me daría bien y nunca lo había pensado en 

qué quería trabajar porque bastante tengo con lo que tengo. Tengo demasiados 

problemas con mi madre, por ejemplo y eso también en el futuro me gustaría arreglarlo 

y que estuviéramos mejor, ella se preocupa demasiado todo el tiempo y es un poco 

agobiante, pero si yo tengo más paciencia, a lo mejor… 

I: Exacto, tú sola lo estás diciendo todo, ¿no? 

4: Sí, yo me lo digo. No sé, eso sería lo que pienso ahora.  

I: Entonces, ¿si volvieras a escribirlo, cambiarías alguna cosa o lo harías de forma 

diferente? 

4: Sí, a ver lo más seguro es que hablara también de la amistad porque lo paso muy mal 

con este tema, pero habría contado lo de la tienda, de mi familia, de mi madre y todo 

eso, no sé si yo quiero tener hijos por ejemplo. Yo soy adoptada, lo que sé es que si los 

tengo no los voy a abandonar, por eso creo que hay que pensarlo muy bien.  

I: ¿Quieres añadir algo más? 

4: No, ya está.  
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Id. 5CP 

Cuando pienso en el futuro me emociono mucho y me gusta ser positiva y tener 

muchos planes. A veces quiero que el tiempo pase muy rápido para que cuanto antes 

sea feliz y esté donde quiera estar, aunque cada cosa a su tiempo claro. En un futuro 

me gustaría ser trabajadora social de un centro, aunque no sé si será posible, es lo que 

más quiero hacer. Muchas personas me dicen que se me da muy bien escuchar y ayudar 

a los demás y yo también lo creo. Además con mi experiencia creo que podría ayudar a 

gente en mi situación o que haya vivido cosas similares a las que me han pasado a mí, 

creo que sería muy bonito ayudar a alguien a que no cometa mis errores ni a que le 

engañen. También por lo mal que lo pasé cuando era pequeña, todo lo que he 

aprendido creo que puede servirle a otras personas. Me encantaría salir de aquí y hacer 

un curso de trabajadora social para dedicarme a eso. Lo he pasado y lo estoy pasando 

bastante mal con todo lo mío, y no sé si por lo que me ha pasado no podré hacer lo que 

quiera en un futuro, por si mi pasado se queda en un expediente o algo así. Yo voy a 

hacer todo lo posible por conseguirlo. 

Investigadora: Venga, vamos a leer el texto juntas, ¿lo lees tú o quieres que lo lea yo? 

5: Tú, mejor, por favor.  

I: Venga, lo leo yo. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué es lo que piensas ahora que lo leemos?  

5: Se me mueve todo por dentro, no sé, ilusión siento pero también miedo y también 

siento iner.. ¿Cómo se dice? Incertidumbre. No sé, es como que me hace ilusión 
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plantearme el futuro, creo que puedo hacer cosas, me hace ilusión que soy positiva y 

me lo tomo todo con alegría, pero también sé por qué estoy aquí y me acuerdo de que 

cometí mis errores y entonces me siento con un poco de miedo. 

I: Pero, ¿miedo de qué? 

5: De no poder cumplir mis metas, no sé. Aunque a ver, no tiene nada que ver eso, 

porque aunque esté en mi expediente, bueno, aún no estoy segura, pero yo creo que 

podré ser trabajadora social porque no pasa nada, y ya habrá pasado bastante tiempo, 

¿no?  

I: Sí, claro seguro que sí, pregúntalo. Pero si es lo que tú quieres hacer, a por todas. 

5: Sí, sí, eso me motiva, por eso también me hace ilusión leer esto, porque veo que 

tengo posibilidades. Me encantaría trabajar en un centro como este, de hecho ahora soy 

como un poco la psicóloga del grupo, a mí me cuentan todos los problemas y no solo 

yo les ayudo a ellos, también aunque no lo sepan ellos me ayudan a mí porque me doy 

cuenta de que no tengo tantos problemas como otra gente, por lo menos yo tengo a mi 

familia que me apoya.  

I: Qué bien, de esto, de tu familia, no has comentado nada en el texto, ¿cómo lo ves en 

el futuro? 

5: Pues espero que mi familia siga ahí para mí, espero poder devolverles todo lo que 

han hecho por mí porque cuando pasó todo aquello me sentí muy protegida, yo 

pensaba que me iban a dar de lado o me iban a reñir o a sentirse muy decepcionados, 

que a ver obviamente no estaban contentos, pero al final lo que ellos quieren es eso, 

que tenga un futuro. Yo creo que voy a poder tenerlo, vamos.  
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I: Qué bien, me alegro mucho. Vale y ahora, ¿si volvieras a escribirlo, cambiarías 

alguna cosa? 

5: Sí, solo que hablaría más de mi familia porque ahora que lo hemos hablado creo que 

ellos son lo más importante de mi vida y sin ellos no podré lograr nada, aunque sé que 

soy muy fuerte y muy positiva. 

I: ¿Quieres añadir alguna cosa más? 

5: No.  

Id. 6CP 

Sinceramente en el futuro me veo mal. Aún queda mucho tiempo, pero me veo en la 

cárcel, o en la calle, debajo de un puente. Sí que a veces he dicho que dejo de meterme 

o lo que sea, de fiesta y esas cosas, pero al final no lo hago porque en el fondo no me 

importa tanto. Supongo que en el futuro estará mi hermana, me gustaría que estuviera 

bien y que le fuera bien la vida, y lo que sé es que pase lo que pase ella no me dejará, 

creo que estaremos juntas. Lo que estoy segura es que no voy a tener hijos, porque no 

pienso hacerle pasar a mi hija lo mismo que me hicieron mis padres, eso nunca se lo 

voy a perdonar. Y si tuviera una hija, entonces jamás sería como fueron mis padres. No 

me gusta pensar en el futuro, en realidad ahora que lo pienso nunca pienso en el futuro. 

La vida da muchísimas vueltas y nunca sabes lo que te va a pasar, aunque siempre 

puedes intentar hacer las cosas bien… 

Investigadora: Bueno, vamos a leerlo. ¿Lo quieres leer tú o prefieres que lo lea yo? 

6: Yo lo leo, yo lo leo.  
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I: Vale, vamos a verlo.  

(Relectura) 

6: Bueno, no sé… 

I: ¿Qué es lo primero que piensas ahora al leerlo? 

6: Pienso que vaya mierda, de futuro, pero que es verdad. Pienso lo mismo, que 

podemos acabar en la calle, o debajo de un puente porque nunca sabes lo que te va a 

pasar en la vida. 

I: ¿Te refieres a todos vosotros? 

6: Bueno no, me refiero a mí, no me veo con muchas opciones, con ninguna opción, y 

más estando aquí, pero al leerlo también me siento mal porque me gustaría leer otra 

cosa, o sea a ver, me gustaría que fuera otra historia, pero las cosas son como son. 

I: ¿Cómo son las cosas? 

6: Malas, las cosas son malas para mí, mis padres son unos drogadictos y solo estamos 

mi hermana y yo. Pero bueno, no vamos a ser como ellos, eso seguro, entonces no sé, a 

ver, en realidad, a lo mejor tampoco es un futuro de mierda, es que el problema es que 

es difícil verlo de otra manera, porque aunque tú seas fuerte pues si tu vida es una 

mierda crees que siempre va a ser una mierda. ¿No? 

I: Te comprendo perfectamente, pero no tiene por qué ser así, ¿no? 

6: Está claro, a ver si todo está depende de cómo lo mires, si por ejemplo eres positiva, 

entonces la vida se te hace menos cuesta arriba. Creo que lo que tengo que hacer en 
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realidad es centrarme en el presente y no tanto en el futuro, pero ser más positiva con el 

futuro eso sí, aunque pase de mis padres, por lo menos no estoy sola. 

I: Eso está muy bien, claro, al final se trata de darle la vuelta a las cosas. 

6: Sí, totalmente, claro. En el futuro también me gustaría ver la vida diferente y no 

como la veo ahora, creo que seré más madura y lo veré mejor todo, no sé. Y yo qué sé 

ahora digo que no quiero tener hijos, pero en realidad a veces pienso que sí pero para 

hacer todo lo que mis padres no hicieron por mí. Lo que voy a intentar es eso, lo que 

digo al final, hacer las cosas bien, porque he comprobado que si haces cosas buenas al 

final te pasan cosas buenas aunque la gente crea que no. 

I: Eso está genial, y ahora, si volvieras a escribirlo, ¿cambiarías algo? 

6: No, porque esa soy yo, con mis cosas negativas y mis cosas positivas. No cambiaría 

nada, pero sí que ahora pienso que el futuro no tiene que ser una mierda, puede que sí 

pero también puede que no. 

I: Muy bien, está genial que hayas pensado esto. ¿Quieres añadir algo más? 

6: Bueno, no, yo no, no quiero añadir nada.    

Id. 7CP 

Casi nunca pienso en el futuro porque me agobia. Me pongo a pensarlo y la verdad es 

que no sé ni por dónde empezar, así que voy a decir lo primero que piense. Por 

ejemplo, si te soy sincero me gustaría decir que me veo acabando el curso de FP de 

hostelería además un par de años adelante estar trabajando de camarero o jefe de 

cocina, aunque sea motivarme. Viviendo en una casa en Canarias, con mis amigos, con 

un jardín para tumbarme en las noches de verano y con un trabajo a jornada completa y 
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fijo. Aquí en el centro estoy en el curso de cocina y cuando empecé no me motivaba 

nada y me sentía un pringado comparado con mis colegas de antes, pero empecé y vi 

que se me daba bien y que en realidad tiene más salidas que otras cosas. Luego algún 

fin de semana cogía y hacía una receta de algo que se me ocurría en casa y mi madre 

estaba contenta, y creo que le parece muy bien lo que estoy haciendo. En un futuro 

también si lo pienso me veo más alto y con más puertas abiertas. Mi principal sueño 

sería ser nominado a estrella Michelin para mí es el sueño más importante. Creo que 

podría dejar el hachís si me lo propongo en serio, y además que si estoy lejos de aquí 

es probablemente mucho más fácil. Aunque no me gusta pensar en el futuro sí que me 

gusta tener sueños aunque no se puedan cumplir. 

Investigadora: Vamos a leer el texto ahora como hemos hecho la vez anterior, aquí 

está, entonces ¿quieres leerlo tú en alto o si quieres lo leo yo? Lo que me digas. 

7: Bueno, yo, me da igual, la verdad. Lo leo. 

(Relectura) 

7: Joder, qué vergüenza, no me acordaba. Qué pringado. 

I: ¿Por qué?, dices que te agobia pensar en el futuro… 

7: Bua, qué pringado en serio. No, bueno, no es que me agobia, es que me raya mazo 

porque como que entro en un bucle ¿no? En plan, que si empiezo pues no acabo y al 

final ya tengo bastante con lo que tengo ahora como para ponerme a pensar en lo que 

me tiene que pasar. 

I: Ya, y ¿qué piensas ahora que lo has leído? 
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7: En verdad me motivé mazo con lo de la estrella Michelin y de todo, pero en verdad 

lo leo y me gusta, porque bueno, tampoco es que sea imposible ¿no? Mucha gente lo 

consigue y pues en verdad si sigo en el centro y acabo el curso y así, pues yo qué sé. 

Luego, aquí, creo que lo de Canarias es una chorrada, pues me motiva y eso, pero será 

lo que tenga que ser, ¿o qué? Eso no es tan importante.  

I: Claro, eso está claro. Qué más ves. 

7: Luego, a ver, aquí creo que tendría que empezar lo primero por dejar el hachís, que 

es una tontería, pero vamos, que es lo primero. Creo que lo demás pues es esfuerzo, y 

también tener suerte, claro, pero que nada es que sea imposible. 

I: Claro que no. Entonces, así, en general, si lo volvieras a escribir, ¿cambiarías algo? 

7: Sí, creo que sí, sería más realista, pero bueno también intentaría ser positivo. Y creo 

que eso, que lo primero sería dejar el hachís, lo tendría que poner al principio y luego 

ya dónde voy a vivir o de qué voy a trabajar y todo eso. Aunque sea motivarme algunas 

cosas que he puesto, también me gusta, no sé. Y luego hablaría también de la familia y 

así, me gustaría casarme y tener mis hijos por ejemplo, pero claro ahora no pienso en 

eso porque todavía es demasiado pronto.  

I: ¿Querrías añadir algo más? 

7: No, nada más.  
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Id. 8CP 

Lógicamente no he planificado mi futuro ni quiero hacerlo. Lo único quiero ir a vivir a 

otro sitio lejos de mi pueblo con alguna amiga que tengo en el centro, para estudiar 

porque seguramente estudiemos lo mismo.  

Investigadora: Entonces, ahora lo leemos.  

8: Lo leo yo si quieres, ¿en alto? 

I: Sí, en voz alta mejor. Vamos a ver qué escribiste. 

(Relectura) 

8: Y ya está. 

I: ¿Qué te parece? 

8: Escribí muy poco, bueno, no suelo escribir mucho, pero es muy corto. Y no sé, que 

pienso eso, es que no he planificado nada porque queda muchísimo para eso. 

I: Dices que lo único que has planificado es irte a vivir fuera del pueblo. 

8: Sí, a ver, en verdad eso sería si mi familia está bien, han tenido problemas de salud y 

todo depende de eso, y de mí claro. 

I: ¿De ti? 

8: Bueno de mí y de mis estudios, no sé. Pero el futuro en general lo veo negro, pero no 

en plan mal, sino que no lo veo. 
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I: ¿Qué quieres decir? 

8: Que me cuesta imaginármelo porque pueden pasar demasiadas cosas, me centro más 

en el ahora, y así también no estoy tan preocupada.  

I: ¿Ves tu futuro, lo que veas, con positividad? 

8: Sí, creo que sí, a ver si me pongo a pensarlo más en serio pues lo que me gustaría es 

estudiar un grado medio y tener trabajo rápido, lo que te he dicho antes, que al final 

futuro es igual a trabajo, eso es así, eso es lo más serio, pero claro quiero irme del 

pueblo también para volar porque tengo que hacer mi propia vida, y sí que sé que en el 

futuro me gustaría tener a mis amigas conmigo, porque es a lo que estoy acostumbrada 

ahora.  

I: Muy bien, ¿hay algo más sobre el texto o sobre esto que quieras decir? 

8: Pues no sé, sí que me gustaría enamorarme por ejemplo y tener novio, pero eso 

todavía queda mucho porque no creo que yo tenga nada estable hasta dentro de muchos 

años, porque todavía tengo que centrarme en otras cosas más importantes. 

I: ¿Y ahora, si volvieras a escribirlo lo harías de otra forma? 

8: Eh… creo que sí, eh, escribiría más, un poco más, tampoco mucho más. Pero más 

largo, y luego pues diría más cosas del enamoramiento y eso, pero a veces cuando me 

pongo a escribirlo me da como vergüenza, no sé. Pero nada más. 

I: Vale, sí lo entiendo, es que hablar de algunos temas da más vergüenza, eso es 

normal. Y ¿quieres comentar algo más del texto?  

8: No, ya está.  
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Id. 9CP 

El futuro no es más que una ilusión abstracta del presente, solo es un sueño de la mente 

porque no es real, es ideal. Puedes pensar que vas a estar en el mejor de los escenarios, 

pero luego es la vida la que te guía en tu camino. No creo en las ilusiones del futuro ni 

en los fantasmas del pasado, solo creo en el presente y en lo que haces tú para lograr 

tus metas.  

Investigadora: Bueno, pues entonces, vamos a ello. ¿Lo leo yo o lo lees tú? 

9: Yo lo leo.  

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué te parece ahora que lo lees? 

9: Bueno, lo que quería decir con este texto es que el futuro es muy incierto, y no 

merece la pena andar preocupado por algo que no puedes controlar. No sé, me expreso 

siempre mejor escribiendo que contándolo. 

I: No, no, te entiendo. Dices que no crees en las ilusiones del futuro ni en los fantasmas 

del pasado. 

9: Bueno, creo que lógicamente te afecta bastante lo que te ha podido pasar en tu vida, 

en tu pasado, con fantasmas me refiero a los problemas de la vida, y lo que no se 

puede, o bueno mi opinión es que no puedes culpar de todo a tu pasado. Aquí esto está 

lleno de gente que culpa de todo a su pasado. Y luego el futuro son ilusiones porque no 

las ves, por mucho que las creas.  

I: Entiendo, si yo te preguntara ahora de nuevo cómo ves tu futuro qué me dices. 
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9: Lo mismo, es que no veo nada, me cuesta mucho verlo. 

I: En el texto dices al final una frase: “lo que haces tú para lograr tus metas”. 

9: Sí, creo que todo depende de ti, de lo que tú haces, yo por ejemplo si quiero ser algo 

el día de mañana depende de mí, de nada más. A ver, que a mí me gustaría controlar 

más eso, por eso no lo pienso, pero me gustaría. 

I ¿Qué es lo que te gustaría? 

9: Dejar de fumar, estudiar, trabajar luego. Todo eso, pero pensarlo me agobia. Si me 

pongo, yo consigo todas mis metas. 

I: Si volvieras a escribir el texto, ¿pondrías lo mismo, o cambiarías alguna cosa?  

9: Pondría lo mismo, pero no sería tan negativo. Pondría mis metas, que tampoco pasa 

nada ni me voy a morir por planteármelas. 

I: Claro que no, hombre. Pues me alegro mucho. ¿Quieres añadir algo más? 

9: Yo no.  

Id. 1E 

De mayor me veo trabajando con algo relacionado de informática o imagen y sonido, 

quiero seguir estudiando después de esta me iré a estudiar imagen y sonido. 

Investigadora: Hoy vamos a leer el texto del futuro, entonces, ¿te apetece leerlo a ti en 

alto como el otro día, o prefieres que lo lea yo? 
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1: Lo leo yo, sí, total son dos líneas.  

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué piensas ahora que lees este texto sobre el futuro? 

1: Pues lo primero eso, que es corto. Y no sé es que tampoco he pensado demasiado en 

el tema del futuro últimamente… 

I: Bueno, también es normal, y sobre lo que escribiste qué piensas. 

1: Sí que me gustaría dedicarme a algo de informática en el sentido de Youtube, porque 

es lo que me gusta ahora, pero puede que cambie de opinión. Y nada más, de este tema 

es que prefiero no pensar en nada más porque me agobio.  

I: Te agobia pensar en el futuro… 

1: Sí, porque sobre todo el tema de la familia y todo eso, ¿sabes? Ahora es como que 

voy a mi bola, la lío con mis amigas y no pienso en nada, y cuando pienso que se va a 

acabar el curso y que tendré que hacer cosas, y si va a haber gente a mi lado o no, me 

estreso. No tengo apoyo en mi familia y sé que haga lo que haga tendré que hacerlo yo 

sola. 

I: Ya… y cómo ves eso 

1: Bueno creo que si me pongo y me lo propongo de verdad, a lo en serio, sin miedo 

pues conseguiré cosas, pero lo voy a pasar muy mal también porque no creo que sea 

tan sencillo como eso. 

I: Entiendo, ¿crees que tu familia, ahora que la mencionas, estará en el futuro? 
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1: No lo sé, pero tampoco me importa si lo pienso, a ver me da pena porque me 

gustaría ser como la gente normal, pero la realidad es que no lo soy, no sé. Creo que 

tengo que pasar y dejarlos atrás si yo quiero conseguir algo, y nada ya está, tampoco sé 

qué más decir sobre esto. 

I: Vale, ¿y si volvieras a escribirlo?  

1: No, no cambiaría nada, porque es lo que te digo, que creo que no me gusta pensar 

mucho en el futuro.  

I: ¿Quieres añadir algo más? 

1: No, no sé, que en realidad tengo esperanza en que todo salga bien y me vayan bien 

las cosas, y ya está.  

