
Este trabajo ofrece una exploración exhaustiva de la construcción de la identidad personal desde una perspectiva 
constructivista, con un enfoque especial en la Teoría de la Discrepancia del Yo. Iniciando con la conceptualización 
de la identidad como un proceso dinámico y continuo, se abordan las dimensiones cognitivas de los dominios del 
yo y las perspectivas sobre el yo, dando lugar a seis representaciones básicas de los estados del yo. La Teoría de la 
Discrepancia del Yo, centrada en la reducción de discrepancias entre diferentes yos, revela cómo estas discrepancias 
generan malestar psicológico y motivación para el cambio. Destaca cómo los individuos, a lo largo de su vida, 
construyen, modifican y mantienen su identidad personal en respuesta a las discrepancias entre diferentes represen-
taciones del yo, como el yo actual, el yo ideal y el yo como debería ser. La revisión bibliográfica analiza estudios 
relevantes que aplican la Teoría de la Discrepancia del Yo en diversos contextos, desde el académico hasta el clí-
nico, evidenciando su utilidad en comprender la motivación para el cambio y el esfuerzo por alcanzar la identidad 
deseada. En conclusión, en este artículo se presenta una revisión narrativa integral que contribuye a la comprensión 
y aplicación de la psicología constructivista y la Teoría de la Discrepancia del Yo en entornos clínicos, educativos, 
sociales y laborales.

Personal Identity From a Constructivist Perspective: a Narrative Review
Focused on Self-Discrepancy Theory

This work provides a comprehensive exploration of personal identity construction from a constructivist perspective, 
with a special focus on Self-Discrepancy Theory (SDT). Beginning with the conceptualization of identity as a 
dynamic and continuous process, it addresses the cognitive dimensions of self-domains and self-perspectives, 
giving rise to six basic representations of self-states. Self-Discrepancy Theory, centered on reducing discrepancies 
between different selves, reveals how these discrepancies generate psychological distress and motivation for change. 
It emphasizes how individuals, throughout their lives, construct, modify, and maintain their personal identity in 
response to discrepancies between different self-representations, such as the actual self, the ideal self, and the ought 
self. The literature review analyzes relevant studies applying Self-Discrepancy Theory in various contexts, from 
academic to clinical, showcasing its utility in understanding motivation for change and efforts to achieve the desired 
identity. In conclusion, this article presents a comprehensive narrative review contributing to the understanding 
and application of constructivist psychology and Self-Discrepancy Theory in clinical, educational, social, and 
occupational settings.
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cativos y la internalización de las funciones de autoespejo y de 
alterespejo (Kohut, 1971).

Por otro lado, Neimeyer y Levitt (2001) afirman que, desde una 
perspectiva constructivista, la identidad personal no se concibe 
como algo preexistente o dado, sino como un ente que se construye 
activamente mediante la interpretación y la atribución de significa-
do a las experiencias vividas. En una línea similar, Chiari (2013) 
sostiene que la construcción de la identidad personal implica un 
proceso dinámico en el cual la persona reflexiona sobre sus expe-
riencias, interpreta la información disponible y elabora narrativas 
personales para otorgar sentido a su propia historia y experiencias. 
Chiari subraya que este proceso continuo de autorreflexión y cons-
trucción de significado contribuye a la formación y evolución de la 
identidad personal a lo largo del tiempo.

En otra vertiente teórica, E. Tory Higgins, a través de su Teoría de 
la Discrepancia del Yo (SDT en adelante, Self Discrepancy Theory), 
plantea que la identidad personal se ve influida por la comparación 
entre los diferentes «yos» de la persona y el autoconcepto proyec-
tado por otros, ya sean personas significativas o no. Estas compa-
raciones generan diversos tipos de malestar psicológico cuando se 
detectan discrepancias y, basándose en los afectos negativos resul-
tantes, motivan al individuo a realizar cambios en su autoconcepto. 
Por ejemplo, según Higgins, “cuando hay una discrepancia entre el 
yo actual y el yo ideal, surge la motivación para el cambio y la ree-
valuación de la identidad personal” (Higgins, 1987).

Conceptos Clave en la Identidad Personal

La autorreflexión emerge como un proceso fundamental en la 
construcción de la identidad personal desde la perspectiva cons-
tructivista. Implica examinar y reflexionar sobre las propias ex-
periencias, emociones, valores y creencias, ofreciendo la opor-
tunidad de generar una narrativa vital coherente. A través de la 
autorreflexión, los individuos pueden conferir sentido a sus viven-
cias y elaborar narrativas personales que les ayuden a comprender 
quiénes son y qué es importante para ellos (Chiari, 2013). Se trata, 
en consecuencia, de un proceso de autoanálisis longitudinal que 
abarca pasado, presente y futuro, ya que incorpora procesos psi-
cológicos a lo largo del tiempo: experiencias pasadas, emociones 
presentes, metas futuras, etc. Esta distinción se plantea respecto a 
la metacognición, proceso en el cual el individuo monitoriza en 
tiempo real, es decir, en el presente, sus pensamientos, atención u 
otros procesos cognitivos, permitiéndole un mayor control sobre 
ellos (Flavell, 1979). También se diferencia de la mentalización, 
que es la capacidad de comprender los estados mentales propios 
y ajenos de forma separada y de atribuirles una intencionalidad 
en el plano de la acción (Bateman y Fonagy, 2004). Aunque es-
tos tres procesos, autorreflexión, metacognición y mentalización, 
presentan sutiles diferencias, están interconectados, ya que todos 
constituyen formas de introspección y comprensión de sí mismo.  

Como indica Neimeyer (2009), la autorreflexión es un pro-
ceso crítico en la construcción de la identidad personal, ya que 

Introducción

La Identidad Personal desde la Perspectiva Constructivista

En el ámbito académico, se constata la existencia de diversas 
concepciones del concepto de identidad en la literatura. Optamos 
por utilizar como referencia la propuesta elaborada por Western y 
Heim (2003) debido a su enfoque centrado en la persona, a la par 
que contempla sus procesos relacionales y contextuales a lo largo 
del transcurso del tiempo. 

La identidad es una construcción altamente personal desarrolla-
da a través de la integración de varias identificaciones y desidenti-
ficaciones con otras personas significativas y grupos de referencia, 
y una construcción social generada a través de la interiorización de 
roles y del reflejo de las valoraciones de otros (Western y Heim, 
2003, p. 646).

La perspectiva constructivista ofrece un enfoque dinámico y 
contextualizado para la comprensión de la identidad personal. Este 
enfoque se centra en la manera en que los individuos construyen 
activamente su identidad a través de la interacción con su entorno 
social y cultural (Chiari, 2016). Bajo esta óptica, la identidad no se 
concibe como algo estático, sino como un proceso dinámico que 
se desarrolla a lo largo del tiempo, intrínsecamente ligado a diver-
sos contextos y experiencias (McAdams, 2001). La interacción del 
individuo con su entorno atribuye significado a sus experiencias, 
desempeñando así un papel crucial en la progresiva elaboración de 
un sistema de identidad personal. 

En este sentido, la relevancia de la autorreflexión, la construc-
ción de significado y las interacciones sociales resaltan la moti-
vación para el cambio, evidenciando la necesidad continua de 
configuración de la identidad personal. En este contexto, resulta 
crucial explorar las teorías de destacados autores que han contri-
buido significativamente a la comprensión del proceso de cons-
trucción identitaria. Entre estos, George Kelly, en su teoría de los 
constructos personales, refuerza esta noción al destacar que nues-
tra identidad se configura mediante los constructos que utilizamos 
para interpretar y entender el mundo que nos rodea. Según Ke-
lly, “los individuos difieren en cómo construyen su realidad y en 
cómo usan sus constructos personales para interpretar los eventos”                
(Kelly, 1955/1991). 

Por su parte, Erik Erikson, en su teoría del Desarrollo Psicoso-
cial, subraya la importancia de la identidad en la etapa de la ado-
lescencia y su influencia en la formación de la identidad adulta 
(Erikson, 1968), sosteniendo que la construcción de la identidad 
personal no ocurre en un vacío, sino que está intrínsecamen-
te ligada al entorno social y cultural en el que se desenvuelve               
el individuo. 

De manera análoga, Heinz Kohut, dentro de su teoría del self 
psicológico, complementa este enfoque al resaltar la importancia 
de la identidad como un sentido de cohesión y continuidad del 
self, desarrollándose a través de la relación con objetos signifi-
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forma poliédrica mostrando distintas facetas o roles en función de 
diversas situaciones o estados mentales. La idea de la existencia de 
múltiples «yos» potenciales ya fue propuesta por William James 
(1948), quien diferenciaba entre un “self espiritual” con sensibili-
dad moral propia y un “self social” que se adapta a las exigencias 
de la sociedad. También Carl Rogers (1961) destacó la diferencia 
entre lo que los demás perciben que un individuo debería ser y 
la percepción del individuo sobre su yo ideal. Incluso Sigmund 
Freud (1923/1961), en su teoría estructural de la mente, introdujo 
conceptos como el «superego» y el «ego ideal». 

En este contexto, la STD de Higgins ha enriquecido conside-
rablemente nuestra comprensión de la identidad personal a través 
de sus propuestas sobre diferentes tipos de «yos» («yo ideal», «yo 
como debería ser», «yo actual» …) y las perspectivas desde las 
cuales estos «yos» son observados (desde la perspectiva de los de-
más o desde uno mismo). La comparación entre estos diferentes 
«yos» influye en la autoevaluación y también en la autoestima de 
los individuos, puesto que las discrepancias entre los «yos» gene-
ran diversos tipos de malestar psicológico que motivan el cambio 
personal de manera continua. Según Higgins, cuando la discrepan-
cia es alta, las personas estarán motivadas para cambiar su identi-
dad y su comportamiento, ya que el malestar emocional hará más 
probable la reevaluación de las metas y valores individuales y, a 
través de la motivación al cambio y al logro, el individuo tenderá a 
autorregularse para mejorar su bienestar. Si la discrepancia es pe-
queña, los individuos se sentirán satisfechos y experimentarán un 
mayor bienestar psicológico, por lo que la motivación al cambio 
será menor.