Id. 2E 

Yo cuando pienso en el futuro me veo trabajando en una peluquería, y teniendo mi 

casa, súper feliz, con mi actual pareja, y un bebé. Eso, hablando dentro de muchos 

años, tampoco tanto, más de 5 y menos de 10 años. Espero llevarme muy bien con mi 

familia como ahora, quiero estudiar y aprender cosas nuevas. Igual también dejaría de 

fumar. No sé qué pasará o tampoco sé qué voy a hacer en realidad. Porque el mundo da 

muchas vueltas. Pero cuando sea mayor tendré mis ideas más claras. También espero 

tener coche y una moto. Deseo en mi futuro ser una mujer emprendedora y exitosa. 

Bueno eso. No sé qué más poner porque pienso muchas cosas.  

Investigadora: Ahora entonces lo que vamos a hacer es leer el texto en voz alta, como 

el otro día, si quieres lo leo yo, o lo puedes leer tú, lo que me digas.  



364   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

2: No, eh, vale, lo leo yo.  

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué te parece ahora que lo has leído?  

2: Me gusta, me siento feliz.  

I: ¿Por qué? 

2: Por lo que he escrito, me gusta ver que soy positiva y que pienso bien de mi futuro 

porque hay gente que piensa muy mal. Me acuerdo que me costó bastante escribirlo 

porque no sabía bien qué decir. 

I: Dices que esperas dejar de fumar, ¿has pensado cómo hacerlo o algo? 

2: No, es verdad, es que dejar de fumar es lo que quiero pero no es fácil porque 

estamos todo el día aquí en los descansos, y cuando vamos de botellón o lo que sea me 

apetece fumar algo si me estoy tomando una litrona, pero sé que no es bueno para mí, 

en el futuro lejano creo que lo dejaré, aún no sé cómo.  

I: Bueno está bien que al menos te lo plantees, eso es importante. ¿Qué más has 

pensado? 

2: Me parece un poco lamentable  lo del coche, no sé es como materialista, pero 

necesitaré eh, pues eh un algo para moverme, un coche, o algo así, pero no eh tiene que 

ser el mejor coche del mundo, además eh tendré que poder pagarlo. 

I: Dices en el texto que quieres ser una mujer emprendedora y exitosa. ¿Qué me dices 

de esto?  
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2: Pues nada, que primero tendré que pensar en lo que quiero trabajar, la verdad, 

porque no sé en qué se puede ser exitosa, lo que quería decir es que espero que no me 

falte de nada ni a mi familia, ni a nadie de los míos, eso eh, que tengamos para vivir, 

vaya. Lo que me gustaría es tener mi propia peluquería, aquí estoy haciendo estética y 

me gusta mucho, y creo que soy buena, pero es muy caro montarte algo.  

I: Bueno, pero está genial que pienses en ello, y que te ilusiones con la idea de 

emprender. ¿Qué más me dices? 

2: Que lo de mi novio no sé, el otro día por ejemplo discutimos y me puse a pensar que 

puede ser que no estemos siempre juntos, que eh a ver eh que no, que no es lo que 

quiero, no quiero dejarle ni que me deje ni nada, pero puede ser que la vida haga que 

eh no estemos más juntos, y tampoco es el fin del mundo. 

I: Muy bien, y ahora, si volvieras a escribirlo, ¿escribirías lo mismo? 

2: Creo que sí, puede ser que cambiara algunas cosas, eh, yo qué sé, pues explicaría 

mejor sobre mi trabajo futuro a lo mejor, y poco más. 

I: Genial, ¿hay algo más que quieras decirme? 

2: No, no nada más. 

Id. 3E 

En un futuro lo que me gustaría es tener una familia grande como la que yo tengo, ya 

que nosotros somos siete hermanos. Me gustaría tener una buena mujer que piense 

igual que yo y sea religiosa, ahora mismo nunca hablo de esto porque la gente piensa 

que es raro, pero mi cultura es así así que mi futuro será así también. Me gustaría poder 

mantener a mi familia con un buen puesto de trabajo pero no sé si conseguiré un buen 
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sueldo, para eso tengo que hacer muchas cosas, primero estudiar, después un grado 

superior, después prácticas y que me contraten, que no sé si me contratarán, seguro que 

me toque irme de aquí o trabajar de lo primero que me den, así es la vida, así es para 

algunos la vida.  

Investigadora: Lo que nos toca ahora es leer el texto que escribiste del futuro, vamos a 

verlo. Si quieres lo puedes leer en voz alta o si no, lo leo yo. 

3: Vale, lo leo yo. 

I: Perfecto, vamos.  

(Relectura) 

3: Bueno, muy bien, ¿no? 

I: Sí, no sé, aquí ya sabes que nada está mal, porque se trata de lo que tú quieras contar. 

¿Qué te ha parecido ahora al leerlo?  

3: No lo sé, en serio, que está bien, ¿no? No lo sé. 

I: Bueno, ¿qué es lo primero que piensas cuando lo lees? 

3: Pienso que es triste pero es así, que tengo que buscar un trabajo y aunque me 

gustaría ser ingeniero pues no sé. 

I: Entiendo… Dices en el texto que nunca hablas de que eres religioso, que te quieres 

casar. 
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3: Hombre eso lo puse pensando en muy lejos, en eh, en el tiempo muy lejos 

encontraré a alguien para casarme, o eso creo y que mejor que sea musulmana porque 

yo soy musulmán, pero si no es musulmana no pasa nada, tampoco tengo nada en 

contra. Me estoy haciendo un poco el lío. 

I: Sí, sí, te entiendo. 

3: Y no es que no lo hable por nada, es que nadie habla aquí de religión, hay quien es 

religioso o cristiano pero no habla nadie de eso entonces yo tampoco pero estoy 

orgulloso de ser musulmán.  

I: Muy bien, dices aquí que te gustaría tener un trabajo para mantener a tu familia…. 

3: Sí, bueno mi idea de trabajo yo creo que te escribí en el primer texto que quería ser 

ingeniero, y quiero, pero ahora que lo he pensado con todo lo del futuro pues no sé si 

será tan posible, aunque no es imposible, pero ahora pienso en cosas más realistas, 

como ser electricista o mecánico, que cobran muy bien también. 

I: ¿Cómo ves tu futuro en general? 

3: Lo veo positivo, aunque me toque irme de aquí o pase lo que pase porque soy 

avispado, y tengo ganas de trabajar porque eh… soy muy trabajador. 

I: Si volvieras a escribirlo, ¿cambiarías algo? 

3: No creo, creo que así ya está bien. ¿Ya terminamos? 

I: Sí, si no quieres añadir nada más, sí. 
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Id. 4E 

Yo en un futuro, dentro de unos años, me veo bastante mal, creo que será muy difícil 

para mí llegar a algo importante, aunque me gustaría ser enfermera, y cuidar a otras 

personas. En este momento lo único importante es terminar la ESO, que no estoy muy 

segura de que lo vaya a poder hacer en el tiempo normal, porque en mi situación no es 

tan fácil. Siempre he querido ser enfermera, desde pequeña era mi sueño y me da pena 

no poder cumplirlo, pero bueno. Si no soy enfermera, lo más seguro es que termine 

trabajando de camarera en algún bar o haciendo alguna cosa de hostelería, no sé, pero 

tampoco tengo muchas esperanzas de acabar en algo que realmente sea bueno, porque 

nunca sabes lo que te puede pasar en esta vida, siempre vienen cosas malas sobre todo 

para las personas como nosotros, y eso me da bastante pena, pero bueno, no sé, con 

esfuerzo puede que consiga algunas cosas que me he propuesto.  

Investigadora: La idea es que ahora leamos la narrativa del otro día, el texto del futuro, 

¿vale? 

4: Buf, no me estoy acordando de nada, antes viniendo digo, ¿de qué era? Ya no lo 

sabía, vamos a verlo [risas] 

(Relectura) 

I: ¿Qué te ha parecido ahora que lo hemos leído? 

4: Buf, qué mal ¿no? 

I: ¿Mal por qué?  

4: No me acordaba de que había sido tan negativa con esto, pero bueno.  
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I: Quizá ese día estabas triste por algo, ¿qué has pensado ahora nada más leerlo? 

4: Pues que es un poco deprimente, no estaba triste ni nada, pero estaba preocupada al 

ponerme a escribir porque de repente se me vino todo el mundo encima de pensar que 

tengo que terminar la ESO y que hay que hacer exámenes que no sé si voy a aprobar, 

sin la ESO no puedo hacer un grado de nada, y lo que siempre había querido es ser 

enfermera, que luego el grado también es muy difícil, entonces como que me puse a 

pensarlo así en un bucle y me agobié una barbaridad. 

I: Te entiendo, pero lo que pasa es que a veces pensamos mucho en todas las cosas que 

queremos hacer y nos agobiamos, es normal. 

4: Ya, eso es verdad, en realidad, si voy poco a poco tampoco es tan locura. También 

ahora estos días estoy más positiva porque me está yendo mejor todo, me siento más 

fuerte, y por ejemplo no estoy fumando tanto, que es una cosa que quiero hacer en el 

futuro, dejar de fumar.  

I: Eso está muy bien, ¿y cómo lo ves? 

4: Pues es que cuando fumo me cuesta más concentrarme, estoy más vaga como 

apagada, no sé, me doy cuenta de que no me merece la pena fumarme uno para luego 

no saber ni dónde estoy, a ver que es de exagerada pero que a la larga lo quiero dejar, y 

llevo un tiempo ya y por eso estoy contenta. 

I: Eso está muy bien. Si yo te preguntara hoy qué piensas de tu futuro qué me dirías, y 

¿al leer el texto te has sentido más positiva o algo? 

4: A ver, al leerlo me ha dado pena pero también eso me ha motivado a ser más fuerte 

porque nadie quiere verse mal a sí mismo, ¿no? Entonces estoy más positiva, no sé si 
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conseguiré ser enfermera o no sé, eh, alguna otra cosa, pero creo que eso, si voy paso 

por paso, poco a poco y con mucho esfuerzo lo puedo conseguir.  

I: Me alegra mucho oír eso. ¿Si volvieras a escribirlo, entonces? 

4: Sí, sí, si volviera a escribirlo sería muchísimo más positiva, que me ha dado una 

pena leerlo, qué horror. 

I: ¿Quieres añadir algo más? 

4: No, por mí nada más.  

Id. 5E 

En un futuro me gustaría estar en América, con un buen trabajo y una buena casa y una 

gran familia y un buen coche, yo creo que tendré unos nuevos amigos o si no me 

gustaría estar en Japón, estaría guapo seguir aprendiendo más idiomas y ser famoso 

creando cosas nuevas y mucho más.  

Investigadora: Lo que podemos hacer ahora es ponernos con el texto, lo leemos 

entonces, ¿tú lo lees? o si quieres lo leo yo, en voz alta lo leemos. 

5: Vale, si quieres lo leo yo. 

I: Como prefieras, genial. 

(Relectura) 

5: Escribí muy poco.  
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I: Bueno, comparado con alguna anterior sí, pero no pasa nada, lo importante es ¿qué 

piensas ahora que lo has leído? 

5: Nada, no sé. 

I: Dices que estaría bien ser famoso… 

5: Sí bueno, pero es un poco exageración, lo que sí que quiero es saber más idiomas, ya 

como te dije ya sé cuatro idiomas y me gusta aprender nuevos, y entonces por eso 

quiero viajar en el futuro.  

I: ¿Alguna cosa más sobre el futuro o sobre el texto? 

5: No, nada, es que no sé. 

I: ¿Crees que escribirías lo mismo o cambiarías algo? 

5: Creo que pondría lo mismo y ya está. 

I: Hay algo más que quieras decir, sobre el trabajo, el futuro, la familia… 

5: No, pienso eso, no se me ocurre nada más.  

Id. 6E 

Me veo en una peluquería en Estella, con pareja y viviendo con él formando una 

familia, me veo con mi grupo de amigas y estudiando lenguaje de signos, mantendré la 

relación con mi familia, con mi hermano me llevaré genial, igual viviendo en algún 

pueblo cerca de Estella, con hijas o a punto de tenerlas, sin fumar y haciendo poldance. 
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Investigadora: Entonces ahora lo leemos, ¿no? Si quieres lo lees tú, o lo leo yo. 

6: Lo leo yo si quieres.  

I: Vale, fenomenal, leemos. 

(Relectura) 

6: Y ya.  

I: ¿Qué te parece ahora que lo has leído? 

6: Pues me parece bien, no sé, sí que quiero ser peluquera y eso que para eso estoy 

preparándome, además como no se me da bien estudiar… 

I: ¿No se te da bien estudiar? 

6: No, pues por eso estoy aquí, mm… al final no estudié lo que debía en el instituto y 

es mejor para mí hacer peluquería, al principio me deprimí pero después me empezó a 

gustar mucho y me di cuenta de que además se me daba bien, lo que quiero es ir a 

Estella porque ahí vive mi familia. 

I: Aquí dices también sin fumar… 

6: Sí, me gustaría dejar de fumar, pero no sé si podré, pero en el futuro quiero y creo 

que lo conseguiré, pero lo he intentado muchas veces y no lo he conseguido.  

I: ¿Y por qué crees que ha sido eso? 

6: Porque me entra un mono horrible, en seguida quiero fumar.  
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I: ¿Y si lo haces poco a poco? O si lo hablas con alguien… 

6: Sí, creo que eso es lo que puedo hacer, hablarlo con alguien y así hacerlo 

definitivamente. 

I: Bueno y, finalmente, hablando del tema del futuro de nuevo, ¿cómo lo ves ahora el 

futuro? 

6: Lo veo bien, positivo porque todo está en mis manos y si me lo tomo en serio 

mmm… pues eso, lo voy a poder hacer lo que me proponga, y si algo me sale mal pues 

para eso se aprenden las cosas.  

I: Si volvieras a escribirlo hoy, ¿cambiarías algo? 

6: No creo, puede que escribiría más largo, si volvería a escribirlo ahora sería un poco 

más clara.  

Id. 7E 

Me gustaría viajar a todo lado y tener un buen trabajo, y poder cambiar todo lo que he 

sido antes y poder ayudar a mi familia, y quisiera regresar el tiempo para mejorar todos 

mis errores. 

Investigadora: Vamos a leer el texto ahora, ¿vale? ¿Lo quieres leer tú o quieres que lo 

lea yo? Es en voz alta. 

7: Mejor léelo tú, que me da pena. [Vergüenza] 

I: Vale, no problema. 

(Relectura) 
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I: Bueno, ¿qué es lo primero que piensas al oír el texto que escribiste? 

7: Me avergüenza un poco, pero bueno.  

I: ¿Por qué? 

7: No lo sé, no estoy acostumbrado a escuchar lo que yo leo, es raro. 

I: Lo entiendo, ¿qué más piensas? 

7: Me parece que pienso lo mismo, algunas veces me gustaría viajar en el tiempo y no 

haber hecho algunas cosas, por ejemplo con las drogas como lo que te conté el último 

día.  

I: Entiendo, y en el futuro qué piensas de esto. 

7: Pues yo ya no me drogo, pero a veces fumo un poco y espero no fumar en el futuro. 

También el futuro me gustaría tener una familia mía, y entonces conocer a alguien, 

porque yo antes andaba con todas y entonces me decían mujeriego y yo seguía, pero ya 

no quiero eso más en el futuro.  

I: Muy bien, y qué más me puedes decir del texto. 

7: Quisiera ayudar a mi familia encontrando un trabajo con un buen sueldo, porque 

ellos no tienen tanta plata y no es fácil, entonces eso me gustaría para ayudarles. Creo 

que por ejemplo puedo ser mecánico si me esfuerzo aquí y ya después busco un oficio 

lo puedo lograr.  

I: Entonces, ¿ves bien tu futuro? 



ANEXO II   375 

 

7: Sí, lo veo más o menos fácil, es un poco difícil pero en la vida hay que esforzarse, lo 

que menos o, bueno lo que más me va a costar es lo de la droga y remendar los errores, 

porque hubo mucha gente disgustada conmigo y yo no me comporté, yo ya a algunas 

personas les pedí perdón pero no vale con eso. 

I: Ya… te comprendo 

7: Sí, pero lo lograré, sí yo creo eso.  

I: Y si volvieras a escribirlo, ¿qué escribirías? 

7: Escribiría un poquito más porque no escribí casi nada, pero lo contaría lo mismo.  

I: ¿Quieres añadir algo más? 

7: No, nada.  

Id. 8E 

Me gustaría decir que en el futuro estaré con mi empresa de estética, todo del color de 

rosa y todo ideal como me gusta a mí. Probablemente habré dejado de fumar y seré 

mucho más responsable, solo me quedaré con los amigos que me quieren de verdad y 

no por el interés. Además seré muy feliz y no tendré ningún problema, o eso quiero. 

Parece un sueño pero nada es imposible, tendré mucho dinero y una casa también todo 

rosa, y un coche pintado de rosa también, soy demasiado cursi ya lo sé. 

Investigadora: Bueno pues empezamos a leer el texto, es el de futuro, ¿te acuerdas? 

8: Sí, sí me acuerdo, aunque no me acuerdo de lo que escribí.  
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I: ¿Quieres que lo lea yo o prefieres leerlo tú? 

8: Yo, yo lo leo.  

I: Genial, vamos a ello. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué sientes o has pensado algo ahora al leerlo después de un mes? 

8: ¿Ya ha pasado un mes?  

I: Sí, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? 

8: Sí, madre mía, bueno pues no sé. Me… lo que pienso lo primero es que soy siempre 

muy Flower Power, me estoy dando cuenta de esto también con los textos anteriores, 

pero la realidad no es tan bonita ni tan pink. 

I: ¿A qué te refieres? 

8: No sé muy bien cómo decirlo, eh, a ver, a veces escribo cosas porque es lo que me 

gustaría pero luego me levanto en mi casa cada día y veo que no tiene mucho sentido, 

pero yo prefiero vivir en mi mundo de color de rosa. 

I: Te entiendo, de verdad. Entonces, si tuvieras que decir sinceramente cómo ves tu 

futuro qué me dirías. 

8: Veo que no veo, en el sentido de que no lo pienso porque puede ser o muy bueno o 

muy malo, entonces mejor no lo pienso y por eso prefiero imaginarme cosas buenas.  
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I: ¿Hay algo más que me quieras decir? Sobre trabajo, familia…  

8: Es que no sé muy bien si conseguiré lo que quiero, a mí me gustaría tener una 

empresa o a ver, eh, solo me conformaría con trabajar por ejemplo en una peluquería o 

en un salón, no hace falta que la empresa sea mía. Lo único que es seguro es que dejaré 

de fumar, yo creo que cuando sea adulta, lo tendré que dejar. 

I: ¿Lo tendrás que dejar? 

8: Sí, si quiero encontrar un trabajo, lo tendré que dejar, y claro que quiero, pero a ver, 

primero paso a paso acabar el curso y luego ya cuando sea mayor todo lo demás.  

I: Si volvieras a escribirlo, ¿cambiarías alguna cosa? 

8: Sí, creo que de verdad me estoy pasando de cursi, a ver yo soy así, me encanta ser 

así, pero creo que a partir de ahora voy a escribir pensando más.  

I: Muy bien, ¿hay algo más que quieras añadir? 

8: No, no hay nada más.  

Id. 9 

En un pueblo con mis 3 perros viviendo mi soledad iluminadora y con una peluquería y 

mucho dinero hasta los 120 años. 

Investigadora: Lo que vamos a hacer ahora es leer el texto del futuro que escribiste 

hace 30 días, ¿te acuerdas del texto?  

9: No me acuerdo bien.  



378   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

I: ¿Quieres leerlo tú o quieres que lo lea yo? 

9: Lo leo me da igual. 

(Relectura) 

I: ¿Qué piensas ahora que lo has leído? 

9: Nada, que es demasiado corto, pero nunca escribo mucho.  

I: Eso no pasa nada. Dices que te gustaría vivir en tu pueblo con tu “soledad 

iluminadora”. 