Introducción a la Teoría de la Discrepancia del Yo 
de Higgins (STD)

La STD postula dos dimensiones cognitivas fundamentales que 
subyacen en la representación interna del yo: los dominios del yo 
y las perspectivas sobre el yo. 

Higgins identifica tres dominios básicos del yo y se refieren a 
cómo nos vemos a nosotros mismos en diferentes contextos: (a) 
el «yo actual», representa cómo nos vemos a nosotros mismos en 
el presente; es decir, los atributos que creemos poseer; (b) el «yo 
ideal», representa cómo nos gustaría ser; es decir, los atributos que 
deseamos poseer; este dominio está fuertemente vinculado a nues-
tras esperanzas, aspiraciones o deseos; y (c) el «yo debería», re-
presenta cómo creemos que deberíamos ser; es decir, este dominio 
está relacionado con nuestro sentido de deber, nuestras obligacio-
nes y responsabilidades (Higgins, 1987).

Estos dominios son dinámicos y susceptibles de evolucionar con 
el tiempo y las experiencias de vida. La discrepancia entre estos 
dominios puede desencadenar estados emocionales negativos. Por 
ejemplo, la incongruencia entre el «yo actual», el «yo ideal» y el 
«yo debería», puede generar conflictos internos que se manifiestan 
en forma de tristeza, decepción, desánimo, nerviosismo, tensión 
o ansiedad (Higgins, 1987). La distinción entre el «yo ideal» y el 

nos permite examinar nuestras experiencias y valores en rela-
ción con nuestra historia y nuestro entorno social. Por lo tanto, 
a través de la autorreflexión los individuos pueden identificar 
los aspectos de su identidad que desean mantener, desarrollar o 
cambiar, contribuyendo así a la construcción de su sistema de 
significados personales.

En consonancia con lo expuesto, la construcción de significa-
do se posiciona como un concepto clave en la perspectiva cons-
tructivista de la identidad personal. Conforme a Mead (1934), 
las personas elaboran significado mediante la interacción social 
y la interpretación de símbolos y mensajes provenientes de su 
entorno. Este proceso implica atribuir sentido y valor a las expe-
riencias y eventos de la vida, influyendo así en la formación de 
la identidad personal. 

Siguiendo la línea de Kelly (1955), la construcción de signifi-
cado se describe como un esfuerzo continuo para dar sentido a 
la realidad y adaptarse a los cambios y desafíos que enfrentan las 
personas. A medida que los individuos interactúan con el mundo, 
desarrollan constructos personales que les permiten organizar y 
categorizar su experiencia, haciéndola comprensible y manejable

En concordancia, Chiari (2013) destaca la importancia de consi-
derar la construcción de significado como un proceso activo en el 
cual los individuos interpretan y otorgan sentido a sus experiencias 
mediante la interacción con los demás y su entorno. En marco de 
interacción y vivencias, surge la negociación social emerge como 
otro componente esencial en la formación y desarrollo de la iden-
tidad personal desde la perspectiva constructivista. Es crucial re-
conocer que las personas no vivimos en aislamiento, sino que esta-
mos en constante interacción con un entorno social al que debemos 
adaptarnos. A través de estas interacciones sociales, participamos 
en la configuración de nuestra autopercepción y en la forma en que 
somos percibidos por los demás (Hermans, 2003).

Gergen (1991) sostiene que la identidad personal se forja y ne-
gocia en el marco de las relaciones sociales y las interacciones con 
los demás. Estas interacciones proporcionan a los individuos re-
troalimentación y refuerzos sociales que pueden influir en su auto-
concepto e identidad. La negociación social conlleva la adaptación 
y ajuste de la identidad personal en respuesta a las normas y expec-
tativas sociales, así como a las demandas y roles asignados en dife-
rentes contextos. Además, la negociación social también implica la 
construcción de narrativas compartidas y la participación en prác-
ticas discursivas que contribuyen a la formación de la identidad 
personal (Hermans, 2003). Hermans (2003) afirma que mediante 
“la participación en diálogos y narrativas colectivas, los individuos 
construyen y renegocian su identidad personal en relación con los 
demás”. Estas prácticas discursivas facilitan la co-construcción de 
significado entre pares y la integración de múltiples perspectivas 
en la identidad personal.

Finalmente, como resultado de los procesos de autorreflexión, 
creación de narrativas personales, construcción de significados y 
negociación social, la identidad personal puede desarrollarse de 
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y raramente me encuentro con ellas, mi motivación para superar 
dicha fobia sería baja.

Génesis y Cambio de la Identidad Personal

La conformación de la identidad personal es un proceso intrin-
cado que se desarrolla a lo largo de toda la vida de un individuo. 
Desde la perspectiva constructivista, se concibe que la identidad 
personal es forjada activamente por el propio individuo a través de 
la interacción con su entorno y la interpretación subjetiva de las 
experiencias vividas. Por lo tanto, resulta desafiante establecer 
un origen preciso de la identidad, ya que los procesos de géne-
sis y cambio se imbrican y confunden en un proceso continuo e 
indisoluble.