9: Me gusta mucho estar solo, y eso es lo que sé seguro que es lo único que tengo 

claro. Y nada ya está, ¿ya me puedo ir? 

I: Sí, ya está, no te preocupes… 

Id. 10E 

En el futuro me veo con mis parces rodeado de buen ambiente en Pamplona que es mi 

ciudad, yo soy de Pamplona. También creo que lograré ser un gran youtuber con 

muchos seguidores si continuo trabajando en ello, por ahora tengo casi mil suscriptores 

y todo es esfuerzo en la vida, me veo metiéndome en líos como siempre porque la 

gente así es, si quizás no logro lo del youtube acabaría muy mal porque yo no sirvo 

para otra cosa, puede que en la calle, con las drogas, en una mala vida y sin futuro, así 

que no tiene mucha lógica contarte del futuro ahora mismo, porque puede ser bueno o 

malo pero de seguro será malo. 

Investigadora: Pues si quieres leemos ya el texto que esta vez es el del futuro, ¿quieres 

leerlo tú o quieres que lo lea yo? 
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10: Yo lo leo, da igual, yo lo leo.  

I: Muy bien. 

(Relectura) 

I: ¿Qué te parece?, ¿qué sientes o qué piensas ahora que lo has leído? 

10: Que es que la mala vida es así, ¿sabes, no? 

I: ¿A qué te refieres? 

10: Que la vida mala, es que las drogas y todas esas vainas hacen la vida mala, ¿sabes?  

I: Sí, claro, dices también que te gustaría ser Youtuber. 

10: Eso pues sí es una ilusión de mi corazón pero en la vida de la realidad no sé si lo 

lograría porque hay tantos y tantos youtubers hoy día, no sé. Si no hago eso al contrario 

pues puedo ser electricista o camarero y ya. 

I: Decías en el texto que te ves metiéndote en líos, en la calle, en la droga… 

10: La mala vida, yo soy de la mala vida y al final es lo que hacemos los que no 

tenemos otra opción.  

I: ¿No tienes otra opción? 

10: No, tal vez sí, no sé, si pudiera dejar de juntarme con malas compañías, o si me 

fuera mejor en la vida y tuviera más suerte pues dejaría esa mala vida, entonces sí 

tendría una opción aunque fuera una solamente.  

I: Si yo te pregunto cómo ves tu futuro actualmente qué me dirías. 

10: Lo veo malo, la verdad, no lo veo bien, solo sé que tengo una opción pero lo veo 

malo. 

I: Entiendo. ¿Si volvieras a escribir el texto cambiarías algo de lo que dijiste? 
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10: No sé, pues no. 

I: ¿Quieres añadir algo más? 

10: No así ya bien.  

Id. 11E 

Cuando pienso en el futuro, lo primero que me viene a la cabeza es el trabajo, al fin y 

al cabo es lo que necesito para mantenerme y tener una vida feliz. Sinceramente, me 

cuesta bastante imaginarme a mí y a mis circunstancias personales en el futuro, no sé si 

tendré pareja, si seguiré teniendo amigos, si realmente encontraré un trabajo que me 

llene… Desde que rompí con mi pareja he cambiado bastante mi forma de ver las 

cosas, siento que había dejado muy de lado a mis amigos como ya escribí en el primer 

texto de esta actividad. Al final la vida son lecciones y lo que yo he aprendido es 

precisamente eso, que es importante mantener y cuidar a los amigos, porque son los 

que siempre están, pero también es verdad que a lo largo de la vida las personas 

cambian mucho, debido a las cosas que ocurren, a las experiencias, a los traumas…  

No sé muy bien qué tipo de relación tendré con mi familia, al final por la situación de 

mi padre, eso depende de muchas cosas. Creo que aunque tenga relación con mi 

familia lo que debería es tomar mi propio camino, aunque el peso del pasado es muy 

fuerte y no tengo demasiado claro que lo pueda conseguir.  

En cuanto a vida laboral mi sueño sería ser dibujante profesional y poder vivir de ello 

al cien por cien, pero soy consciente de que es muy complicado. El mundo de las 

ilustraciones es muy difícil porque hoy en día hay muchísima gente, y para lograr algo 

tienes que ser muy bueno y reconocido. Me da pena pensar que no tenga futuro, que 

por mis circunstancias familiares yo no pueda llegar mucho más lejos, no lo sé. Soñar 

es gratis, pero también hay que ser realista aunque duela. Lo único que tengo claro hoy 
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en día sobre el futuro es que no debo dejar de lado a mis amigos, que es importante 

contar con gente que te ayude para no hundirte en las dificultades. 

Investigadora: El tema es que ahora leemos como el otro día la narrativa, la puedes leer 

tú en voz alta o si no, la puedo leer yo, lo que tú me digas. 

11: Yo la leo, bua, escribí mazo, a ver ahora, qué coñazo, chaval. 

I: Qué va, a mí me encanta que escribáis [risas] 

11: Venga, a ver. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué te parece ahora al leerlo?, ¿te hace pensar algo? 

11: Me gusta, ¿eh? Me estoy dando cuenta con todo esto de que escribo mejor de lo 

que pensaba, aunque me he enrollado mucho, ¿no? 

I: Qué va, está fenomenal, la idea es que escribáis. ¿Y qué es lo primero que piensas al 

leerlo? 

11: Lo primero que he pensado es eso, que me gusta cómo está escrito y luego que me 

entiendo mucho mejor cuando me leo a mí mismo, porque normalmente no pienso 

tanto ni sobre esto ni sobre nada, eh, entonces no sé, como que ahora veo más claras las 

cosas. Del tema de mi ex por ejemplo casi no lo he hablado con nadie, pero ahora que 

hemos escrito varias cosas pues me he desahogado sin querer mucho del tema y yo 

creo que ahora lo he superado mejor, y ya había pensado lo de mis amigos, pero como 

que no lo había, eh… procesado. 
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I: Entiendo. 

11: Y luego que no me gusta mucho escribir de mi padre pero que siento que lo tengo 

que hacer para que se me entienda y eso. 

I: No hace falta que escribas de algo que no quieres escribir, ¿eh? No te preocupes por 

eso, de verdad. 

11: No, no, ya lo sé, a ver, si lo he escrito es porque quiero, pero también eso que me 

da que entiendo también mejor eso, al final mi padre está en la cárcel y eso siempre me 

ha hecho ocultarlo porque luego la gente te juzga igual que a tus padres, es normal 

porque yo también lo he hecho a otras personas, pero eso también me juzgo yo, no sé si 

me explico. 

I: Sí, perfectamente. 

11: Y luego lo de mi propio camino, pues eso es lo que yo quiero hacer, me gustaría 

tener una vida muy distinta a la de mis padres, me gustaría no sé, que me fuera mejor, 

que no es difícil, porque vamos, pero bueno que luego tampoco, fácil, fácil, fácil 

tampoco, tampoco es, porque no tengo apoyo ni económico ni nada, entonces todo lo 

voy a tener que hacer yo solo. 

I: Claro, pero bueno, nada es fácil… Luego, al final del texto veo que pones: “En 

cuanto a la vida laboral mi sueño sería ser dibujante profesional”. 

11: Sí, no sé, es un poco sueño imposible, lo que más me gusta hacer, es mi hobbie es 

dibujar y eso, porque me relaja, me relaja mucho y me, me hace pues eso, no pensar en 

cosas que no me hacen bien en la mente, entonces si me pregunto que cuál sería mi 
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sueño la respuesta es dibujante, pero es muy difícil, no sé ni por dónde tendría que 

empezar. 

I: Bueno, puedes ir a alguna escuela de arte y luego ya de ahí. 

11: Sí, bueno, pero eso es muy caro, no sé, bueno que lo voy a mirar, y si no pues 

tampoco pasa nada, es que siempre voy a dibujar, ya sería la ostia que me pagaran por 

hacerlo, pero si no puedo tener otro trabajo, en ese sentido yo creo que me va a ir bien. 

I: Muy bien, si quieres después hablamos del tema y te doy el próximo día información 

sobre escuelas de arte, no sé. 

11: Vale, vale, gracias, sí. 

I: Bueno, siguiendo con el tema, lo último que dices en el texto es que te da pena 

pensar que no tengas futuro. 

11: Buf, sí, me agobia bastante, por muy fuerte que sea, luego también al haber leído el 

texto también he pensado eso, me ha dado pena de mí mismo, pero creo que también 

he sido un exagerado porque sí que puedo hacer cosas, tampoco es que mi futuro vaya 

a ser una mierda, es que en el fondo es cuestión de actitud, hay mucha gente que no 

tiene actitud no, no sé, es que no se lo toman en serio y no, no hacen nada, yo en ese 

sentido sí tengo actitud. 

I: Y si volvieras a escribir el texto hoy, ¿cambiarías algo? 

11: No cambiaría, o a ver cada día uno escribe una cosa, pero no cambiaría si dices 

rollo que me arrepienta, no, lo veo bastante bien en realidad. 

I: ¿Te gustaría añadir algo más? 
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11: No. 

12E 

En mi futuro me veo muy lejos de aquí y de esta gente, porque no tenemos nada en 

común. Me veo lo más seguro trabajando y cobrando un sueldo aceptable que me sirva 

para vivir y que me sobre un poco para disfrutar de la vida, porque vivir para trabajar 

tampoco tiene demasiado sentido. Creo que seré feliz y que estaré orgulloso de todo lo 

que me esfuerzo hoy en día, de estudiar y lograr lo que me proponga, de ser 

disciplinado y trabajar duro.  

Investigadora: Bueno, pues vamos a ello, ahora leemos el texto del futuro igual que el 

otro día, ¿vale? Entonces, ¿quieres leerlo tú? 

12: Bueno vale. 

I: Genial. 

(Relectura) 

I: ¿Qué te parece, qué piensas ahora al leerlo? 

12: No sé, que soy un poco borde, eso es lo que he pensado no sé por qué. 

I: ¿Borde?, ¿por qué dices eso? 

12: No sé, que critico a los demás un poquito, pero no a lo mal, es eso lo que he 

pensado, lo demás ya bien. 

I: Entiendo, ¿y qué piensas ahora al leerlo, del futuro? 
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12: Que soy un poco borde y que sí que tengo que estudiar, pero me da pereza muchas 

veces, pero eso ya lo sé yo, es que es lo que hay que hacer para conseguir trabajo, si no 

trabajas pues no consigues nada, sí que es cierto que aquí hay gente que, bueno que, no 

sé, somos distintos, hay gente que es muy violenta o que se mete en unas movidas que 

yo no me meto, mi problema es ser vago sobre todo, pero no sé, para el futuro aún 

queda mucho. 

I: Ajá, dices en el texto que en el futuro serás feliz y estarás orgulloso. 

12: Eso es lo que espero, pero no sé, es que no sé, pero eso. En el futuro quiero trabajar 

en algo que me dé más dinero que lo que han conseguido mis padres, porque ellos no 

pudieron estudiar y yo sí que tengo la oportunidad, pero tengo que aprovecharla, pero 

no sé. No sé. 

I: Eso está muy bien. Y, oye, si volvieras a escribir este texto ¿crees que cambiarías 

algo? 

12: Sí, no sé. 

I: ¿Qué cambiarías? 

12: Eh, escribiría lo mismo otra vez pero pondría también cosas de la familia, y me 

gustaría ser algo importante en la vida, y eso no lo he puesto, pero porque yo creo que 

me daba miedo porque hay que trabajar mucho para eso, pero si estudio pues no sé. 

I: Vale. Muy bien, ¿querrías añadir algo más a esto? 

12: Eh, no, no.  
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13E 

En un futuro no muy lejano espero no sufrir tanto por amoríos.  

No enamorarme de la persona incorrecta y ser más fuerte, pero si sigo así voy a ser un 

perdedor.  

No me siento bien y veo el futuro muy negro, sin opciones, sin familia, sin dinero, sin 

casa, sin nada, solo ruina. 

Investigadora: Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer el texto que escribiste. 

13: Vale. 

I: La cosa es que vamos a leerlo en voz alta, ¿lo prefieres leer tú? Si no, o lo leo yo.  

13: Vale, eh, yo.  

I: Vale, pues cuando quieras. 

(Relectura) 

I: Entonces, eh, ¿qué te parece al leerlo? Quiero decir, ¿qué es lo primero que has 

pensado al leer el texto? Lo que se te haya pasado por la cabeza. 

13: Pues…  

I: Cualquier cosa. 

13: Cosas malas, no sé.  
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I: ¿Por qué?  

13: No sé. 

I: Dices que no te sientes bien, que ves el futuro negro. 

[Se emociona] 

I: Tranquilo, si quieres lo dejamos para otro momento, o ¿quieres hablar? 

13: No, no. Eh, sí, es que he tenido algún problema pero ahora estoy bien. 

I: Vale, no te preocupes. ¿Cómo ves el futuro ahora al leer el texto? 

13: No lo sé, queda mucho, entonces no lo sé, pero no lo veo tan mal como antes, lo  

veo mejor. 

I: Eso está bien, muy bien. ¿Crees que si escribieras hoy el texto dirías algo distinto? 

13: Sí, eh, sí, sería menos, sería más alegre, eh, positivo, sí, pero no sé qué voy a hacer 

en el futuro, trabajar sí, eso sí pero no sé más. 

I: Vale, no te preocupes, ¿querrías añadir algo más a esto? 

13: No, no.  
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14E 

Ahora mismo siento que mi futuro va a ser un desastre, no creo que consiga nada de lo 

que me propongo, creo que estoy destinada a sufrir, a pasarlo mal, por eso lo mejor en 

la vida parece que es estar sola y punto. Me han traicionado demasiadas personas este 

año, y siento como si nada tuviera sentido, la gente se ha dedicado a ir hablando mal de 

mí, y si nada cambia lo que va a pasar es eso, que nada va a cambiar y voy a quedarme 

sola para siempre. Me da igual, aunque sea una mierda, más vale sola, que mal 

acompañada. Al menos esperaría tener un trabajo pero ya nada sé, nada es seguro. No 

pienso dejar de fumar ni hacer nada por lo que la gente dice, nadie sabe lo que yo he 

vivido así que es muy fácil juzgar pero difícil entenderlo bien, creo que seguiré siendo 

como soy en el futuro, pero más dura y fuerte y menos débil.  

Investigadora: Entonces ahora leemos el texto, ¿no?, ¿quieres que lo lea yo o lo lees 

tú? 

14: Yo, yo lo leo, vale. 

I: Cuando tú quieras. 

(Relectura) 

14: Es que lo que pasa es que me han pasado muchas mierdas estos meses. 

I: Entiendo… ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? 

14: Eso, que es una mierda, pero es lo que hay. Es que te cuento, yo fumo como mucha 

gente que fuma de aquí pero que van de que no fuman, y por lo menos yo lo digo, y a 

mí es la primera que me gustaría no fumar, pero si fumo es por algo y la gente se mete, 
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alguna gente que pensaba que eran mis amigas en vez de decirme a mí las cosas 

aunque no se tienen que meter tampoco han ido a decir mierdas de mí porque dicen que 

me drogo y no sé qué. 

I: Y tú por qué piensas que ha pasado eso. 

14: Porque no tienen nada más que hacer y les gusta joder, no lo sé, a mí no se me 

ocurriría hacer eso. 

I: En el futuro dices aquí en el texto que no piensas dejar de fumar. 

14: No, bueno, lo que quiero decir es que no voy a dejar de fumar por nadie porque yo 

he vivido cosas en mi familia y sigo viviendo y no voy a estar haciendo las cosas 

porque alguien me lo dice, yo en el futuro lo voy a dejar pero por mí misma. 

I: Bueno, eso está bien. Esto lo podemos hablar después si quieres. Veo que aquí en el 

texto dices que al menos esperarías tener un trabajo. 

14: Sí, esperar lo espero pero los trabajos no caen del cielo, a mí no sé si me van a 

contratar, no creo. 

I: ¿No crees? 

14: Bueno, sí, puede ser que me contraten pero si me lo tomo en serio y de momento 

no me lo tomo nada en serio.  

I: Si yo te pregunto hoy cómo ves tu futuro ahora, o al leer el texto si has cambiado tu 

percepción del futuro. 
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14: Eh, no he cambiado la percepción, pero no sé, me gustaría decirte que mi futuro va 

a ser maravilloso pero no lo veo así, lo que sí que me doy cuenta al leer el texto es que 

tengo que pasar más de lo que piensa la gente de mí porque me afecta demasiado.  

I: Entonces, si volvieras a escribirlo hoy, ¿cambiarías algo, o escribirías lo mismo? 

14: No, bueno, no, sí que cambiaría algo, hablaría, escribiría del trabajo intentaría 

pensar por ejemplo una lista de cosas que yo quiero hacer, o algo así.  

I: Eso está bien, la verdad. 

14: Sí, me trataría de motivar más y creo que no escribiría nada de los gilipollas que 

hablan de mí. Y ya. 

I: Bueno, vale, ¿y quieres añadir algo más a esto? 

14: ¿De qué? 

I: Que si te gustaría decir algo más al respecto del texto. 

14: No, no, yo no.  

15E  

Me encantaría ser cocinero profesional y disfrutar trabajando, dicen que si trabajas en 

lo que disfrutas eres más feliz, me encantaría eso ser cocinero y ser demasiado feliz. 

Me gustaría mantener contacto con mis hermanos que son como todo en la vida para 

mí, y hacer algo de provecho para demostrar a todos los que no han creído en mí que 

yo puedo hacerlo. Creo que puedo dejar de fumar, porque no es bueno, pero bueno 

tampoco es para tanto y creo que es normal porque aún soy un muchachito y todos 

fuman y qué más da. No sé muy bien de qué trabajaría si no fuera de eso, si me pongo 
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a pensar cosas tristes pues quizás seré camarero o en la calle que es peor, pero no lo 

quiero eso.  

Investigadora: Vamos ahora a leer el texto, ¿bien?, ¿quieres leerlo tú en alto o si no lo 

leo yo?  

15: Eh, usted, si quiere, usted. 

I: No, yo lo que tú prefieras. 

15: Eh, esto, sí, usted mejor. 

I: No hay problema. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué te ha parecido ahora al escuchar tu texto que lo hemos vuelto a leer? 

15: Está bueno, sí, primero tengo que dejar de fumar antes de ser cocinero [risas] 

I: Claro, y ¿Por qué crees eso? 

15: No es bueno para mí, no es, y a mis hermanos yo no quiero darles un ejemplo 

malo, ellos son mi familia y ellos seguro me siguen, me necesitan. 

I: Claro. Eso es verdad, sí, muy bien. ¿Qué más me dices del texto? 

15: Creo que puse cosas estúpidas, excusas digo, de que soy un muchachito y eso más 

bien ya es una excusa de hacer la mala, entonces, pues que me excusé demasiado, pero 

esa es una excusa bien mala. 
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I: Eso está genial, ¿cómo ves tu futuro? 

15: Lo veo lejos, lejos, pero sí el tiempo pasa bien rápido y pronto tendré que elegir 

mis opciones, también a veces como digo acá pues pienso cosas feas y me imagino de 

repartidor o de camarero, pero es peor no tener un trabajo. 

I: ¿Por qué crees que es algo malo ser camarero? 

15: Bueno, no es tan malo, pero quisiera hacer como la mayoría de personas que 

estudian y hacen la universidad y llegan más lejos y yo eso no puedo ya, pues necesito 

la ESO y necesito un grado medio y ya entonces ir a la universidad. 

I: ¿Crees que es imposible? 

15: Nada pues no, no sé, creo que es bien difícil, y tengo primero que dejar las malas 

compañías.  

I: Claro, bueno, está muy bien que estés pensando todo esto. Si yo te pregunto: ¿Si 

volvieras a escribir este texto hoy lo harías de forma diferente? 

15: Si, si escribiría el texto hoy yo sería más serio y pues diría que sí, que quiero hacer 

ese grado medio, la ESO, y esforzarme lo máximo para poder hacer la universidad. 