Este proceso implica tanto la interacción con el entorno social 
como la reconstrucción de significados personales a través de la 
interpretación de las experiencias. En este contexto, Kelly (1955) 
sostiene que los individuos interpretan y construyen su realidad a 
través de sus sistemas de constructos personales. Estos sistemas, a 
su vez, delinean la manera en que los individuos se perciben a sí 
mismos y a los demás, posibilitando la interpretación y asignación 
de sentido a las situaciones y vivencias. La flexibilidad a la hora de 
redefinir sus constructos personales permitirá al individuo seguir 
evolucionando durante toda su vida.

Desde la infancia, los individuos inician el desarrollo de una 
comprensión de sí mismos y la exploración de su identidad per-
sonal. De acuerdo con Erikson (1950), la etapa adolescente, entre 
los 12 y 18 años, se caracteriza por el conflicto psicosocial «la 
identidad versus confusión de roles», donde los individuos buscan 
establecer una identidad coherente y estable a través de la explo-
ración de diferentes roles, intereses, valores y metas. Para ello, el 
adolescente explorará diferentes opiniones en su entorno, integrará 
diferentes aspectos de su personalidad, tratará de resolver la in-
certidumbre de quién es y, con respecto al mundo que le rodea, 
buscará un lugar donde encajar. En caso de que el adolescente no 
resuelva adecuadamente esta etapa, podrá sufrir una confusión de 
rol en su adultez y resultará disfuncional. En esta misma línea, Ga-
briele Chiari (2013) también señala que los niños y adolescentes 
desarrollan su identidad personal al atribuir significado a sus inte-
racciones sociales, a los roles que desempeñan y a las expectativas 
que se les imponen.

Los individuos construyen una imagen de sí mismos basándose 
en su autoconcepto y en cómo interpretan y atribuyen significado a 
su historia personal (Higgins, 1987). Sin embargo, este proceso de 
construcción de la identidad no concluye, sino que se trata de un 
proceso en constante evolución.

Desde la perspectiva constructivista, la autorreflexión se vuelve 
esencial en la formación de la identidad personal a medida que 
los individuos avanzan en su desarrollo. Chiari (2016) destaca la 
importancia de la autorreflexión como medio para explorar y com-
prender la propia identidad. A través de la reflexión sobre las ex-
periencias pasadas y la evaluación de las metas y valores persona-

«yo debería» refleja el conflicto entre los «deseos personales» y el 
«sentido del deber». Por ejemplo, una persona podría desear ser 
idealmente un aventurero, pero su responsabilidad le lleva a ser un 
trabajador comprometido que mantiene a su familia 

Adicionalmente a los dominios del yo, Higgins resalta la rele-
vancia de las perspectivas del yo, que se refieren a cómo nos vemos 
a nosotros mismos desde nuestra propia perspectiva (autoimagen) 
y desde la perspectiva de los demás. Estas perspectivas pueden 
influir en cómo interpretamos y evaluamos nuestros dominios del 
yo. Esta distinción entre la perspectiva propia o ajena, junto con 
los dominios del yo, da lugar a seis representaciones básicas de 
los estados del yo: actual-propia, actual-ajena, ideal-propia, ideal-
ajena, deber-propia y deber-ajena.

La STD de Higgins ofrece una visión esclarecedora sobre cómo 
los individuos construyen, mantienen y modifican su identidad 
personal en respuesta a discrepancias entre diferentes tipos de yo, 
generando así motivación para el cambio. La STD se centra en la 
importancia de la autorregulación y la motivación en la configu-
ración de la identidad, destacando la influencia de la comparación 
entre el «yo actual» y los estándares personales de autocorrección, 
como el «yo ideal» y el «yo como debería ser».

Según Higgins, cada tipo de discrepancia entre yos específicos 
genera un malestar distinto. Por ejemplo, una discrepancia entre 
el «yo actual» y el «yo ideal», ambos desde el punto de vista del 
individuo (actual-propia e ideal-propia), significará la ausencia 
de resultados vitales positivos, es decir, deseos y esperanzas no 
cumplidos, activando emociones de decepción, insatisfacción y 
desilusión. Sin embargo, discrepancias entre el «yo actual» desde 
el punto de vista personal (actual-propia) y el «yo ideal» desde el 
punto de vista de los otros (ideal-ajena) generará una sensación 
de haber decepcionado a otros y quizá haber perdido su estima, 
conduciendo a emociones como la vergüenza, la incomodidad o 
el desánimo. Por su parte, la discrepancia entre el «yo actual» y el 
«yo como debería ser» según los otros (actual-ajena y deber-aje-
na), conducirá a la sensación de amenaza y al miedo, anticipando 
castigos por la conducta. Si, por el contrario, el «yo como debería 
ser» es el propio (deber-propia), entonces la discrepancia con el 
«yo actual» visto por los demás (actual-ajena) conduciría a la culpa 
y al autodesprecio. 

Unido a los dominios del yo y a las perspectivas sobre el yo, 
en la STD también es importante el grado de accesibilidad o dis-
ponibilidad de un constructo o de un elemento en concreto. Esto 
dependerá de cuán recientemente haya sido activado, con qué fre-
cuencia aparece y de la relación entre su significado y los eventos 
estimulares del entorno; es decir, del grado de aplicabilidad del 
elemento o el constructo en la realidad que vive el individuo. En 
este sentido, cuanto mayor sea la accesibilidad de una discrepancia 
particular del yo, más frecuente e intensamente experimentará el 
individuo el malestar asociado con dicha discrepancia. Por el con-
trario, si la discrepancia apenas tiene aplicabilidad en la vida real, 
el malestar será menos frecuente. Por ejemplo, podría avergonzar-
me admitir mi miedo a las cucarachas, pero si vivo en un lugar frío 
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En consecuencia, la imagen que una persona se forma de sí mis-
ma incluye elementos del «yo actual», del «yo como debería ser» 
y del «yo ideal», tanto desde el punto de vista del sí mismo como 
desde la perspectiva de los demás. Cuando las discrepancias entre 
el «yo actual», el «yo ideal» y el «yo como debería» ser son sig-
nificativos, las personas experimentan la motivación para reducir 
esta discrepancia a través de acciones y cambios en su identidad. 
Higgins afirma que “cuando la discrepancia es alta, las personas 
estarán motivadas para cambiar su identidad y su comportamien-
to” (Higgins, 1987, p. 335). Esto implica ajustar metas y valores 
personales, así como buscar nuevas experiencias y oportunidades 
que les permitan acercarse sus distintos yos, explicando el conti-
nuo proceso del cambio en la identidad personal.

Análisis Integrador de la STD

La Discrepancia del Yo (STD) es una teoría que explica la com-
plejidad de la motivación para el cambio en la identidad personal. 
Este análisis exhaustivo revisa más de 100 publicaciones que se 
pueden agrupar en tres ejes principales. Cada eje contiene diferen-
tes líneas temáticas (ver Figura 1): (a) auto-discrepancia y emocio-
nes: cómo la diferencia entre cómo nos vemos a nosotros mismos 
y cómo nos gustaría ser influye en nuestros estados emocionales, 
autoestima, ansiedad, depresión, vergüenza, culpa y orgullo; (b)  
auto-discrepancia y relaciones: cómo la diferencia entre cómo nos 
vemos y cómo nos gustaría ser influye en nuestras relaciones inter-
personales, nuestra comunicación, el apego, la intimidad, confian-
za, amor, etc.; y (c) auto-discrepancia y comportamiento: cómo la 
diferencia entre cómo nos vemos y cómo nos gustaría ser influye 
en nuestro comportamiento, motivación, autorregulación, adapta-
ción, rendimiento, satisfacción y bienestar. 

Aunque cada investigación aborda contextos específicos, existe 
una red conceptual que conecta estos estudios, destacando tanto 
convergencias como matices distintivos en la aplicación y evolu-
ción de la teoría. Así, desde los primeros estudios de Higgins et 
al. (1985), donde se examinó la relación entre la discrepancia en-
tre el «yo actual» y el «yo ideal» y la motivación para el cambio, 
hasta investigaciones más recientes como la de Kearney (2023), 
que exploró cómo las redes sociales cristalizan y evidencian las 
discrepancias entre los diferentes yos, cada estudio contribuye a la 
riqueza conceptual de la STD.

La motivación para el cambio es un hilo conductor en todos los 
estudios. La discrepancia del yo actúa como un motor que impulsa 
a las personas hacia la búsqueda de una identidad más alineada 
con su yo ideal. La alineación de metas con la identidad ideal, 
como evidencian Locke y Latham (1990), resuena a lo largo de 
varios estudios, resaltando la importancia de la congruencia entre 
las aspiraciones personales y los objetivos concretos. Por su parte, 
Barnett et al. (2017) y Mason et al. (2019) exploran la relación en-
tre discrepancias del yo y estados afectivos, ampliando el enfoque 
más allá de la motivación, sugiriendo que estas discrepancias están 
conectadas con una gama variada de experiencias emocionales.

les, las personas pueden reevaluar y ajustar su identidad según sus 
aspiraciones y deseos, que evolucionan en cada etapa de la vida.

Cuando las personas interactúan con su entorno social y parti-
cipan en interacciones sociales, la negociación social influirá en 
cómo se ven a sí mismas y en cómo son percibidas por los demás 
(Hermans, 2003). La negociación social implica ajustar y adaptar 
la identidad personal en respuesta a normas, expectativas, roles 
y demandas asignadas en diferentes contextos. A través de estas 
interacciones sociales, los individuos reciben retroalimentación 
y refuerzos sociales (o castigos) que afectan a su autoconcepto y 
a su identidad (Gergen, 1991). Los entornos sociales y culturales 
también cambian con el paso del tiempo por lo que la negociación 
social sigue siendo relevante, aunque su importancia puede variar 
según la etapa vital.

La integración de la STD de Higgins en la explicación de cómo 
las personas construyen su identidad proporciona una comprensión 
más completa de este proceso continuo y dinámico entre génesis y 
cambio. En consonancia con el constructivismo, Higgins sostiene 
que la identidad personal no es estática, sino que cambia y se ajusta 
a lo largo de la vida, influenciada por las experiencias, metas y 
aspiraciones de cada individuo, quien participa activamente en la 
evolución de su identidad.