I: Bueno, entonces sí has cambiado un poco lo que dices. 

15: Sí, quisiera cambiarlo. 

I: Muy bien, pues hasta aquí, ¿quieres decir alguna cosita más del tema? 

15: Yo no, yo nada más que decir.  
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16E 

Dentro de unos años quisiera tener un oficio con el que poder tener mi platita para 

hacer lo que necesite en la vida, para mí y para mi familia. Quisiera volver a Bolivia en 

algún punto, pero no sé si allá me espera una vida buena o es mejor aquí en España, 

bueno más bien sí es mejor aquí. Quisiera poder estudiar más de lo que estudio, ahora 

yo sí siento que no me estoy esforzando tanto y soy muy perezoso, puede ser que al 

final no logre un oficio ni una familia mía propia, porque tengo que ponerme pilas y 

centrarme en lo importante, pero es que lo que pasa es que me cuesta mucho, así que 

ahora no más veo el futuro oscuro y sin opciones para mí laborales, ni aunque sea muy 

triste, esta es la verdad que te digo.  

Investigadora: Lo que haremos será leer el texto, ¿vale? Así aprovechamos el tiempo 

que tenemos, puedo leerlo yo o puedes leerlo tú, lo que prefieras realmente. 

16: Ok. Entonces lo leo yo.  

I: Bien, muy bien, cuando tú quieras. 

(Relectura) 

I: ¿Qué te parece ahora que lo has leído? 

16: Que soy muy perezoso y sí tengo que ponerme pilas para lograrlo en la vida. 

I: Ajá, dices también que quisieras volver a Bolivia en algún momento. 

16: Ajá, en algún punto pero no sé si ya en muchos años, pero quisiera encontrar una 

mina, una chica para que fuera mi esposita aquí en Pamplona y ya en el tiempo volver 

a Bolivia.  
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I: Entonces quieres hacer tu futuro aquí. 

16: Ajá, Dios mediante, ajá. Lo que sí debo es no ser perezoso y ponerme pilas para 

lograr un oficio en el futuro, eso sí, eso es lo que ahora pienso. 

I: Y ¿cómo ves tu futuro en ese sentido?, ¿lo miras de forma positiva? 

16: Aquí le digo sí, pero sí me cuesta mucho, me cuesta, me cuesta, sí. Pero pues sí lo 

lograré, sí, debo planearlo. 

I: Muy bien. Si yo te pregunto ahora que si cambiarías algo del texto qué me dirías. 

16: Que me siento mejor al leer el textito porque me enfrenté a mis miedos, al trabajo y 

sí que tal vez le diría lo de la esposa, y la familia que no le dije nada aquí en el texto. 

I: Fenomenal, ¿te gustaría añadir algo más? 

16: Que lo quiero lograr, sí que lo quiero lograr. 

17E 

Lo más probable es que en el futuro esté trabajando en un bar o algo por el estilo, 

sirviendo copas y cosas así. Tampoco es que sea el trabajo de mis sueños pero la vida 

cambia mucho de un día para otro, ya como te dije yo no me esperaba terminar en este 

centro y en ese momento, antes, tenía muchos sueños para mí pero era muy 

imaginativo y no era consciente de la realidad y por eso la cagué, por eso ahora no 

tengo mucho futuro.  

Investigadora: Ahora leeremos el teto que escribiste hace un mes, no sé si te acuerdas, 

el del futuro, ¿sí? 
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17: Ah, sí, sí. 

I: ¿Quieres leerlo tú, o quieres que lo lea yo en voz alta? 

17: Tú mejor, sí.  

I: Venga, empiezo. 

(Relectura) 

I: ¿Qué es lo que te hace pensar? Así, lo primero que se te pase por la cabeza cuando lo 

has terminado de escuchar.  

17: Más que pensar me hace sentir mal, directamente. 

I: Vaya, ¿por qué crees que te hace sentir así? 

17: Porque no me gusta leer que digo que no tengo futuro, porque sí que me gustaría 

tenerlo.  

I: Y qué piensas ahora, ¿piensas lo mismo que pusiste aquí? 

17: Mmm… Pienso muchas cosas. Creo que es posible que en el futuro trabaje en un 

bar o algo así, tampoco es algo tan, tan malo. Lo que pasa es que yo antes de venir aquí 

pensaba que iría a la universidad. 

I: ¿Habías pensado qué ibas a estudiar? 

17: No, eso no, no tiene mucho sentido, ya lo sé. Bueno también era muy pequeño, 

igual es por eso también, pero no sé, creo que soy demasiado duro conmigo.  
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I: ¿A qué te refieres? 

17: Que me exijo a mí mismo, y ser camarero o ser lo que sea está bien porque es un 

trabajo y no pasa nada, eso sí lo pienso, creo eso.  

I: Eso está muy bien. Si volvieras a escribirlo hoy, ¿qué dirías? 

17: Quitaría solamente la frase de que no tengo mucho futuro, sí que tengo futuro 

aunque no sea el que yo quería. 

I: Vale, pues ya está, ¿te gustaría decir algo más sobre esto? 

17: No, ya acabamos, ¿no? 

18E 

No sé cómo me vería yo en el futuro, más alto, más fuerte, más curioso, mejor. 

Escribiré mejor, leeré algo, ahora ya me gusta un poco escribir. Tendré familia, viajaré 

si tengo dinero, seré mejor persona, habré aprendido más cosas y no seré tan tímido 

como ahora, cambiaré a mejor si lo intento desde ahora para que confíen en mí. 

Investigadora: Ahora leeremos el texto que escribiste hace más o menos un mes, ¿vale? 

Si quieres lo leo yo, si no quieres leerlo tú, o si no lo lees tú en voz alta, así lo 

recuerdas. 

18: Vale, lo leo yo. 

I: Muy bien, pues cuando quieras. 

(Relectura) 
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18: Ya. 

I: Muy bien, vale, me podrías decir qué es lo primero que has pensado, en plan, cuál 

sería el primer pensamiento después de leerte a ti mismo.  

18: Eh, no sé, ¿lo puedo leer otra vez? 

I: Claro. 

(Relectura interna) 

18: Pues, eh, no sé, que en el futuro estaré mejor.  

I: Vale, muy bien. ¿Qué más me dirías? 

18: Que, que, está mejor que otros, los anteriores textos. Que escribía menos y ahora 

escribo más, me da menos, eh. 

I: ¿Vergüenza? 

18: Sí, eso, me da menos vergüenza. 

I: Me alegro mucho. ¿Cómo ves tu futuro ahora? ¿Bien, mal, regular? 

18: Veo el futuro bien, mejoraré, eso creo.  

I: Si volvieras a escribirlo otra vez, dirías algo distinto. 

18: ¿Lo tenemos que escribir otra vez?  
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I: No, no, me refiero a que si, en el caso hipotético de que tuvieras que escribirlo de 

nuevo si pondrías algo distinto o si te gustaría cambiar algo del texto. 

18: Ah, sí, sí, vale, vale. No, eh no, no cambiaría nada, no. 

I: Y por último, como siempre te pregunto: ¿quieres decir algo más sobre el texto? 

18: No quiero nada más, no.  

19E 

Yo en el futuro espero estar bien con mi familia, con una pareja a poder ser 2 hijos, en 

tema trabajo me gustaría dedicarme al fútbol ya que ahora a mis 17 años me he ido a 

vivir sin mis padres para poder jugar aquí al fútbol. En un futuro me gustaría sobre 

todo ser feliz día a día ya que veo que muchas familias de economía media no son 

felices por muchos y distintos temas que al final se resumen al dinero. También en un 

futuro me gustaría poder acabar todas las cosas que estoy empezando ahora, ya sea 

tema estudios, tema deportivo, etcétera. En un futuro me gustaría poder viajar mucho 

poder ver muchos lugares distintos, tema pareja me gustaría estar con la que estoy 

ahora porque estoy muy bien, aunque las cosas pueden cambiar mucho, “me gustaría 

estar vivo”.  

Investigadora: Ahora leemos el texto del futuro, ¿vale? Entonces, lo puedes leer tú o si 

quieres, lo leo yo. Lo que me digas. 

19: Yo, vale, lo leo yo. 

I: Ok, vamos allá. 

19: A ver. 
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(Relectura) 

I: Si yo te pregunto, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza ahora al leerlo, qué 

me dirías? 

19: Que me veo bien a mí mismo, bastante centrado en mi futuro.  

I: Ya me habías comentado lo del fútbol la última vez, ¿te ves como futbolista? 

19: Sí, normal. 

I: Dices al final de tu texto que todo puede cambiar y luego me gusta mucho que dices: 

“Me gustaría estar vivo”. 

19: Sí, bueno un poco poeta, quería decir que me gustaría estar feliz, vivo, no sé, eso.  

I: Si volvieras a escribirlo hoy, ¿cambiarías algo de lo que pusiste?  

19: No creo que no.  

I: Vale, y por último, como te pregunté el otro día, ¿hay algo que te gustaría decir 

además de esto? 

19: No, ya está por mí. 

20E 

Me veo en mi casa con mis hijos, me gustaría viajar a todos los países con mi familia y 

amigos. Tener un buen trabajo con buen sueldo con lo que pueda mantener a mi madre 

y hermano y mi propia familia.  
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Investigadora: Lo que haremos ahora es leer el texto en voz alta, lo puedo leer yo o tú, 

lo que prefieras tú hacer. 

20: Vale, lo leo yo. 

I: Genial, cuando tú quieras. 

(Relectura) 

20: Y ya. 

I: Vale, ¿qué piensas o qué sientes ahora que lo lees? 

20: Me gusta, me gusta leerlo y me acuerdo de cuando lo escribí ese día. 

I: Ajá. Vale, dices que te gustaría tener un buen sueldo para mantener a tu madre y tu 

hermano. 

20: Sí, con mi padre no tengo ninguna relación y en el futuro no la tendré tampoco, eso 

sí lo tengo seguro aunque ni siquiera lo haya escrito ahí. 

I: ¿Qué más me puedes decir? 

20: Eh, que no sé, que pensé, me acuerdo, que en escribir lo de mi padre pero luego 

pensé que para qué, pero sí, también en el futuro no solo te importa quién va a estar 

sino también quién no. 

I: Vale, y en cuanto a tu futuro, ¿ahora mismo cómo lo ves? 
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20: Veo que buscaré un trabajo seguro con opciones que me contraten y seré bueno lo 

que intentaré es ser el mejor en lo que yo haga para tener una buena vida y no la mala 

vida ni estar solo.  

I: Muy bien, ¿si volvieras a escribir el texto añadirías o cambiarías o quitarías alguna 

cosa? 

20: Eh, no, escribiría lo mismo pero pondría también que mi padre no estará en el 

futuro aunque me duela, porque ya no lo quiero tener en el futuro porque él sí tuvo una 

mala vida.  

I: Entiendo, y ¿quieres decir algo más, o lo dejamos aquí? 

20: Lo dejamos aquí, vale.  

21E 

En el futuro, dentro de unos 10 años, espero no ser muy celosa como ahora, espero 

encontrar trabajo, tener mi propio negocio y ser extremadamente feliz. Lo que 

realmente me haría feliz es encontrar a un príncipe azul que me quiera de verdad, que 

no juegue conmigo y que me haga sentir bien y querida y valorada, no tengo 

autoestima, no me quiero nada, y necesito que me quieran. No sé si tendré trabajo, es lo 

que quiero, pero no sé si lo encontraré ni si me contratarán, yo no me contrataría, 

aunque eso no tenga sentido, así lo pienso.  

Espero que en el futuro me sienta arropada por una familia que se sientan orgullosos de 

mí, y tener una casa en la que poder vivir, aunque no sé cómo la voy a pagar, en fin… 
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Investigadora: Pues ahora leemos esto y lo comentamos, como el otro día, ¿vale? 

Entonces, ¿quieres leerlo tú en alto o prefieres que lo lea yo? 

21: Vale, no, yo lo leo, que me gusta. 

(Relectura) 

I: Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? 

21: Umm.. no sé, siento un poco de pena, como triste por lo que puse, es que no me 

acordaba te lo juro. 

I: Vale, ¿por qué crees que te has sentido triste? O, ¿por qué te sientes triste? 

21: Porque es como muy… negativo, ¿no? Y siempre con los celos, es que bua, no lo 

puedo evitar, ya no sé qué hacer, te juro que hasta me pongo a veces vídeos del 

Youtube para ver si dejo de tener celos [risas] 

I: Bueno, al menos intentas resolverlo 

21: Sí, porque tener celos es lo peor, es que es porque me pienso que yo no valgo o 

algo, pero sí que valgo, es que cuando veo esto por ejemplo digo: ¡a ver! ¿qué te pasa? 

Es que tengo que pensar en mí y en nadie más, y solo así encontraré trabajo y una 

pareja que no me haga estar celosa porque es que es por culpa de ellos, de los hombres, 

siempre, siempre. Con mi novio discuto mucho. 

I: Dices en el texto que te gustaría encontrar un príncipe azul. 

21: Sí [risas], madre mía si él se entera de que he escrito eso, pero es que la verdad es 

que mi novio no lo es, no es un príncipe azul ni parecido, es más bien, la rana. [risas] 
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I: Y ahora que lo has leído, ¿cómo ves tu futuro hoy, positivo, o negativo? 

21: Me gustaría no verlo negativo pero es que no sé qué va a pasar, me gustaría verlo 

feliz, con un príncipe que me cuide, que me compre todo, que seamos felices… pero 

eso es una película, no es la realidad.  

I: Te entiendo, ahora, ¿qué puedes hacer para cambiar eso si es que lo puedes 

cambiar? 

21: Lo que puedo hacer es trabajar duro y pasar de los tíos, sí, ¡eso es lo que tengo que 

hacer! Ahora lo veo claro pero luego verás… 

I: Bueno, ya es un paso. Y a ver, si pudieras cambiar el texto o si volvieras al pasado y 

lo tuvieras que escribir de nuevo, ¿qué escribirías o qué cambiarías? 

21: Nada, siempre me preocupa lo mismo, los celos lo primero, el trabajo y la familia.  

I: Vale, ¿te gustaría añadir algo más? 

21: No, nada más.  

22E 

Dentro de unos años me veo con un trabajo normal viviendo en una casa con mi esposa 

(la novia de hoy en día) y con mis dos hijos. Querría trabajar con electrónica 

seguramente seguiré con los amigos de toda la vida. Seguramente perderé a mis 

familiares muy queridos. En mi casa quiero dos perros y tener el coche que quiero. Me 

gustaría ser alguien muy importante en el oficio que quiero trabajar y hacer muy 

buenos amigos y poder viajar. 
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Investigadora: Entonces, ahora leeremos el texto, ¿vale? Si no quieres leerlo tú, lo 

puedo leer yo. 

22: Vale, yo lo puedo leer. 

I: Cuando tú quieras. 

22: Dale. 

(Relectura) 

I: Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es qué piensas ahora que lo has leído, 

lo primero que pienses. 

22: Soy más… eh, ¿realístico? Antes pensaba que quería ser futbolista, que todos 

quieren, pero ahora soy más realístico. 

I: Vale, ¿qué más has pensado? 

22: Pues que si lo logro, seré muy feliz, pero que hay que hacer cosas antes para 

lograrlo. 

I: Muy bien, y… ¿si volvieras a escribirlo hoy, cambiarías algo de lo que dices aquí? 

22: No, está bien así, creo que también estoy escribiendo mejor antes no me podía 

expresar.  

I: Fenomenal, cuánto me alegro de eso. Ves tu futuro positivo ¿no? 

22: Sí, sí, muy positivo. Y con mi familia siempre.  
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I: ¿Quieres añadir algo más entonces? 

22: No.  

23E 

En el futuro me veo una persona grande y fuerte, con mis metas y mis motivaciones. 

Me veo con el pelo rapado, altura media y físicamente en forma, en el ejército español, 

con buena educación. 

Investigadora: Lo que hacemos ahora es leer el texto del futuro, ¿vale? 

23: Vale. 

I: ¿Quieres que lo lea yo en voz alta, o tú? 

23: Yo, yo, vale. 

I: Cuando tú quieras empieza. 

(Relectura) 

I: ¿Qué sería lo primero que piensas ahora al leer el texto que escribiste? 

23: Lo mismo que pone aquí, que quiero ir al ejército y me imagino así.  

I: Bien, y ¿ves tu futuro con optimismo, o sea, positivamente? 

23: Sí, creo que sí, yo soy muy diferente de la gente que está aquí, no me gusta fumar, 

no me gusta meterme nada, me gusta cuidarme, hacer deporte y esas cosas. Entonces 

creo que al menos puedo tener un futuro en el ejército, porque es lo que quiero hacer.  
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I: Vale, fenomenal. Y si volvieras a escribir el texto, ¿lo harías de otra manera? 

Añadirías algo, sobre la familia o sobre otros temas… 

23: No creo, creo que lo haría exactamente igual que lo hice. 

I: Vale, ¿querrías decir algo más? Si no, ya está. 

23: Ya está, vale. 

24E 

En mi futuro no me gusta pensar nada, porque es complicado, es difícil y no sé. No sé 

qué pensar de eso, me estresa y eso. Este tema nunca hablo de él porque no sé si 

conseguiré nada en la vida, a ver si consigo trabajo eso es lo primero, me gustaría que 

mi madre se sintiera orgullosa y ya. 

Investigadora: Ahora leemos el texto, ¿ok? Si tú quieres lo puedes leer, pero si te da 

cosa o lo que sea, lo puedo leer yo. 

24: ¿Así en alto? 

I: Sí. 

24: Vale. 

I: ¿Lo lees tú? 

24: Sí, vale. 

(Relectura) 
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I: Bueno, ¿qué es lo que piensas ahora cuando lo lees? 

24: No sé qué pensar. 

I: ¿Cómo ves tu futuro? ¿Ha cambiado algo? 

24: No mucho, lo primero de todo lo que pienso hacer del futuro es el trabajo para 

poder vivir, creo que seré electricista al final cuando acabe el curso. 

I: Muy bien. Dices también en tu texto que te gustaría que tu madre estuviera orgullosa 

de ti. 

24: Sí, mi madre es lo más importante de mi vida, en el futuro también será ella, y 

quiero que estemos en Pamplona siempre, y que ella sea muy feliz también, no solo yo 

ser feliz. Quiero tener mejor relación con ella, ella siempre tiene sus cosas y se enfada 

pero yo quiero hacerlo bien para mejorar, eh, nuestra relación. 

I: Oye eso está muy bien, dices que no sabes si conseguirás algo en la vida, ¿qué 

piensas de esto ahora? 

24: Eh… pienso que sí que puedo conseguir algo si me lo propongo porque soy muy 

fuerte y siempre que me lo creo y me lo propongo lo consigo. 

I: Qué bien, me alegro de que digas esto. Si yo te preguntara que si cambiarías algo del 

texto, ¿qué sería? 

24: Eso, que podría conseguir cosas si estudio, eso sí. Y me gustaría estar aquí en 

Pamplona con mi madre, y hacer mis negocios. 

I: Genial, ¿quieres añadir algo más? 
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24: No, nada más.  

25E 

Hablar del futuro no tiene mucho sentido, porque te puede pasar cualquier cosa el día 

menos pensado. Prefiero pensar en el presente y disfrutarlo, dentro de lo que pueda 

dentro de todo. Ahora mismo lo único que se me ocurre para hablar de futuro es pensar 

en estudiar, estudiar y más estudiar, y no me hace ni puta gracia. Creo que puedo 

acabar en cualquier lugar, sin trabajo o en la calle. Estar en esta cárcel tampoco es lo 

mejor del mundo para pensar positivo. Seguro que otros te dirán quiero ser rico o me 

veo en no sé qué país o lo que sea, pero la gente es muy tonta. ¿Qué vamos a hacer 

estando aquí? Mis padres quieren que apruebe todas para tener trabajo, pero no me van 

a contratar tan fácil, y no es que yo sea tonto, es que no me gusta estar aquí, a veces 

pienso que no se ponen en mi lugar. Vamos que no sé qué decirte del futuro, lo siento. 