Recordemos que la STD sostiene que las personas buscan al-
canzar una concordancia entre su «yo actual», su «yo como de-
bería ser» y su «yo ideal». El «yo actual» es percibido como real, 
el «yo como debería ser» se relaciona con el sentido del deber 
construido en torno a obligaciones y responsabilidades; y el «yo 
ideal» refleja deseos o aspiraciones personales, esto es, lo que 
a uno le gustaría ser, lo cual no tiene por qué coincidir con lo 
deseable moralmente, lo que debería ser. Al no existir armonía 
completa entre los diferentes yos, las personas se esfuerzan por 
reducir las discrepancias para evitar afectos negativos en la me-
dida de lo posible. Cuando exista una discrepancia significativa 
entre los yos, surge el malestar psicológico y la motivación para 
el cambio, es decir, la necesidad de ajustar la identidad personal 
(Higgins, 1987).

Higgins destaca que “las personas difieren entre sí en virtud de 
qué auto-guía les motiva especialmente” (Higgins, 1987, p. 321). 
En el proceso continuo de remodelación de la identidad, las per-
sonas utilizan información sobre sus características personales, lo-
gros pasados y experiencias previas. También establecen metas y 
objetivos, impulsando la autoevaluación y el ajuste de su identidad 
según estas metas. La STD subraya la importancia de los estánda-
res sociales en la formación de la identidad. Los individuos no solo 
se comparan con su «yo ideal», sino también con los estándares 
sociales y culturales que influyen en la definición de lo valioso y 
deseable, constituyendo el «yo como debería ser». Higgins sos-
tiene que “la identidad es una construcción social y cultural, y 
está en constante diálogo con las normas y expectativas sociales” 
(Higgins, 1987, p. 332). Esta comparación genera presión para 
ajustar la identidad personal a los ideales y expectativas sociales 
que el individuo experimenta. 
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Este análisis conceptual no solo recapitula los descubrimientos cla-
ve, sino que también cuestiona y reflexiona sobre las complejidades 
y limitaciones inherentes a esta línea de investigación. La evaluación 
crítica refuerza la relevancia de la discrepancia del yo en la motivación 
para el cambio y establece un terreno fértil para futuras investigacio-
nes que aborden desafíos metodológicos y traduzcan conocimientos 
teóricos en intervenciones más efectivas. En el Anexo se ofrece una 
síntesis integradora de algunos de los estudios más relevantes.

Conclusiones

En síntesis, la identidad personal, desde la perspectiva de la 
psicología constructivista, se configura como un proceso continuo 
y dinámico. Cada individuo, de manera activa, construye su per-
cepción y posición en relación con el entorno que le rodea. Este 
proceso implica integrar diversas características personales como 
atributos, roles, experiencias, expectativas, metas y valores, mo-
dificándolos a lo largo del desarrollo vital mediante procesos de 
autorreflexión, construcción de significados, narrativas experien-
ciales y negociación social.

Los procesos de génesis y de cambio en la identidad personal 
están interrelacionados, siendo especialmente activos durante la 
infancia y adolescencia, donde los adolescentes buscan establecer 
su lugar en el mundo al integrar aspectos de su personalidad y re-
solver la incertidumbre sobre quiénes son. Una vez establecido un 
autoconcepto inicial, el proceso de construcción de la identidad 
personal no se detiene, sino que continúa a lo largo de las distintas 
etapas vitales, adaptándose a las experiencias, metas, aspiraciones, 
reflexiones y negociaciones sociales.

En esta perspectiva, la STD ha cobrado relevancia. Esta teoría 
destaca dos dimensiones cognitivas subyacentes a la representa-

Hallazgos significativos también se encuentran en la investiga-
ción de Sedikides y Gregg (2003), que exploraron la relación entre 
la congruencia entre el «yo actual» y el «yo ideal» y la autoestima. 
Este estudio arrojó luz sobre cómo la congruencia entre ambos yos 
impacta positivamente sobre la evaluación de uno mismo. Aspec-
tos más específicos, como la relación entre discrepancias del yo 
y estados afectivos, se evidencian en el trabajo de Barnett et al. 
(2017), mientras que la exploración de la relación entre la discre-
pancia del yo y psicopatología, como en el metaanálisis de Mason 
et al. (2019), sugiere un valor transdiagnóstico. Esta perspectiva 
ofrece un marco conceptual que trasciende las fronteras tradicio-
nales de los trastornos mentales, sugiriendo un enfoque más inte-
grador en la comprensión de la salud mental. En el mismo contex-
to, Smith et al. (2024) aporta nuevas perspectivas al combinar la 
Teoría de los Valores Humanos de Schwartz y la Teoría de la SDT 
de Higgins, revelando relaciones inesperadas entre discrepancias 
del yo y depresión postnatal en madres primerizas. Este estudio 
destaca la complejidad de la interacción entre la identidad personal 
y los valores en un contexto específico, como la maternidad, enfa-
tizando la necesidad de considerar factores contextuales en la com-
prensión de los fenómenos psicológicos. Asimismo, el trabajo de 
Canning et al. (2020) profundiza en la influencia de la discrepancia 
del yo en el desarrollo de problemas relacionados con el consumo 
de alcohol, destacando la importancia de la autopercepción y la au-
torregulación en la manifestación de comportamientos de riesgo.