Investigadora: Ahora leemos el texto que escribiste sobre el futuro entonces, ¿vale? 

25: Vale 

I: Genial, ¿lo lees tú? O ¿quieres que lo lea yo? 

25: No, vale, yo. 

I: Vamos a ver. 

(Relectura) 

I: ¿Qué es lo primero que piensas ahora que lo lees? 

25: No sé, que es duro pero es verdadero. 
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I: Sí es duro, dices en tu texto que hablar del futuro no tiene mucho sentido… 

25: Bueno, cuando lo escribí pensé muchas cosas, al principio pensé en decir quiero ser 

bombero o policía o algo así, pero es imposible que yo llegue a tener un trabajo 

reconocido, entonces me puse a pensar y pensé que tenía que escribir la verdad porque 

lo otro es, no me iba a engañar ni a mí, ni a nadie que lo lea. 

I: Entiendo lo que dices…pero, ¿por qué crees eso? 

25: Porque estando aquí es difícil, porque soy de fuera de aquí y la gente me trata 

diferente, no sé, no tendré tantas posibilidades en el futuro. 

I: Dices que puedes acabar en cualquier lugar en la calle o incluso en la cárcel. 

25: Bueno eso creo que me pasé… No voy a acabar en la calle, creo que dije lo de la 

cárcel porque es mi padre el que está ahí, no es que matara a alguien o algo así, no es 

tan malo, o sea no es por algo tan malo, pero está ahí y no hablo con él. Por eso no 

quiero acabar ahí, pero lo puse por exagerar. 

I: Te comprendo. Y realmente, ¿cómo ves tu futuro ahora? ¿Crees que será malo? 

25: Bueno, no creo que mi futuro sea tan malo como el de mi padre por ejemplo, pero 

tampoco creo que sea tan bueno como el de otras personas.  

I: Dices aquí que a veces piensas que no se ponen en tu lugar. 

25: Bueno, era un poco cabreo que tenía ese día, mi madre me entiende y me apoya y 

mi padre no se da cuenta de nada pero me da igual, de verdad, este tema me da igual. 

I: Si pudieras cambiar algo del texto, ¿lo cambiarías? 
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25: ¿Cambiar algo? No sé, sí, menos exagerado y más centrado en explicar mi futuro 

en el sentido de trabajar en algo realista por ejemplo de mecánico o algo así. 

I: Muy bien, ¿querrías añadir algo más? 

25: No.  

26E 

En el futuro me gustaría tener un trabajo que consista en viajar a todas partes del 

mundo, pero ahora que me pongo a escribir sobre el tema no tengo ni idea de qué 

trabajo puede ser. Siempre he pensado que lo que quiero es viajar, no sé por qué, puede 

que para huir de todo ahora que lo pienso, no sé por qué. Me da miedo el momento de 

enfrentarme al futuro porque siento que yo todavía no tengo ni idea de nada en la vida, 

a veces veo a otras personas que están preparadísimas y yo me comparo y me comparo 

y siempre salgo perdiendo. Lo veo un poco negro el futuro si te soy sincera y me da 

mucha pena. Creo que debería pensar más sobre el tema porque nunca me lo había 

planteado así verdaderamente en serio, es lo típico que dices bueno hay que pensar en 

esto y dices cuatro tonterías, pero en realidad nadie lo planifica, o casi nadie y luego te 

pasan cosas y acabas siendo infeliz. Mira, lo que yo sé es que no voy a ser como mis 

padres, eso sí, por todo lo que ya sabes. Pero bueno, quizás puedo ser mejor, mira no lo 

sé, es que lo veo muy negro ahora mismo. Y nada más, me gustaría ser personal 

shopper y sería un sueño hecho realidad pero no sé si con esto podría viajar como yo 

quiero, ya veremos. 

Investigadora: Lo leemos ahora, ¿vale? ¿Quieres leerlo tú? O si quieres mejor lo leo 

yo… 

26: No, vale, lo leo yo, vale. 
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(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué es lo primero que piensas ahora que lo lees? 

26: No me acordaba pero de nada, de nada me acordaba.  

I: Es normal, ¿y qué te parece? 

26: Emm…, bien, no me había pensado nunca qué voy a hacer en el futuro, bueno sí he 

pensado lo típico de trabajar y todo, pero no había pensado un plan. 

I: Dices en el texto que te da miedo el momento de enfrentarte al futuro. 

26: Sí, me da miedo pensarlo porque no sé cómo lo voy a hacer aunque en el momento 

yo creo que sabré ya cómo hacerlo, creo que voy a ser peluquera, porque es lo que 

estoy haciendo ahora 

I: Lo que sí dices al final es que no vas a ser como tus padres. 

26: Bueno sí, eso en el sentido de la familia porque no sé por qué pero siempre que 

empiezo a escribir algo me acaba viniendo ese tema, unos padres no abandonan a su 

hija si son padres y son buenos padres no hacen eso, no abandonan, y yo eso es lo que 

digo que eso no lo voy a hacer. 

I: Te entiendo muy bien, al final del todo dices que lo que te gustaría es ser personal 

shopper.  

26: Sí, me encantaría ser, pero claro si estoy haciendo peluquería ahora… pues eso, al 

final yo creo que seré peluquera pero mi sueño sueño es personal shopper. 
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I: En general, ¿cómo ves tu futuro ahora después de haberlo leído el texto? 

26: Lo veo bien, creo, no sé, creo que tengo las ideas más claras de lo que pensaba no 

sé, ¿no? Por ejemplo si no soy personal shopper, seré peluquera y ya está, creo que lo 

que importa lo primero es trabajar y encontrar algo y luego para todo lo demás yo sé 

que soy muy fuerte y ya iré pensando las soluciones. 

I: Eso está muy bien. Si te volviera a decir que escribieras el texto hoy, ¿cambiarías 

algo? 

26: Pero, ¿hay que escribirlo otra vez? 

I: No, no, es en plan si volvieras a hacerlo, qué dirías, si cambiarías algo o quitarías 

algo. 

26: Emm…, no yo creo que no.  

I: Genial, ¿te gustaría decir algo más o lo dejamos ya aquí? 

26: No, yo nada más.  

27E 

En casa si estoy bien de salud y con mis hijos en casa, mi mujer, trabajando, mi 

relación con la familia la mantendría, a los amigos igual no sé, y me gustaría irme a 

Londres a visitarlo con mi familia y a mis hijos enseñarles a jugar al fútbol y a tener 

respeto y me veo viviendo en Etxabakoitz donde vivo ahora, pero en otro piso y quiero 

vivir bien yo y mi familia sin que nos falte nada. Y me gustaría además de ser 

electricista y astronauta para ver el espacio 
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Investigadora: Ahora leemos entonces el texto, ¿vale? Si quieres lo leo yo, si no lo 

quieres leer tú en voz alta, o lo que quieras. 

27: Vale, no, lo leo yo, sí. 

(Relectura) 

I: ¿Qué te ha parecido? 

27: Más realista no sé… 

I: ¿Más realista? 

27: Sí, más que en la primera vez que escribimos, que te puse que quería ser un 

futbolista o no sé qué, más real, no sé. 

I: Sí, entiendo.  

27: Bueno lo de astronauta no, eso no es real, pero lo dije para decir algo más… súper, 

más… no sé diferente. 

I: Y tanto, ¿ahora mismo cómo ves el futuro? 

27: Bien, lo veo muy bien. Voy a ser electricista dentro de poco.  

I: Muy bien, ¿te gusta la idea?, ¿ha cambiado algo ahora al leer el texto sobre lo que 

piensas de tu futuro? 

27: Sí, no es el mejor trabajo pero tampoco es lo peor, por lo menos es un trabajo y ya 

me gusta bastante porque sé muchas cosas del tema y se gana bien, mi tío es 

electricista. 
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I: Genial, si pudieras cambiar algo del texto, ¿añadirías algo?, o ¿quitarías algo? O no 

sé, ¿lo cambiarías de alguna forma? 

27: Bueno sí, quiero dejar de fumar, ya te dije me parece, pero tampoco tengo 

intención de momento, pero en el futuro sí. Conozco algunas personas que no sabes lo 

mal que han acabado con temas de la droga… Yo nunca llegaría a ese punto, no voy a 

llegar nunca a eso, pero por eso tampoco quiero, quiero, me gustaría dejarlo. 

I: Bueno, eso está muy bien, por lo menos que te lo plantees, ese es el primer paso, y 

que te preocupes por ti mismo y por tu futuro. 

27: Sí, exacto, es por mi futuro, yo lo sé. De lo demás no, porque sí que quiero estar 

con mi familia y con los amigos de siempre, aunque eso es un poco imposible porque 

la vida cambia tanto, hoy tienes unos amigos y luego te peleas y yo no sé, pero al 

menos es mi intención. No me quiero quedar solo. 

I: Entiendo, claro. 

27: Porque solo sí que no consigues nada… Y ya, no sé qué más. 

I: Genial, pues yo creo que ya está, a no ser que quieras añadir algo más tú sobre el 

texto.  

27: No, nada más. 

28E 

Me gustaría decir que en el futuro me veo libre, fuerte y más valiente, pero la verdad es 

que no tengo muchas opciones. La vida no es fácil muchas veces y me ha tocado vivir 

cosas que nadie debería en la familia, así que no sé, me gustaría verme en una vida 
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distinta, con un trabajo, una casa, enamorada, y todo eso, pero nunca como mis padres, 

aunque lo más seguro es que acabe siendo como ellos, o no como ellos, pero que acabe 

mal porque no tengo dinero ni futuro en este momento. Lo primero de todo sería 

sacarme el curso de peluquería y ya después la ESO para poder trabajar, si me 

contratan sería todo muy fácil, pero no es tan fácil que me contraten, esa es una 

realidad que hay que aceptar. Sinceramente no me imagino un futuro muy bueno, más 

bien todo lo contrario. En el futuro me gustaría tener mi propia familia y ser feliz con 

ellos, me gustaría no necesitar mucho dinero para vivir ni ir agobiada a fin de mes, el 

futuro más actual sería estudiar, pero ahora mismo prefiero no pensar en eso. Me gusta 

imaginar mi vida en unos años y pensar que pueda ser mejor aunque sea imposible. 

Investigadora: Leemos ahora el texto, ¿vale? Hacemos como el otro día, si quieres  lo 

lees tú en voz alta y si no lo leo yo, ¿lo lees tú o yo? 

28: Yo, lo leo yo. 

I: Cuando quieras. 

(Relectura) 

28: Y ya está. 

I: Muy bien, ¿qué te ha parecido ahora que lo has leído? Lo primero que pienses. 

28: Que queda mucho para eso. Ahora estoy feliz con mi vida en el presente sin pensar 

en esas cosas y todo eso, con mi amiga a todos lados, de fiesta. 

I: Ya… de tu amiga esta vez no has puesto nada en el futuro. 
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28: Ya, me he dado cuenta de que no he escrito nada de ella, creo que somos tan 

amigas que ni siquiera lo tengo que escribir porque ya en mi mente doy por supuesto 

que va a estar, ¿sabes? 

I: Sí, eso he pensado yo. Dices en el texto que te gustaría verte fuerte, valiente, pero 

que no tienes opciones. 

28: Ay, me da vergüenza.  

I: No, mujer, vergüenza de nada, está muy bien. 

28: Sí, es que creo que soy fuerte, aunque a veces no lo parezco. 

I: Claro que eres fuerte. Y ¿por qué dices que no tienes opciones? 

28: No, bueno, no sé, creo que me puse un poco bastante negativa, pero está claro que 

sí que tengo opciones. Es que ahora al leerlo me da rabia haber dicho eso, pero me 

sentía así, pero ahora me da pena, y tampoco es así. Además, si pienso cosas tan malas 

al final me van a pasar cosas malas, pero si pienso cosas mejores me pasaran cosas 

mejores. 

I: Eso que dices es totalmente cierto, eh.  

28: Sí, no sé. Si ahora lo volviera a escribir diría que quiero acabar la ESO y empezar a 

buscar trabajo, y aunque me digan que no, seguir intentándolo hasta que lo consiga.  

I: Eso está fenomenal. Hablas también de tus padres. 

28: Es inevitable, porque cuando pienso en el futuro tengo que pensar en ellos, pero no 

quiero ser igual que ellos, aunque luego uno se parece a sus padres y no lo puede 
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evitar. Bueno, con mi madre discuto mucho pero nos llevamos mejor que con mi padre, 

él hace su vida por otro lado y tiene otra mujer, y otra familia y no le importamos nada. 

En mi vida a mi padre no le quiero, pero a mi madre sí, aunque discutamos por lo 

menos ella está ahí. 

I: Te entiendo. Dices al final que imaginar una vida mejor es imposible.  

28: Buf, es que me pasé de exagerada, la palabra imposible es un poco demasiado, la 

verdad, no es imposible, no, es que no es fácil, pero para nadie, lo que pasa es que 

nunca había pensado en el futuro entonces la primera vez lo veía negro negro, pero 

ahora leyendo esto, y hablando contigo lo veo un poco mejor. 

I: Qué bien, me alegro mucho, de verdad. Si lo volvieras a escribir, ¿cambiarías algo o 

pondrías algo más? 

28: Sí, lo cambiaría entero, no sé cómo lo escribiría pero lo cambiaría entero, todo. 

Tampoco sería del color de rosa, pero sí que sería un poco mejor. 

I: Qué bien. Pues ya estamos, ¿quieres decir algo más de esto o lo dejamos aquí? 

28: Nada, ya está.  

29E 

En el futuro me gustaría ser escritora, después de haber aprovechado esta oportunidad 

me he dado cuenta de que me viene muy bien desahogarme. Siempre me ha gustado 

escribir y leer poesía y siempre he sido distinta al resto de la gente. Soy muy 

consciente de que ese sueño es casi imposible y para alguien como yo más, pero esto se 

trata de contar lo que queremos para el futuro. Querría que mi día a día consistiera 
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básicamente en escribir sobre lo que me gusta, en estar rodeada de gente amable que 

me ayude a ser mi mejor versión y en sentirme en paz con la vida. Me gustaría tener la 

oportunidad de conocer sitios, personas, lugares y cosas distintas que me enriquezcan, 

me gusta ser artista, creo que soy un poco artista. Eso es lo que me gustaría, pero como 

escribía al principio es muy posible que sea… imposible.  

Investigadora: Ahora leeremos el texto en voz alta, igual que la última vez, ¿vale? ¿Lo 

lees tú? 

29: Vale, ¿ahora? 

I: Sí, cuando tú quieras. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué es lo primero que piensas cuando lo lees? 

29: Que me encantaría, que sería mi sueño.  

I: ¿Estás escribiendo más desde que estamos haciendo esto? 

29: Sí, yo creo que sí, ya sabes que ya escribía de antes pero yo creo que ahora bastante 

más. 

I: Qué bien. Veo que todo lo que has escrito sobre el futuro tiene que ver al final con el 

trabajo. 

29: Ya, me he dado cuenta de eso, que no puse nada sobre otras personas. A ver, a 

veces me gustaría tener novio para tener a alguien en quien contar, pero luego veo a 

algunas parejas muy tóxicas aquí y me echo para atrás. Y después con mi familia no 
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creo que esté en el futuro, ya he pensado sobre el tema de la familia estos días y lo 

estoy superando y aceptando y ya está.  

I: ¿Has escrito sobre ello? 

29: Sí, bueno y también lo he pensado después de escribir los textos para ti, que yo le 

daba muchísima importancia a la familia, pero es porque nos lo han enseñado así pero 

en mi caso no son tan importantes y no pasa nada. 

I: ¿Por qué crees eso? 

29: Porque al fin y al cabo lo que no te aporta, que aparte, ¿no? Yo lo veo así, la 

realidad. 

I: Ya, te comprendo, la verdad. Lo importante es que tú estés bien. 

29: Sí, lo estoy hablando con la psicóloga y estoy mejor. 

I: Me alegro mucho. Bueno y, si volvieras a escribir el texto, ¿pondrías lo mismo o 

crees que cambiarías algo?  

29: Creo que no, lo que puse de ser escritora es lo que yo quiero ser, pero es imposible, 

aun así creo que mi futuro no pinta tan mal.  

I: No es imposible, ¿eh? Piensa que al final es cuestión de esfuerzo, y tienes talento, 

puedes estudiar, trabajar y seguir intentándolo, pero escribir es algo que si te gusta te 

va a acompañar toda tu vida. 

29: Pues sí, sí, es verdad. 
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I: Bueno entonces, ¿en general cómo ves tu futuro? 

29: En general, bien, sí, creo que sí. Y nada es imposible en realidad. 

I: ¡Eso, eso! 

29: Hay que ser positiva. 

I: Claro que sí. Bueno y cerramos ya con esto, ¿te gustaría decir alguna cosa más? 

29: ¿Sobre esto? No, no.  

30E 

En el futuro me gustaría ser cantante, que todo el mundo escuchara mis canciones 

desde su casa, que me reconocieran por mi voz. Nunca iría a un programa como 

Operación Triunfo porque creo que es irreal, pero sí que me gustaría ser conocida. Eso 

es lo que yo querría con toda mi alma y con todo mi corazón pero, ¿qué posibilidades 

hay? Lo primero que tengo que hacer y sobre todo lo más importante es sacarme la 

ESO aunque me dé pereza, luego ya ponerme a trabajar y si algún día tengo la 

maravillosa suerte de que alguien se pare a escucharme, de que alguien se fije en mí, 

entonces puede ser que haya una posibilidad en un millón de cumplir mi sueño. La 

gente como nosotros no cumplimos nuestros sueños aunque suene triste. 

Investigadora: Leemos ahora, ¿vale? Igual que hicimos la última vez, la idea es leerlo 

en voz alta y que lo leas tú, o si prefieres lo puedo leer yo. 

30: Vale, vale. ¿Lo leo yo? 

I: Vale, sí, cuando tú quieras, vamos allá. 
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(Relectura) 

I: ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza ahora? O ¿qué es lo primero que 

sientes? 

30: Me siento triste, tristeza es lo primero que se me ha pasado por la mente.  

I: ¿Por qué crees que es eso?  

30: Porque es mi sueño, pero no es posible, y leerlo es como recordármelo a mí misma. 

I: Dices en el texto una frase… Dices, aquí: “Lo primero que tengo que hacer y, sobre 

todo, lo más importante es sacarme la ESO”. 

30: Sí porque sin eso no consigues nada, bueno puedes trabajar de camarera o algo así 

pero necesitas la ESO para casi todo, para cantar yo creo que no.  

I: En general, ahora al leer el texto, ¿cómo ves tu futuro? 

30: En general lo veo difícil, porque tengo que estudiar sí o sí, y no sé si conseguiré lo 

que quiero. 

I: Además del trabajo, ¿hay algo más que te preocupe del futuro? 

30: Sí, el amor también me preocupa un poco. No quiero estar sola toda mi vida, tengo 

una amiga que me dijo el otro día que ella quiere estar sola y eso a mí me parece 

impensable, pero tampoco tengo novio así que no sé.  

I: Bueno, te queda toda la vida por delante para eso, no te preocupes. 
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30: Ya, pero imagínate que pasan los años y al final me quedo sola.  

I: Claro que no, no tienes que pensar eso.  

30: Ya, tengo que pensar positivo. 

I: Y volviendo al texto, dices una frase al final: “la gente como nosotros no cumplimos 

nuestros sueños”, ¿a qué te refieres con la gente como vosotros? 

30: A los de aquí del centro, no somos como los pijos que les dan todo lo que quieren y 

sus padres les consienten y nunca tienen que sufrir por nada. Aunque aquí también hay 

alguna un poco pija, pero bueno, me entiendes, ¿a que sí? 

I: Entiendo lo que quieres decir sí, pero es un poco triste que pienses de esa manera, 

porque en el fondo todo depende de ti, o de cada uno de vosotros, todas las personas, 

hasta las más afortunadas tienen algún problema, unos los tienen más difíciles que 

otros eso sí es verdad. 

30: Ya… a ver, nosotros, bueno, yo soy fuerte, y puedo con esto y con más, y en la 

vida también te haces fuerte cuando te pasan cosas, si nunca te pasa nada al final eres 

un debilucho, pero no sé.  

I: Sí… bueno, para ir terminando, en general, ¿cómo ves tu futuro? 

30: No sé, ¿regular? Ni bien ni tampoco mal. 

I: Vale, eh… vale. Y si volvieras a escribir el texto ¿dirías algo distinto? 

30: No, porque mi verdadero sueño es ser cantante, aunque sea difícil. 
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I: Vale, ¿quieres añadir alguna cosa más de esto? O si no ya estamos. 

30: Vale, genial, no.  

31E 

El día de mañana espero recoger los frutos de lo que estoy esforzándome ahora, espero 

no darme por vencida nunca y ser siempre fuerte con mi hermanita desde el cielo 

protegiéndome. Espero que en el futuro no me falte de nada, tener trabajo, de lo que 

sea, me da igual y cuidar a los míos, y no quiero tener una vida complicada. Creo que 

tengo suerte dentro de lo que cabe y que tengo más posibilidades que la gente de aquí 

de llegar lejos, la verdad es que aunque suene mal esa es la realidad. 

Investigadora: Leeremos ahora el texto que escribiste hace un mes más o menos y lo 

comentamos igual que hemos hecho antes, ¿sí?  

31: Vale, sí. 

I: ¿Quieres leerlo tú, o prefieres que lo lea yo?  

31: Yo, me da igual la verdad. 

(Relectura) 

I: Bien, ¿qué es lo primero que piensas o sientes ahora que lo leemos? 

31: Lo primero lo primero me ha dado un poco de vergüenza, siempre me da vergüenza 

leer lo que he escrito porque es raro. 

I: Bueno, eso es normal, ¿qué más has pensado? Así lo primero que hayas pensado. 
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31: Pues he pensado que no está, o sea, a ver, que no me gusta, eh, haber puesto como 

que los demás no pueden hacer su futuro, esto, que, como que tengo más posibilidades 

y eso. 

I: ¿No lo piensas? 

31: No, bueno, a veces sí que lo he pensado, pero seguro que hay gente que piensa que 

yo no tengo futuro… No está bien, me da igual la gente, las demás personas que hagan 

lo que ellas, lo que quieran.  

I: Claro, vale. ¿Qué más? Dices que no quieres tener una vida complicada. 

31: Sí, eso sí lo pienso igual, que al final hay muchas personas que parece que se 

complican la vida metiéndose donde no les llaman por ejemplo, y es mejor vivir tu vida 

tranquilamente.  

I: Entiendo, muy bien. En general, ¿cómo ves tu futuro? 

31: Pues en general bien, la verdad.  

I: Fenomenal, y si yo te dijera que si cambiarías algo, ¿lo harías? Del texto me refiero.  

31: No, lo dejaría tal cual. 

I: Vale, genial. Por último, ¿te gustaría añadir algo más?  

31: No, nada más. 
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32E 

En el futuro me veo con una familia, que nos queramos mucho pese a las 

circunstancias, con un trabajo que bueno, yo siempre he querido ser bombero pero si 

no es posible, pues se irá buscando, me gustaría viajar y llevar una vida saludable. 

I: ¿Quieres leerlo tú o mejor lo leo yo? Lo que me digas 

32: No, bueno, mejor si lo lees tú. 

(Relectura)  *Cuando leo: «pese a las circunstancias» resopla fuertemente. 

I: Bueno, ¿qué te ha parecido ahora al leerlo? ¿A qué te querías referir con lo de las 

circunstancias? 

32: Que no quiero ser como mi padre. Que pues pase lo que pase con mis hijos si 

tengo, o mi mujer o lo que sea, pues que quiero que seamos una familia normal. En 

plan que pues da igual los líos o lo que pase, ¿me entiendes? 

I: Ya, es difícil saber lo que es una familia normal, ¿eh? Nadie es “normal” Todos 

tenemos nuestras cosas, de verdad. Y bueno, ¿qué piensas a leerlo ahora? 

32: Ya, ya. Lo sé, pero bueno, mi familia es que…, da igual. Lo que pienso, lo que he 

pensado cuando lo estabas leyendo es que lo de bombero ni de coña, a ver que me 

gustaría ¿sabes? Y pienso: qué guapo y todo, pero no sé yo. A ver nunca me había 

planteado así en serio qué quería hacer, y cuando nos dijiste eso de que hablásemos de 

que queremos hacer en el futuro pues dije: joder pues bombero, y que ese día estuve 

motivadísimo con el tema, en plan que hasta se lo dije a [Omitido]. Pero que lo veo 

casi imposible estando aquí, aunque si me lo planteo seriamente pues puede que pueda 

hacer algo, es que no me lo había planteado la verdad. 
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I: Imposible tampoco es, todo es ponerse… 

32: Me jode bastante lo del curso de electricista porque a ver, yo sé que es por mi bien 

y todo, pero que es una putada también, ¿me entiendes?  

I: Sí, claro, pero aunque hagas el curso, y luego trabajes, no tienes que descartar ser 

bombero si es algo que tú quieres hacer 

32: Ya, sí tengo que motivarme yo, si no, no me motiva nadie. 

I: Es muy importante eso. Luego dices al final que te gustaría llevar una vida saludable. 

32: La verdad es que no quería poner así directamente que quiero dejar de fumar o de 

beber, porque es como que si lo escribo me da más palo, pero sí que es un tema que me 

preocupa en plan que en el futuro pues no me gustaría ser así, porque yo es una cosa 

que odio de mis padres. 

I: ¿De tus padres? 

32: Sí, ellos se suelen pasar tanto bebiendo como con lo de fumar, y yo no es que lo 

haga por ellos, lo hago porque es algo que se hace con los colegas de risas, pero en el 

día de mañana no quiero ni beber ni fumar, y cuidarme el cuerpo, ejercicio y todo eso. 

I: Eso está muy bien, puedes empezar ya. 

32: Sí, pero es difícil empezar ya porque luego las influencias te influyen ¿eh? 

I: Ya, sí, te entiendo… Y a ver, volviendo al tema del futuro, en general, ¿cómo lo ves? 
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32: Lo veo bien creo, al final haré una cosa o la otra, haré lo que sea por tener un 

futuro. 

I: Eso está muy bien. Si yo te dijera de volver a escribirlo, ¿cambiarías algo de lo que 

pusiste? 

32: No, no lo cambiaría porque en mi esencia quiero ser bombero, y a ver, 

sinceramente sí que lo voy a intentar. 

I: Me alegra que lo digas, en serio. Genial, oye, pues acabamos aquí a no ser que 

quieras decir alguna cosa más. 

32: Vale, pues nos vemos la próxima.  

33E 

Dentro de muchos años, en mi futuro, me gustaría vivir en Japón siendo un chef súper 

diferente y especial, tener mi mujer que sea boliviana y que me sienta yo apoyado y 

feliz. Tampoco hace falta ser rico en la vida, pero me gustaría eso la verdad. Me 

gustaría ser fuerte y estar preparado para lo que tenga que venirme. En el futuro eso es 

lo que me gustaría, lo que es seguro es que me alejaré de la familia porque no nos 

llevamos muy bien. 

Investigadora: La idea entonces es leer el texto otra vez, lo releemos igual que el otro 

día y lo vamos hablando, ¿de acuerdo? Lo puedo leer yo, o lo puedes leer tú, como 

quieras. 

33: Bueno, lo leo yo si querés. 

I: Vale, como prefieras. 
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33: Empiezo. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué te ha parecido ahora al leerlo? 

33: Me parece que está bien, a mí me parece que sí. 

I: Claro, sí, pero ¿cómo ves tu futuro? 

33: Quisiera trabajar en Japón, pero hay que tener plata, pero yo lo voy a intentar, al 

menos, sí. 

I: Muy bien. Dices que lo que es seguro es que te alejes de tu familia. 

33: No estamos demasiado bien, ellos se quejan mucho de mí, entonces no lo sé, pero 

eso en el futuro se ve. Quizás, tal vez, sí seamos unidos, pero eso ahora no lo somos en 

absoluto. 

I: Bueno, pero no te cierras a que puede ser que en el futuro puedan estar en tu vida. 

33: Eh… Sí, eso sí, quizás, si ellos me apoyan y también yo tengo que cambiar un poco 

y ser más juicioso.  

I: Muy bien, eso está genial. En general entonces, ¿ves tu futuro de forma positiva? 

33: Sí, muy positivo siempre, yo soy bien alegre. 

I: Qué bien, eso es genial. ¿Qué cambiarías del texto si pudieras? 
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33: Le diría que la familia sí espero ser unidos, si todos ponemos de nuestro grano de 

arena.  

I: Muy bien, ¿algo más que me quieras decir sobre el texto? 

33: No. 

34E 

Me veo en una casa a poder ser en Salou, me gustaría viajar mucho y tener 2 BMW M3 

y quedar con mi mejor amigo para dar vueltas con el coche. Fin. 

Investigadora: Leemos ahora entonces el texto, ¿de acuerdo? ¿Lo lees tú? En voz alta. 

34: Lo leo.  

(Relectura) 

34: Qué cutre. 

I: ¿Por qué dices eso, qué te parece ahora al leerlo? 

34: Me parece una mierda, era un mal día y pensé que daba igual, pero qué cutre, 

macho. 

I: Bueno no pasa nada, la idea de hablar ahora es arreglarlo [risas] 

34: Vale, a ver. 

I: Dices que te gustaría vivir en Salou y viajar mucho. 
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34: Sí, pero eso me da igual a ver, lo que quiero de verdad en el futuro es trabajar, tener 

familia y todas esas cosas, pero puestos a elegir no estaría mal vivir en Salou. Es que 

con mi madre y mi hermano hemos ido muchas veces a Salou y es un sitio que me 

gusta mucho. Mi hermano ya se va a independizar y se quiere ir a vivir allí, me gustaría 

que nos fuéramos los dos, y allí puedo trabajar de mil cosas, de camarero, de cocinero, 

de lo que sea. 

I: Muy bien, si yo te pregunto ahora cómo ves tu futuro qué me dices. 

34: Lo veo bien, tengo ganas de independizarme y que mi madre no tenga que darme 

más dinero, porque la pobre ya tiene bastante… Me gustaría tener mi familia también y 

que fuera una familia buena, tradicional.  

I: ¿Tradicional? 

34: Sí, no como es la mía, que está rota. Si me caso es para siempre. 

I: Entiendo, si pudieras cambiar tu texto, ¿lo cambiarías? 

34: Claro, sí, todo, si podría cambiarlo escribiría todo lo que te he dicho ahora. 

I: Muy bien, ¿hay algo más que quieras añadir? 

34: Yo no.  

35E 

Me gustaría tener mi propia empresa de estética, dejar de estudiar, intentar sacarme el 

grado medio e irme con mi familia a vivir a un sitio que haga calor siempre y sea muy 
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bonito, tener mi vida estable, mi hijo y ser feliz, tener una casa grande y tener animales 

y sacarme el carnet y comprarme un BMW y pintarlo de rosa.  

Investigadora: Pues si quieres empezamos ya con esto, releemos y lo comentamos, 

¿vale? ¿Lo quieres leer tú en voz alta? 

35: Vale. 

I: Cuando quieras. 

(Relectura) 

I: Vale, ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? Mientras lo leías o al terminar. 

35: Me hace ilusión, no sé. 

I: Ajá, ¿cómo lo ves en general? 

35: Tengo ilusión de irme con mi hijo, los dos a vivir a una casa y no depender de 

nadie.  

I: Dices en el texto que quieres dejar de estudiar. 

35: Sí, pero no puedo porque si dejo de estudiar tampoco voy a poder ser peluquera ni 

nada, tengo que acabar el curso este al menos. Lo que me gustaría muchísimo es 

montar mi empresa pero eso ya después de muchos años que trabaje para otros.  

I: Muy bien, ¿qué más piensas de tu futuro? 
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35: Me gustaría que mis amigas estuvieran conmigo, eso no sé por qué no lo escribí, 

pensaba más en las cosas serias, pero sí, mis amigas también estarían en el futuro. Mi 

mejor amiga es la que más me ha ayudado estos dos años entonces sí. 

I: Muy bien. ¿Crees que miras el futuro con positividad? 

35: Mucha, mucha positividad.  

I: Qué bien entonces. Si volvieras a escribir el texto, ¿cambiarías alguna cosa? 

35: Solamente pondría también que mis amigas, pero sobre todo mi amiga [omitido] 

estará en el futuro, y a lo mejor hasta vivimos juntas. 

I: Vale, ¿quieres añadir alguna cosa más? 

35: No, nada.  

36E 

En un futuro lejano quisiera ser un piloto o ingeniero. Son muchos años de trabajo y 

estudio. También quisiera tener unas casas en zonas de bosque planeadas por mí. En 

este momento solo pienso en terminar la FP básica y después intentar hacer un grado 

medio y superior, por lo demás intentaré trabajar y estudiar a la vez.  

Me gustaría crear mi propio negocio o empresa para poder dirigir las cosas que se 

hacen a mi propio gusto.  

En el futuro me veo trabajando y estudiando intentando tirar para adelante. 
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Investigadora: Ahora leeremos el texto, ¿ok? Después lo comentamos un poco. 

¿Quieres leerlo tú? 

36: Sí, lo leo, vale. 

(Relectura) 

I: ¿Qué te ha parecido ahora que lo has leído? 

36: Bien. Cada vez escribo un poco más, antes me costaba más. Me costó mucho pero 

me costó menos que antes. 

I: Qué bien, me alegro mucho de eso. En el texto dices varias cosas, dices por un lado 

que te gustaría ser ingeniero, o piloto, diseñar casas o ser empresario… Que está muy 

bien, ¿eh?, pero ¿qué te parece ahora al leerlo? 

36: Que me tengo que decidir, claro, pero ahora mismo no lo sé, pero es bueno tener 

muchas opciones porque así elegiré mejor. No sé.  

I: ¿Qué más piensas de tu futuro? 

36: Creo que me puede ir bien si yo cambio algunas cosas, tengo que cambiar bastante 

mi actitud con el estudio, lo más por si quiero ser ingeniero, porque hay que estudiar 

mucho para llegar a eso y ahora mismo me cuesta, me despisto y casi nunca me 

apetece. Porque veo que muchas cosas que tengo que hacer aquí de electricidad no me 

van a servir de nada. 

I: Bueno, todo en esta vida sirve, de verdad. No te desanimes. 

36: Ya, en eso sí tienes razón. 
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I: ¿Hay algo que no hayas puesto en el texto que añadirías?  

36: No sé…, en ese momento eso fue lo que se me ocurrió, no sé si pondría más, o 

pondría menos.  

I: Vale, no te preocupes. Además de esto, ¿hay algo más que quieras comentar del 

texto? 

36: No. 

37E 

En el futuro lo que me va a tocar es cuidar de mi hijo, trabajar y dedicar todo mi 

tiempo a salir adelante, no es fácil verlo así porque con 17 años o 18 nadie se plantea 

así la vida, o muy poca gente, pero fui madre y me toca apechugar. Mi padre me da 

igual ahora mismo por todo lo que ya sabes… pero bueno, creo que la relación con mi 

madre ha mejorado y en el futuro estaremos juntas, no me importará seguir viviendo 

juntas pero sí que necesito un trabajo para ayudarle, no puedo seguir así, me agobia 

bastante, pero escribirlo me viene bien y así me centro y me dejo de chorradas. Nada 

más, me gustaría verme más guapa y más atractiva porque me siento fea, siempre me 

comparo, pero supongo que sí que cambiaré.  

Investigadora: Lo leemos, ¿vale?  

37: Lo leo yo ahora, sí. 

(Relectura) 

37: Joder, no sé, antes no pensaba tantas cosas. 
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I: ¿Eso es lo primero que has pensado?, ¿qué es lo primero que piensas al leerlo? 

37: Sí, que ahora pienso mucho, reflexiono más de las cosas. Lo de que siempre me 

comparo por ejemplo es algo que me ronda la cabeza este tiempo, porque antes lo sabía 

pero como que no… lo sabía, ¿sabes lo que te quiero decir? 

I: Sí, al ponerlo con palabras lo has visto más claro, ¿no? 

37: Real, sí. Es que estoy todo el día mirando a otras, me fijo en otras chicas que claro, 

ellas no tienen un bebé, aunque yo quiera a mi hijo por encima de todo me ha quitado 

muchas cosas, y veo que otras personas son más felices o no tienen preocupaciones y 

aun así se quejan y eso me toca los cojones.  

I: Te comprendo, pero tú tienes que pensar en tu vida. 

37: Eso es lo que intento, pero es muy difícil. Además a veces me pasa al contrario, 

que aunque me comparo me veo mejor, menos veces me pasa eso pero también pienso 

que porque yo soy madre soy más madura y no me quiero estar metiendo droga por 

ejemplo y eso aquí hay así de gente que lo hace.  

I: Bueno, está muy bien que mires tu vida y veas las cosas buenas que tiene. 

37: Sí, luego también veo que la relación con mi madre ha mejorado bastante, bastante 

y eso me da más confianza, aunque nos peleamos y nos gritamos en el fondo nos 

queremos, y sin ella no podría cuidar a mi hijo, eso sí que se lo debo. 

I: Qué bien que estés viendo todo esto.  

37: Sí, es que es muy fuerte lo de escribirlo, te lo juro. Por ejemplo, me motiva más 

ahora buscar el trabajo y no me da tanto estrés. 
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I: No sabes lo que me alegra oír eso. Vale, entonces, si volvieras a escribirlo, ¿crees 

que cambiarías algo?  

37: No, eso era lo que sentía yo en ese instante así que es yo misma, auténtica como la 

vida misma. 

I: Fenomenal. Bueno pues ya lo dejamos así, ¿vale? ¿Quieres decir alguna cosa más? 

37: No, no más. 

38E 

No veo el futuro, no sé qué pasará y sinceramente sabiendo como soy menos, ojalá 

acabe trabajando de lo que realmente me gusta y pueda cambiar de casa. Por ahora no 

pienso mucho en eso y me centro más en el hoy que en el mañana porque a saber qué 

puede pasar, la vida da muchas vueltas. Yo por ejemplo, soy una persona que le gusta 

mucho el dibujo desde pequeñito y tatuar sería mi empleo deseado. Por ahora me 

centraré en lo que estoy haciendo.  

Investigadora: Vamos a mirar ahora el texto del futuro, lo leemos en voz alta y lo 

comentamos, ¿vale? Lo puedes leer tú, es lo suyo, pero si no quieres leerlo, lo puedo 

leer yo en voz alta.  

38: Vale, lo leo yo, me da igual la verdad. 

I: Vale, pues cuando quieras. 

(Relectura) 
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I: Bueno, ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? 

38: Lo primero, eh… no sé, lo primero que he pensado es que me estresa no tener las 

cosas bajo control.  

I: A qué te refieres con tener las cosas bajo control. 

38: No saber, el no saber qué va a pasar me genera malestar, porque en el futuro no es 

algo en lo que piense muy a menudo, y si lo pienso lo veo mal, para qué mentir. 

I: ¿Por qué lo ves mal? 

38: Porque veo muy difícil o imposible salir de la situación mía, el ambiente, todo. 

Creo que por mucho que sueñe me quedaré donde estoy. 

I: Hombre, no, el tiempo pasa para todos y seguro que también para ti, y las cosas van 

cambiando si hacemos cosas.  

38: Yo no sé qué hacer para que cambien las cosas. No sé estudiar, no memorizo nada, 

estoy siempre en movidas, peleado con gente. 

I: ¿Por qué crees tú que estás siempre en movidas? 