Por otra parte, la diversidad de contextos y enfoques metodoló-
gicos, desde la académica (Scott y O’Hara, 1993), la formación de 
identidad cultural (Vignoles et al., 2006), la aplicación en relacio-
nes románticas (Swann et al., 2007) o en el ámbito laboral (Ruan 
y Toom, 2022), hasta la influencia de las celebridades en el control 
de peso (Wilson, 2013), aporta un matiz multidimensional a la in-
vestigación sobre la STD.

Figura 1
Ejes y Líneas Temáticos en los Estudios Sobre la Teoría de la Discrepancia del Yo
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2003), identificando sinergias o contradicciones para enriquecer la 
comprensión global de la motivación y la identidad.

La Discrepancia del Yo tiene el potencial de trascender los lí-
mites de la psicología clínica y contribuir a diversos campos. La 
investigación de Wilson (2013) sobre la identificación con cele-
bridades podría informar estrategias de marketing y publicidad. 
Además, la exploración de Kearney (2023) sobre el impacto de 
las redes sociales en la Discrepancia del Yo sugiere la necesidad 
de considerar estas dinámicas en el diseño de políticas de salud 
pública y programas de prevención.

En conclusión, la perspectiva de la psicología constructivista, 
desde el enfoque de la identidad personal y, especialmente, te-
niendo en cuenta las aportaciones de la STD, demuestra su uti-
lidad para facilitar la exploración y el cambio psicológicos. Esta 
comprensión enriquecida ofrece herramientas valiosas en entor-
nos clínicos, terapéuticos y se proyecta hacia ámbitos educativos, 
sociales y laborales, proporcionando una base sólida para futuras 
investigaciones y aplicaciones prácticas. 
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Estudio Área de investigación Principales resultados Contribución específica

Higgins et al. (1985) Relación con depresión, 
emociones y autoconcepto

Examinaron la relación entre la discrepancia del yo y la depresión, encontrando que las 
discrepancias actual-ideal se asociaban con emociones y síntomas relacionados con la 

desilusión, mientras que las discrepancias actual-debería se relacionaban con emociones y 
síntomas relacionados con la agitación.

Impacto en la Salud 
Emocional

Locke y Latham 
(1990)

Teoría de la fijación de 
metas

Destacaron la importancia de alinear las metas con la identidad ideal para motivar el 
rendimiento, contribuyendo significativamente a la teoría de la fijación de metas y su 

aplicación en entornos organizativos.

Motivación y Ren-
dimiento

Scott y O’Hara 
(1993)

Relación con ansiedad y 
depresión

Proponen que la ansiedad y la depresión son el resultado de diferentes tipos de creencias 
conflictivas sobre el yo. Examinan auto-discrepancias en estudiantes universitarios con 
depresión, ansiedad, ambos o ninguno. Sujetos con trastornos tenían mayores niveles 

de auto-discrepancia. Sostienen que la SDT explica los trastornos de ansiedad y depresión.

Salud Mental en Estudi-
antes

Carver y Scheier 
(1998)

Regulación del compor-
tamiento en relación con 

la salud

Presentaron un modelo de funcionamiento humano basado en la regulación del compor-
tamiento por procesos de retroalimentación. Exploraron cómo las expectativas de éxito 

influyen en la persistencia y cómo la conducta está regulada por procesos de control. Los 
resultados mostraron que las personas que percibían una mayor discrepancia entre su yo 
actual y su yo ideal en relación con la salud estaban más motivadas para realizar cambios 

en su comportamiento, como hacer ejercicio regularmente o mejorar su dieta.

Regulación del Compor-
tamiento Saludable

Manian et al. (1998) Desarrollo de la teoría

Validaron las postulaciones del desarrollo de la SDT, demostrando que los sistemas de 
autorregulación correspondientes a los dominios del yo ideal y del yo debería, surgen de 
las influencias del temperamento y la socialización. La autorregulación con referencia al 
dominio del «yo ideal» frente al del «yo debería» estaba asociada de manera diferencial 
con los recuerdos de estilos parentales de calidez y rechazo, respectivamente. Además, 

la autorregulación con referencia al dominio del «yo ideal» frente al del «yo debería» se 
asociaba de manera discriminante con medidas del cuestionario de temperamento positivo 

frente a negativo.

Desarrollo de la Autorreg-
ulación

Leone (2001) Validez de medidas de 
discrepancia

Examinó la validez convergente y discriminante de un conjunto de medidas de discrep-
ancia del yo, destacando niveles aceptables de validez convergente y discriminante de las 

mediadas dentro del marco teórico de la SDT.

Evaluación de Instru-
mentos

Robins y Boldero 
(2003)

Formación y manten-
imiento de relaciones de 

pareja

Ampliaron la SDT al considerar discrepancias entre aspectos del yo en las relaciones de 
pareja. Propusieron que estas discrepancias son centrales para la cognición de relaciones, 
incluyendo percepciones de intimidad y confianza, tanto en entornos no restringidos como 

en aquellos donde las relaciones son impuestas.