38: Por las personas con las que me junto y porque también yo soy así, tendría que 

cambiar mucho las cosas y tendría que cambiar yo lo primero para que algo fuera un 

poco mejor. 

I: Y, ¿alguna vez te has propuesto cambiar? 

38: Sí, pero luego no hago nada.  

I: Y ¿por qué crees que no haces nada? 
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38: Porque me cuesta mucho y entonces lo veo prácticamente imposible. Me jode, 

ahora que lo digo, me jode bastante, pero es difícil. 

I: Lo entiendo, pero te digo una cosa, a veces cuando no vemos soluciones a muchos 

problemas lo que tenemos que hacer es ir solucionando problema a problema, y así se 

ve más fácil. 

38: Ya, eso es verdad. Lo primero que tendría que hacer es quitarme de la droga, eso es 

lo seguro, y lo segundo que tengo que hacer es estudiar, pedirle ayuda a alguien. 

I: Lo que acabes de decir, que lo has dicho tú solo, creo que es la clave: pedirle ayuda a 

alguien.  

38: Cuesta mucho pedir ayuda y más cuando siempre vas de fuerte por la vida. [Se 

emociona] 

I: No te preocupes, las personas más fuertes son las que también son capaces de pedir 

ayuda, no pasa nada, es normal, porque hablamos de muchas cosas y es normal.  

38: Ya. 

I: Bueno, tranquilo. Entonces, ¿si volvieras a escribir el texto cambiarías algo? 

38: Eh… Sí, sería más positivo. Y me voy a centrar en estudiar, por lo menos eso, y 

seguir dibujando porque el día de mañana quién sabe. 

I: Claro que sí, esa es la actitud. ¿Hay algo más que quieras añadir? 

38: No.  
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39E 

En un futuro veo que Sofía [investigadora] se va a ir y empezaremos a dar clase y 

estaré aburrida y a las dos y media llegaré a casa, comeré y luego iré a entrenar con el 

inútil de amor, acabaré el entrenamiento y estaré con mi amigo en casa, dormiré, iré al 

centro otra vez, comeré, quedaré con mis amigas, la liaremos como siempre, volveré a 

casa y lo mismo, llegará el fin de semana como siempre, quedaré con mi novio, y luego 

vuelta a casa y así sucesivamente.  

Investigadora: Bueno, vamos allá, ¿te parece? 

39: Vale. 

I: ¿Lo leo yo o prefieres leerlo tú? 

39: ¿Lo lees tú mejor?  

I: Vale, no hay problema. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué piensas al acabar de leerlo? 

39: Me da vergüenza. 

I: No hombre, no pasa nada. A mí lo que me ha llamado la atención es que has hablado 

del futuro más inmediato, más de ahora, ¿sabes? Que no está mal porque era la idea 

hablar del futuro, pero pensaba que a lo mejor me ibas a hablar más dentro de unos 

años. 
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39: Ah… ¿tanto? Es que lo que entendí fue, ¿qué esperas del futuro? Pues eso pensé 

enseguida.  

I: Claro, está bien. Y ¿qué piensas de esto? 

39: Es que odio la clase y al menos contigo estamos entretenidos y hablamos de cosas 

interesantes.  

I: Ya, te entiendo. Y el futuro, en general, ¿cómo lo ves? 

39: El futuro, futuro, no quiero ni pensarlo, te lo digo. 

I: ¿Por qué crees que es eso? 

39: Porque se me hace bola. 

I: ¿Te agobia pensarlo, no? 

39: Muchísimo. Seré peluquera o algo de eso y pasaré de todo, de mi familia y de las 

personas que no me sirven para nada más que joderme, que mejor sola que mal 

acompañada. 

I: Hombre, ya, pero es importante tener a gente con la que contar. 

39: Ya, tengo una amiga, y mi prima también, pero la mayoría de la gente me cansa, tú 

no me cansas nada. 

I: Me alegro de eso, puedes contar conmigo, ya lo sabes. Pero es súper importante tener 

amigos con los que contar. Yo me iré cuando acabe la investigación, pero si necesitas 

algo puedes hablar conmigo o con el tutor, ¿vale? 
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39: Sí, no te preocupes, que no estoy mal, pero me daba pena pensarlo porque es muy 

divertido esto. 

I: Ya, para mí también, ¿eh? Bueno volviendo a esto que nos vamos del tema, si 

volvieras a escribir el texto, ¿lo cambiarías? 

39: Sí, porque soy subnormal y me he equivocado, escribiría sobre ser peluquera o algo 

así.  

I: No digas eso de ti, anda, que no te has equivocado, está bien. ¿Pondrías alguna cosa 

más? 

39: Sí, me gustaría ser un poco mejor persona, y me gustaría tener mi casa, mi familia, 

una familia mejor de la que me ha tocado, aunque eso no se elige, y no sé. 

I: Muy bien 

39: Me gustaría centrarme un poquito más en lo mío, y no ser tan negativa con todo, 

tener alguna oportunidad más. 

I: ¿Alguna oportunidad más? 

39: Sí, mucha gente me juzga ya por las movidas de mi vida, pero cuando has hecho 

algo malo ya nadie te ve igual y es una mierda 

I: Te comprendo, pero bueno, todo depende de lo que hagas a partir de ahora. 

39: Sí, es verdad, no sé, me gustaría eh, intentarlo por lo menos, que no se me quede la 

espina clavada, empezar de cero si fuera posible. 
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I: Me alegro mucho de que digas esto, de verdad. 

39: Sí, y yo. Y… no sé. 

I: Bueno, ¿hay alguna cosa más que te gustaría añadir? 

39: No, nada más.  

I: Muy bien. 

40E 

Mi futuro me lo imagino así: 

Me gustaría estar casada con mi actual pareja porque creo que es el amor de mi vida, 

parece muy exagerado pero bueno… y formar una familia con él, que los dos 

trabajáramos y así no andar justos de dinero, tener una casa y dos coches, uno para 

cada uno. Me gustaría trabajar de peluquera pero trabajar para mí, o sea tener mi propia 

peluquería y no depender de nadie más que de mí misma.  

Hablando de mi físico mantendría algún piercing de los que llevo ahora y tendría 

muchos tatuajes, sería flaquita y con el pelo largo teñido de algún color fantasía.  

Investigadora: Bueno, pues lo miramos ahora, ¿lo quieres leer tú? O, si quieres lo leo 

yo.  

40: Yo, vale.  

(Relectura) 
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Investigadora: ¿Qué es lo primero que has pensado ahora que lo lees de nuevo?  

40: Ni me acordaba, eso lo primerísimo. Me he sentido un poco mal porque justamente 

ayer me peleé con mi novio y nos vamos a dar un tiempo, cómo cambia todo en días… 

¿cuánto ha pasado? 

I: Sí, 30 días más o menos.  

40: Pues hemos discutido porque él empezó a hablar con otra tía por whatsapp y yo le 

cogí el móvil y me enteré. Me está afectando menos de lo que pensaba ahora mismo. 

I: Vaya, lo de coger el móvil…  

40: Ya, eso no está bien, pero me he dado cuenta de cómo es.  

I: Vaya… bueno, volviendo a esto y luego si necesitas hablamos de lo que sea… Dices 

que te gustaría ser peluquera. 

40: Sí porque es lo que estoy haciendo aquí, lo de estética, por eso lo digo, pero si 

pudiera elegir haría otra cosa.  

I: ¿Ah sí? ¿Qué harías? 

40: Eh… profesora quería, pero eso ya… 

I: ¿No? 

40: Tendría que sacarme la ESO, hacer grado medio o superior, superior, sí y luego la 

universidad y todo, y no sé si hace falta oposiciones. 
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I: Las oposiciones no necesariamente, pero bueno, ¿por qué no ves posible esto? 

40: Ahora hablándolo contigo no lo veo “imposible” que digamos, pero sí que es 

difícil. 

I: Bueno, dejar de verlo imposible es ya el primer paso.  

40: Sí, es verdad. Lo que hago a lo mejor es sacarme esto de peluquería, para ir por 

pasos y luego si puedo, hago lo demás y ya elijo. 

I: Me parece una fantástica idea. ¿Qué más me dices del futuro? 

40: Espero ser feliz, con quien sea, con una pareja, aunque ahora no me imagino mi 

vida sin mi novio, pero si hay que dejarlo, de todo se sale. Mis padres están 

divorciados, parece una chorrada de comparación pero ahora con lo de darme un 

tiempo estoy entendiendo más a mis padres.  

I: Es que la vida es un poco complicada a veces, y vamos entendiendo las cosas poco a 

poco cuando crecemos. 

40: Sí, eso es lo que me está pasando ahora. 

I: Genial, oye, ¿hay algo más que quieras decir sobre el tema del futuro? 

40: No sé, que me veo bien, feliz, casada y con trabajo.  

I: Maravilloso. Si volvieras a escribirlo, ¿cambiarías algo? 

40: ¡Sí! Pondría lo que te acabo de contar de profesora, cuando escribo cosas luego me 

motivo bastante. Y quitaría lo del amor de mi vida, tachado.  
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I: Vale, muy bien, ¿hay algo más que quieras decir sobre esto? 

40: ¿Ya nos vamos? 

I: Sí, que llevamos 30 minutos para hablar, luego otro día seguimos, ¿vale? 

40: Vale, ¿cuántas quedan? 

41E 

Me veo terminando en 3 años los estudios, intentando sacar esto y después hacer un 

grado medio y ponerme a trabajar con 20 años, creo que seguiré teniendo los mismos 

amigos, trabajando en algún trabajo de electricidad y saliendo mucho de fiesta.  

Investigadora: Lo leemos ahora, ¿ok? Y vemos un poco cómo lo vamos comentando. 

¿Quieres leerlo tú? Si no lo puedo leer yo. ¿Lo lees tú? 

41: Yo, sí.  

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué te ha parecido?, digo, ¿qué es lo primero que piensas ahora que lo lees?  

41: Muy corto. 

I: Bueno, eso no pasa nada, yo os digo siempre que eso no es lo importante, lo 

importante es que escribáis lo que queráis escribir. 

41: Ya.  

I: Bueno, dices en tu texto: “intentando” sacar esto.  
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41: Sí, porque no sé si lo conseguiré.  

I: Claro que sí, ¿por qué crees eso?  

41: Porque no soy muy bueno para estudiar y aunque para esto de electricidad no hay 

que estudiar tanto, se me da mal, pero lo espero sacar.  

I: Bueno, esa es la buena actitud. ¿Hay algo más sobre tu futuro que no hayas puesto en 

este texto? 

41: Sí, en el texto ¿primero? Había puesto que quería ser deportista y tener mi empresa, 

pero he bajado a la realidad, con los pies en la tierra. 

I: Sí, es verdad que habíamos hablado de eso. Pero no es tan alocado pensar en tener 

una empresa, hace falta esfuerzo, pero no es imposible. 

41: Bueno, ya, pero prefiero ir paso a paso porque luego me decepciono. 

I: Te comprendo, pero… 

41: Bueno yo sí confío en mí, pero es, no es tan fácil. Y tampoco puse nada de la 

familia porque ya lo había puesto en otro lado, pero también quiero estar con ellos y 

darles en el futuro lo que yo pueda ganar. 

I: Eso está fenomenal. En general ¿cómo ves tu futuro? 

41: No lo sé aún, ni bueno ni malo. 

I: Bueno, si volvieras a escribir el texto, ¿cambiarías algo de lo que escribiste? 
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41: No lo sé, no lo creo.  

I: Y, ¿hay algo más que quieras añadir sobre esto? 

41: No, nada más. 

42E 

Me gustaría pensar que tendré una buena vida, pero siendo realistas eso no es posible. 

No tengo dinero, solo tengo a mi novia, el amor da la felicidad pero si no puedes 

permitirte disfrutar es muy difícil. Soy un chico fuerte tanto física como 

psicológicamente y sé que saldré adelante pero no creo que tenga una buena vida 

aunque vaya a hacer lo posible para conseguirlo. No sé qué más decir porque estoy 

muy negativo hoy. 

Investigadora: Vamos a ver el texto, ¿vale? ¿Te acuerdas de lo que escribiste? 

42: Sí, creo que sí.  

I: Vamos a verlo, ¿vale?, ¿lo lees tú? 

42: Vale, lo leo. 

(Relectura) 

I: ¿Qué piensas ahora al leerlo?  

42: Un poco dramático. 

I: ¿Dramático? ¿Por qué?  
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42: Tenía un día cruzado ese día, y estaba de que no. 

I: Ya, lo dices además en el texto, pero bueno, eso es normal a todos nos pasa. 

42: Sí. 

I: Dices en el texto, al principio, que te gustaría pensar que tendrás una buena vida pero 

dices que siendo realista… 

42: Sí, estaba muy cruzado. No sé por qué. 

I: Así, en general, si yo te pregunto ahora cómo ves tu futuro qué me dices. 

42: Lo veo bien, creo. Rodeado de gente a la que quiero, tranquilo, no sé, lo normal. 

I: Bueno eso está bien, ¿qué piensas del texto? Además de que ese día estuvieras mal, 

hay alguna otra cosa… 

42: Sí, lo del dinero es un tema, que si no tengo me va a costar más conseguir lo que 

quiera, pero si consigo ponerme a trabajar será más fácil. 

I: ¿Crees que conseguirás un trabajo de manera fácil? 

42: Sí. 

I: Dices también que eres un chico fuerte psicológicamente y físicamente. 

42: Sí, me refería a lo de mi madre, cuando se murió creo que después de un tiempo me 

hice más fuerte. Me hice más fuerte en general.  
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I: Claro, si yo te pregunto que si volvieras a escribir este texto cambiarías algo, qué me 

dirías, quiero decir, ¿cambiarías algo? 

42: Yo creo que sí, estaba  muy negativo. Si lo escribiría hoy te diría otras cosas más 

positivas, también al leerlo he pensado que soy muy dramático por ejemplo, sería 

menos dramático. Cuando lo leo, eh, a veces, lo leo y luego soy más claro. 

I: Qué bien, eso está muy bien. Me alegro. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decir?  

42: No, así está bien. 

43E 

Pensar en el futuro es una mierda porque te agobias demasiado y luego igual te mueres 

y no tienes futuro, ¿sabes? Además qué mierdas voy a hacer… no me gusta estudiar, 

no me gusta levantarme, me gusta fumar con los colegas, eso es lo único que hago, 

como mucho podré vender cosas en la calle, ya sabes lo que quiero decir. 

Investigadora: Leemos ahora el texto entonces, ¿vale? ¿Lo lees tú? 

43: Bueno.  

I: Cuando tú quieras. 

(Relectura) 

 

I: Bueno, ¿qué te parece? 

43: Eh… no es lo que se quiere leer pero es lo que pensé en ese momento.  
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I: ¿Y ahora qué piensas? ¿Qué pensarías si fuera el texto de otra persona? 

43: No me gustaría que fuera lo que ve un colega de su futuro, pero la vida es así, yo la 

veo así. En el futuro yo aunque me esfuerce no me gusta estudiar, entonces por mucho 

que le ponga no, nada.  

I: Dices que “como mucho” podrás vender cosas en la calle… 

43: Bueno, quería tirarme un poco de la moto, tampoco eso, eh, que puedo ser 

electricista que para eso hago el curso, pero si me pongo en lo peor, pues eso. 

I: ¿Y te pones en lo peor?, ¿cómo ves tu futuro ahora que hablamos?  

43: Lo veo mal, la verdad es que lo veo mal. No me agobia si no lo pienso, pero lo veo 

mal. 

I: ¿Por qué lo ves así de mal? 

43: Porque por mucho que yo lo intente no voy a conseguir nada. 

I: Hombre, pero eso tampoco es así. Aquí en el centro qué estás haciendo. 

43: Electricidad. 

I: Pues eso es para algo, ¿no? Y tienes tus amigos, y tienes muchísimo tiempo por 

delante para tomar muchas decisiones distintas. 

43: Ya, visto así, el problema es, bueno, al menos creo yo, desde mi punto de posición, 

es que no me paro mucho a pensar las cosas, las actúo y ya está, ¿sabes? Si no nos 

hubieras preguntado esto yo no me habría preguntado nada del futuro. 
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I: Bueno, eso es al menos un paso, si te lo empiezas a preguntar ya te va llevando a 

otro sitio tu pensamiento… 

43: Sí, supongo que sí.  

I: Sí yo te pregunto cómo ves el futuro en general, ¿dirías que negativo? 

43: Tampoco negativo, pero no tengo muchas ilusiones, no sé, tengo que pensarlo más, 

como tú dices es el primer paso. 

I: Eso es, si pudieras cambiar algo de cara a tu futuro, ¿qué sería? 

43: Me gustaría estudiar más, no ser tan vago y no fumar, pero es mucho pedir de 

momento. 

I: Bueno, pero detectas rápidamente lo que te gustaría y lo que no. 

43: Sí, es verdad. 

I: Bueno, y si te dijera que volvieras a escribir el texto, ¿cambiarías algo? O lo dejarías 

así. 

43: No, sí que lo cambiaría para que fuera un poco menos malo pero tampoco te diría 

hala voy a ser millonario, porque no. 

I: Vale, ¿habría alguna cosa más que quieras decir? 

43: No, por mí. 
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44E 

Yo me he planteado ir a estudiar con dos amigas, algo que nos guste a las tres, por 

ejemplo enfermería. Luego cogernos piso para las tres. Eso ya habíamos planteado y 

hablado con ellas. Yo creo que con el apoyo de mis dos amigas podré hacerlo y 

sacarme lo que quiero. Porque yo sola… imposible, me rindo muy rápido. Me 

encantaría que eso pasara de verdad. Es como si sería un sueño hecho realidad. No 

necesito a nadie más que a mis dos amigas, que me han ayudado y me han apoyado 

todo este tiempo. Las quiero y espero cumplir lo que habíamos planeado. Y eso… al 

menos por ahora. Esos planes tengo para el futuro y quien sabe igual cambio de 

opinión.  

Investigadora: Ahora leeremos el texto, ¿sí? ¿Lo quieres leer tú? 

44: Vale, yo lo leo. 

I: Fenomenal, cuando tú quieras empezamos.  

44: Ok. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué sería lo primero que has pensado, o qué has sentido? 

44: Me gusta porque no me acordaba, no sé, está guay. 

I: Qué bien, y ¿qué piensas de lo que has escrito? Dices, por ejemplo, que tú sola no 

podrías… 

44: Sí, soy un poco tonta por eso. 
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I: No, mujer, tonta no eres.  

44: No, pero que dependo demasiado de todo el mundo, siempre estoy yo pendiente de 

ellas, no se lo digo a ellas pero es verdad, del piso de lo de estudiar. 

I: Ya, te entiendo, y es importante que te fijes en ti, en tus decisiones y tu futuro. 

44: Sí, lo sé… pero me cuesta mucho, yo creo que tengo miedo de quedarme sola en la 

vida porque desde que lo dejé con mi novio me sentí muy sola, porque en mi casa no 

tengo a nadie que me apoye, y me pegué a estas dos como una lapa… y creo que es por 

eso, por la ruptura y por mi familia. 

I: Entiendo. 

44: Me da muchísimo miedo eso del futuro, quedarme sola y no saber para dónde tirar, 

porque yo soy muy sensible. 

I: Bueno, pero te das cuenta de eso, y eso es lo más importante porque así… 

44: Sí, no, que a ver que soy fuerte también, no sé, me estoy liando, ¿me entiendes? 

I: Sí, que eres una chica fuerte y sensible. 

44: Eso, tú sabes lo que tengo en la mente.  

I: Al final del texto dices que quién sabe si cambias de opinión… 

44: Sí, en el sentido de que pues igual que me ha pasado la ruptura con mi novio no sé 

si puedo pelearme con estas amigas, aunque es lo que menos quiero del mundo, nunca 

sabes, pero bueno. 
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I: En general, tema de futuro, para ti, sin más, ¿cómo lo ves? 

44: Yo bien, a mí me gustaría hacer enfermería, tendría que acabar primero esto que 

estoy haciendo ahora, pero bueno, también es experiencia, y después sacarme la ESO y 

luego ya es hacer un grado medio de auxiliar y las prácticas. 

I: Lo has mirado entonces. 

44: Sí, le he preguntado a una de mi edificio que lo hizo su hija. 

I: Muy bien, oye. Y si te dijera que escribieras el texto hoy otra vez, ¿cambiarías algo?  

44: No creo, porque ese es, eso es lo que pienso en este momento. 

I: Vale, muy bien. Pues nada más, ¿hay algo más que quieras decirme? 

44: Nada. 

45E 

En el futuro me encantaría dedicarme a viajar, tener muchísimo dinero, que me toque 

la lotería y el primer viaje que haría sería a Orlando y por supuesto me llevaría a  mi 

perrita, me iría yo sola eso sí te lo digo. Me encantaría dedicarme a disfrutar a comer 

cosas buenas, a beber en sitios caros, a disfrutar en definitiva y alejarme de esta 

situación, ese sería mi sueño. Quiero estar sola, ir a mi bola y no depender de 

absolutamente nadie, porque solo cuando eres independiente logras ser feliz, esa es la 

verdad me gusta pensar de esta manera, pero sí… es imposible hacerlo. 
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Investigadora: Vamos a mirar el texto, ahora lo que haremos será leerlo, exactamente 

como hicimos el otro día, ¿vale? Entonces después lo comentamos. ¿Lo lees tú? En voz 

alta. 

45: Vale, sí, lo leo.  

(Relectura) 

I: Entonces, ¿cómo lo ves?, ¿qué es lo primero que has pensado ahora al leerlo?  

45: Que es muy absurdo, pero que me gustó escribirlo. 

I: ¿Por qué dices que es absurdo? 

45: Porque es casi imposible o imposible, vamos, pero bueno, no sé. 

I: Dices en el texto que no quieres depender de absolutamente nadie… 

45: Es que me han hecho ya demasiado daño, lo que he aprendido este año es que si te 

fías mucho de la gente al final sales mal parado, lo mejor es, aunque suene fatal, estar 

solo. La única persona, o bueno, animal que no me ha traicionado ni me traicionará es 

mi perrita.  

I: Hay mucha gente que te quiere, eso no sé si lo dudas, pero no lo dudes. 

45: Bueno, es verdad que está mi abuela y yo le quiero mucho, pero en el futuro ella no 

va a estar… me da cosita decirlo, pero bueno… no sé. 

I: Si te pregunto, en general, ¿cómo ves tu futuro? Qué me dices 
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45: Creo que realmente lo que tengo es que acabar el curso, lo mejor que pueda, y ya 

luego pensar todas las tonterías que he escrito. 

I: ¿Crees que has escrito tonterías? 

45: Sí, porque no es real, no es verdadero, pero me gustó escribirlo, ¿eh? 

I: Bueno, bien, una cosa no quita la otra, está bien. 

45: No suelo pensar mucho sobre el futuro, es por eso. Pero bueno.  

I: Entiendo… es que es complicado, de verdad.  

45: Sí, muchísimo. 

I: ¿Si pudieras cambiar algo del texto que escribiste qué cambiarías? 

45: Eh… lo dejaría, pero pondría más cosas, escribiría que voy a cuidar de mi abuela 

hasta que se muera porque ella me ha cuidado a mí, y que ahora mismo hay que 

estudiar aunque me joda. 

I: Entiendo… y ¿de qué te gustaría trabajar? 

45: De peluquera, pero montarme algo para mí, una peluquería diferente a lo que hay, 

pondría por ejemplo copas, cosas de comer, como un salón súper bonito, ¿sabes? 

I: Oye, no pinta mal… Esto también lo podrías haber escrito. 

45: Sí, es verdad, escribiría eso también. 
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I: Oye, pues muy bien, ¿añadirías algo más? 

45: No, yo creo que no.  

46E 

Me gustaría trabajar de lo que estoy estudiando que es peluquería, me gustaría casarme 

y tener una familia. Sacarme el carnet de conducir aunque me costará, y así es como 

me veo, en una casa con mi marido y mis hijos y un trabajo en el que pueda estar 

económicamente estable. Yo creo que más de una persona con los que voy ahora 

permaneceré conmigo en el futuro.  

Investigadora: Leemos ahora el texto, ¿de acuerdo?  

46: Vale.  

I: Lo lees tú, ¿quieres que lo lea yo? 

46: No, vale, lo leo yo. 

(Relectura) 

I: Entonces, ¿qué es lo primero que piensas ahora al leerlo? 

46: Me gusta pensar que mi futuro sea positivo, me gusta leerlo, porque muchas veces 

soy negativa conmigo misma, pero si leo esto que sé que lo he escrito yo, me animo 

bastante. 

I: Qué bien, me alegro. ¿Qué más me puedes decir del futuro? 
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46: No he puesto nada aquí de mi abuela, pero la quiero en mi futuro lo máximo 

posible, porque nunca sé hasta cuándo va a estar y para mí ella es mi madre… 

I: Sí, ya habíamos hablado de esto, verdad.  

46: Sí, a mis padres por ejemplo no los veo en mi futuro, pero no me importa, lo que 

quiero es estar a la mía, con mi abuela, mi trabajo y mis amigos de ahora.  

I: Entiendo. ¿Si volvieras a escribir el texto cambiarías algo?  

46: Solamente pondría lo de mi abuela y ya.  

I: Muy bien, pues, ¿hay alguna cosa más que quieras añadir? 

46: No. 

47E 

Pues yo en el futuro me veo trabajando, con unos buenos amigos. Y yo creo que sí voy 

a conseguir lo que me proponga si me lo planteo aunque a veces pienso que primero 

me centro en sacarme la ESO y eso ya vendrá poco a poco sin prisas vaya. Lo que digo 

es que voy a ser feliz con el título de la ESO en dos años y lo demás ya vendrá, somos 

jóvenes para pensar qué vamos a hacer de mayores, porque igual mañana tengo un 

accidente, o me meto en otra movida, o acaba mal, yo qué sé, a veces pensamos tanto 

que no aprovechamos el presente. 

Investigadora: Ahora leemos el texto, ¿vale? Si quieres lo leo yo, o lo lees tú. 

47: No, léelo tú, por fa. 
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I: Vale, no hay problema 

(Relectura) 

[Se emociona después de escucharlo] 

I: ¿Estás bien? Si quieres lo dejamos para otro momento. 

47: Sí, no, estoy bien. Que es que me parece mal que no he puesto nada de 

[omitido/refiriéndose a su embarazo] que claramente está en el futuro, bueno que está 

para siempre, claro. 

I: No te preocupes, es normal, a veces estamos pensando en mil cosas… 

47: No, pero joder, madre mía. 

I: Tranquila. 

47: Para mí es lo más importante, no sé por qué escribí eso. 

I: Bueno, no pasa nada. Si lo volvieras a escribir… 

47: Si lo volviera a escribir pues claramente lo pondría lo primero de todo, y pues lo 

otro ya vendrá porque claramente puede pasarme de todo en la vida, nunca sabes lo que 

te puede pasar. 

I: Sí, claro. ¿Qué piensas ahora que lo vuelves a leer? ¿Ves con optimismo tu futuro? 

47: Pues a ver, que pienso que sí, que lo sigo pensando eso, que tengo que centrarme 

en la ESO aunque pues claramente me gustaría estar trabajando en el futuro, para tener 
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un futuro para mi hijo, para tener un sueldo, y que la verdad que paso de mis padres ya, 

o sea, que me quiero valer por mí misma porque si no la llevo clara.  

I: ¿A qué te refieres? 

47: O sea ellos no son claramente un ejemplo de nada, mi padre ahora está de permiso, 

pero como si no estuviera y mi madre claramente me odia. Pero que me da igual, la 

verdad es que me alegra que yo no soy como ellos y que puedo hacer algo mejor en el 

futuro, si me lo planteo, pues claro, proponiéndomelo . 

I: Bueno, esto último está muy bien. ¿Hay algo más que quieras decir? 

47: No, eso que me da un poco de rabia. 

I: No pasa nada. 

48E 

El futuro de mi vida lo veo un poco bastante mierda, esa es la realidad de mi vida. 

Ahora mismo estoy en este centro de mierda para estudiar y no me gusta nada, solo me 

gusta estar con mis amigos y no más, luego tendré que sacarme el curso de la ESO que 

se me da fatal estudiar, así en el caso de lo que lo logre, tendré que buscar trabajo y eso 

es una mierda porque no te contratan y menos si además eres de fuera, así tendré que 

fastidiarme y aguantar y aguantar, no me gusta hablar del futuro y nunca pienso en eso.  

Investigadora: Vamos a leer el texto ahora, ¿vale? Si quieres lo puedo leer yo o si no lo 

lees tú, lo que me digas. 

48: Lo leo yo, vale. 
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I: Cuando quieras. 

(Relectura). 

I: ¿Qué es lo primero que piensas cuando lo lees? 

48: No sé. No me gusta nada lo que he escrito. 

I: ¿Por qué no te gusta?  

48: Porque es muy pesimista, todo mal… aunque como siempre, pero no sé. 

I: Dices en el texto que “en el caso de que logres encontrar estudiar”… 

48: Sí porque me molesta bastante tener que estudiar porque es aburrido, no me salen 

las cosas como quiero y me frustro. 

I: Es normal, cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos, es algo 

normal. Pero igual tienes que tomártelo con tus tiempos…  

48: Sí. Así es.  

I: Si te pregunto, en general, ¿cómo ves tu futuro? Qué me dices 

48: Lo veo medio bien, si me propongo cosas que me gusten sí, pero medio malo 

también.  

I: Ya. 

48: Sí, pues medio malo si me toca repetir y repetir los estudios. 
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I: Dices en el texto que crees que siendo de fuera te ofrecerán menos trabajo, ¿por qué 

sientes eso? 

48: Aquí, y bueno y allá en todas partes las personas son algo racistas, no usted, ni 

nada, pero otras personas si te miran y si no eres de aquí pues ellos no quieren que 

trabajes o creen que vas a robar, o algo.  

I: Te comprendo, a veces la gente es un poco ignorante y por eso actúan así. 

48: Sí, es cierto. Lo que ahí hay que hacer es demostrar lo que uno vale y ya callarlos a 

todos, porque todos somos iguales.   

¿Qué más me dices de tu futuro? 

48: Me gustaría que también estuvieran mi mamá y mi hermanito que no los nombré. 

I: Muy bien, es verdad. Si pudieras cambiar algo de tu texto, ¿sería eso? 

48: Sí, y no sería tan deslenguado, le quitaría lo de mierda, perdón. 

I: Sí, no pasa nada. Vale, pues si quieres ya estamos, ¿algo más? 

48: No pues.  

49E 

En el futuro me imagino trabajando de peluquera porque es lo que estoy preparando en 

este momento, seguiré siendo en mi esencia propia porque cambiar por otras personas 

es de ser unos falsos,  nunca seré falsa, supongo que me seguiré cuidando físicamente 

aunque es algo que no me preocupa demasiado. Creo que no puedo aspirar a mucho en 

la vida porque estoy aquí y la única opción es peluquera, tampoco es que sea mi sueño, 
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la verdad. Lo que me hubiera encantado si se pudiera ir al pasado ya que estamos 

hablando del futuro es ser patinadora profesional, pero claro, los sueños son así, 

imposibles pero bonitos. Nunca renunciaré a mí misma y siempre voy a ser fuerte y 

capaz de todo.  

Investigadora: Bueno, pues vamos allá, ¿lo lees tú o quieres que lo lea yo? 

49: Yo lo leo, vale, qué bien.  

(Relectura) 

I: Entonces, ¿qué te ha parecido el texto que has escrito?  

49: Buf, no me acordaba, lo que me encantaría es ser patinadora, la verdad, ¿tú has 

visto patinaje alguna vez? 

I: Sí, es increíble, a mí se me da fatal… ¿sueles patinar? 

49: A veces, cuando tengo libre sí, y cuando patino me siento súper bien, me siento 

más yo misma, más yo, ¿sabes? No sé por qué. 

I: Qué guay, ¿no? A ver en el texto, dices que te ves trabajando de peluquera, pero que 

no es tu sueño 

49: Claro, porque aquí vine porque tenía que venir y solamente se puede elegir entre 

estética y lo de electricidad, y entre esas dos yo prefiero estética, pero tampoco me 

encanta, hay cosas que me gustan pero otras no, pero obviamente no puedo ser 

patinadora para comer, pero bueno que no lo voy a dejar de hacer tampoco. 

I: Bueno, eso está muy bien, que no lo dejes de hacer.  
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49: Sí, me encanta.  

I: Dices en el texto también que siempre vas a ser auténtica porque cambiar es de 

falsos… 

49: Sí, estaba cabreada porque justamente ese día había tenido una especie de movida 

con una que básicamente ha cambiado todo de ella para encajar en una cuadrilla, y las 

personas de esa cuadrilla no tienen nada que ver, ni tienen nada bueno.  

I: Entiendo, y por eso lo escribiste, entonces.  

49: Sí, estaba muy… no sé, me dolía casi personal, porque esa amiga para mí es como 

una hermana.  

I: Me gusta que al final del texto pones que siempre vas a ser fuerte y capaz de todo. 

49: Sí, creo que lo que más me define es ser fuerte, en serio te lo digo, porque he tenido 

que aguantar cosas por ejemplo con mi padre, que se mete droga y cosas así que no 

tenemos que ver nadie, pero mira, aquí estoy. 

I: Lo siento mucho, de verdad. 

49: Creo que por eso a mí no me gusta la gente que presiona para que te metas y todo 

eso que hablamos el otro día, sabes, en el futuro me gustaría poder ayudar a gente 

como yo, no sé. 

I: ¿Sí? Qué bueno eso. 
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49: Sí, como tú, lo que haces tú que vienes a hablar con nosotros, y nos ayudas 

muchísimo, creo que eso lo puedo hacer yo que se me da bien hablar, para una cosa 

que se me da bien [risas]. 

I: Claro que sí, me parece una idea muy bonita, no la dejes de lado. Bueno, y si 

volvieras a escribir el texto, ¿cambiarías algo? 

49: Me parece que no. 

I: ¿Hay algo más que quieras añadir? Si no, nos vamos ya a comer. 

49: A comer entonces. 

50E 

Como yo soy muy valiente me enfrento al futuro sin miedos, fuerte, contra los 

obstáculos. No sé dónde acabaré, en la calle, en una empresa, en la vida, en la 

muerte… pero sé que seré valiente y fuerte, eso es lo seguro. Trabajaré duro, seré duro, 

y no fallaré y si fallo aprenderé, ese es mi lema de la vida, eso es lo que pienso. 

Investigadora: Leeremos el texto ahora, ¿vale?, lo leemos ya, ¿lo lees tú?  

50: Vale. 

(Relectura) 

I: ¿Qué tal?, ¿cómo lo ves?, bueno, ¿qué es lo primero que has pensado al leerlo? 

50: Me motiva, no sé, me motiva bastante. 



466   NARRATIVAS ESCRITAS Y REFLEXIVIDAD 

I: ¿Por qué te motiva? 

50: No lo sé, cuando nos preguntaste que escribiéramos del futuro no tenía ni idea de 

qué decir, pensaba en 10 años, en 20 años, en mil años… pero luego me fueron 

saliendo las palabras y me di cuenta de que no estoy tan mal, me gusta verme así.  

I: Qué bien… 

50: Ya no me veo tanto como un niño, más adulto y eso. 

I: Estupendo eso, me gusta que dices: “si fallo aprenderé” 

50: Sí, es que eso es algo que me dice mucho mi vecino, con mi familia estoy bastante 

mal, pero tengo un vecino que siempre está hablando conmigo y me dice siempre que a 

veces se gana y a veces se aprende, y me mola mucho ese lema. 

I: Qué guay, está fenomenal eso. En general, ¿cómo ves tu futuro? 

50: Bien, no sé qué voy a hacer, yo creo que acabaré el curso de electricidad y luego 

trabajaré donde un amigo que me va a ayudar, me entretiene bastante todo eso, y lo que 

quiero es solo tener una vida tranquilita, así que me lo tomo con calma. 

I: Qué bien, si volvieras a escribir el texto, ¿cambiarías algo? 

50: No, no creo, me ha motivado un montón, me lo voy al colgar del cuarto.  

I: Qué bien, pues nada más, ¿hay algo más que quieras comentar del texto? 

50: No yo por mi parte estoy bien. 
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51E 

El día de mañana espero no volver a caer en fumar, lo dejé hace dos meses pero ahí 

estoy de nuevo. Es muy difícil porque si toda la gente de tu alrededor fuma es más 

complicado decir que no quieres y aunque soy un hombre fuerte siempre fallo, así que 

eso me deprime. Espero tener un trabajo, no sé si lo lograré. Espero tener una familia 

que me quiera y poco a poco resolver mis problemas que en realidad no son tantos 

como los que puede tener cualquiera de aquí, así que en el fondo todo se trata de 

planteármelo y tomármelo lo más en serio posible, espero tener mis hobbies, mi tiempo 

libre y espero sobre todo dejar de tener que estudiar, porque es una mierda.  

Investigadora: Leemos el texto, ¿sí? Lo lees tú en voz alta si te parece bien, o si no, lo 

leo yo, lo que me digas. 

51: Bueno, yo. 

I: Cuando quieras entonces. 

(Relectura) 

I: Bueno, ¿qué?, ¿cómo lo ves? ¿Qué has pensado ahora al leerlo? 

51: Puf… no sabría, eh, me jode lo de fumar porque ya lo hemos hablado, y sabía que 

no te iba a gustar mucho. 

I: Es sobre todo por ti, no porque a mí no me guste, ¿me comprendes? 

51: Sí, sí, lo sé, es que es una mierda, porque enseguida que estoy con la cuadri me lío 

y acabo fumando, además a cualquier signo de estrés, cigarro, o porro, o lo que sea.  
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I: Ya, el estrés es muy malo, pero yo creo que si sigues así, lo empeoras, pero eso ya lo 

sabes tú. 

51: Pues sí, la verdad, tienes razón.  

I: ¿Qué más has pensado? 

51: Del futuro poco más, quiero trabajar cuanto antes porque no me gusta no tener ni 

un duro para coger una villavesa, pero bueno, ahora mismo es lo que hay. 

I: ¿Qué te gustaría hacer? 

51: Me gustaría ser electricista, se gana bien pero hay que llegar, yo creo que llegaré. 

Pero lo primero, te lo juro, es dejar de fumar ya de una vez, de esta no pasa, la próxima 

vez que venga aquí a hablar contigo te lo cuento. 

I: Vale, me parece muy bien, si no también puedes hablar con alguien que te pueda 

ayudar, porque no es fácil nunca dejar un hábito malo así.  

51: Ya, sí.  

I: En general, ¿cómo ves tu futuro? 

51: Me gustaría verlo mejor de lo que lo veo, ¿sabes?, cuando leo esto me da rabia y 

digo: “Venga, tío, vamos, que no es tan difícil” pero es que hasta que no me enfrento a 

mí mismo no lo consigo. Creo que me viene de lujo estas conversaciones para este tipo 

de cosas. 

I: Me alegro un montón, de verdad. Si pudieras cambiar algo de lo que escribiste, ¿lo 

escribirías de otra manera? 
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51: No, no. 

I: Ok, pues hasta aquí bien, ¿hay alguna cosa más que quieras añadir? 

51: No, no hace falta.  

 





ANEXO III 

 CATEGORIZACIÓN DE NARRATIVAS ESCRITAS Y ENTREVISTAS DE FUTURO 

 

https://docs.google.com/document/d/1H2LYtlDt366hZMC-

it8THNMpMgICxJiRcqmeAe3EsS8/edit?usp=sharing 
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