Relaciones de Pareja y 
Autoconcepto

Sedikides y Gregg 
(2003)

Relación con la 
autoestima y bienestar 

psicológico

Examinaron la relación entre la congruencia del «yo actual» y el «yo ideal» y la autoesti-
ma. Las personas que experimentan mayor congruencia entre ambos yos, reportaban más 
altos niveles de autoestima y bienestar psicológico. Se sugiere que la congruencia entre 
el «yo actual» y el «yo ideal» puede tener un impacto positivo en la evaluación de uno 

mismo. 

Autoestima y Bienestar

Cantor (2005) Aplicación en el contexto 
de lesiones cerebrales

Expandió la SDT para abordar la depresión y ansiedad después de una lesión cerebral, 
demostrando fuertes correlaciones entre la angustia afectiva y las discrepancias del yo 

medidas por la lista de verificación. Abrió la puerta a investigaciones sobre el papel de la 
discrepancia del yo en problemas de salud específicos.

Salud Mental Post-Lesión 
Cerebral

Vignoles et al. 
(2006)

Construcción de identidad 
cultural

Exploraron la formación de la identidad cultural. Encontraron que los individuos internali-
zan y se identifican con los valores y normas culturales que están en línea con su identidad 
ideal. Los resultados señalan que la identidad ideal puede desempeñar un papel crucial en 

la formación de la identidad cultural

Identidad Cultural

Swann et al. (2007) Valor de la autoestima

Desafiaron las críticas recientes a la autoestima y los programas para mejorarla. Argu-
mentaron que la amplitud de los análisis ha sido demasiado estrecha y abogaron por la 

consideración de autoevaluaciones específicas (sobre aspectos concretos de uno mismo) y 
globales (sobre el valor general de uno mismo). Propusieron estrategias para mejorar las 
predicciones de la validez de las autoevaluaciones mediante la incorporación de variables 

adicionales en los esquemas predictivos.

Autoestima y Evaluación 
de Uno Mismo

Ohmori (2008) Influencia de la discrepan-
cia en la ansiedad

Examinó cómo las características cognitivas y la «ansiedad estado» influyen en la ansie-
dad inducida en pacientes a los que se informaba que serían sometidos a una prueba de 

resonancia magnética. Se encontró que aquellos con mayores niveles de discrepancia del 
yo y de orientación hacia la incertidumbre, informaban de mayor ansiedad. 

Ansiedad y Autoconcepto

Anexo

Resumen Sobre La Discrepancia Del Yo:  
Áreas De Investigación Y Principales Resultados
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Estudio Área de investigación Principales resultados Contribución específica

Jin (2012) Aplicación de la teoría en 
juegos de salud

Realizó un experimento en el que los participantes construían dos avatares distintos en 
un videojuego de deportes, un «yo real» (actual) y un «yo ideal». El investigador quería 
poner a prueba varias condiciones y manipuló el yo activado (yo actual versus yo ideal), 
el enfoque regulatorio (promoción de salud versus prevención) y los mensajes de eficacia 
(autoeficacia versus eficacia de la respuesta) en un juego de salud sobre la dieta baja en 
calorías. Los resultados mostraron que un ajuste entre el enfoque regulatorio y los men-
sajes de eficacia inducía mayores intenciones de dieta cuando se activaba el «yo actual», 

mientras que el efecto contrario ocurría cuando se activaba el «yo ideal».

Juegos de Salud 
y Motivación

Wilson (2013) Identificación con celebri-
dades y múltiples yos

Utilizó la SDT junto con el concepto de múltiples yoes como marco teórico para esclare-
cer el papel de la (real, ideal y debería) en los procesos de los efectos de los medios. Su 
investigación se centró en analizar de qué manera la exposición y la identificación con 
la apariencia de celebridades delgadas indicen en las preocupaciones relacionadas con 
la imagen corporal y las conductas de control de peso entre mujeres universitarias. Se 

constató que la exposición a imágenes de celebridades femeninas activaba discrepancias 
del yo en las mujeres, motivándolas a llevar a cabo conductas orientadas a la pérdida de 

peso y también eran mayores los afectos negativos como la vergüenza. 

Medios y Autoconcepto

Barnett y Womack 
(2015) Autoestima y narcisismo

Este estudio utilizó la teoría de la discrepancia del yo para explorar la autoestima y el 
narcisismo. Los resultados del estudio, llevado a cabo con estudiantes universitarios indi-
caron que las discrepancias entre el «yo real» y el «yo ideal» así como las discrepancias 
entre el «yo real» y el «yo ideal», así como las discrepancias entre el «yo real» y el «yo 

indeseado» predijeron la autoestima, mientras que la discrepancia entre el yo real y el «yo 
indeseado» fue el único predictor significativo del narcisismo. 

Autoestima y 
Personalidad

Barnet et al. (2017)
Relación entre discrep-
ancias del yo y estados 
afectivos específicos

Examinaron la relación entre las discrepancias del yo (propio-ideal, otro-ideal, propio-de-
bería y otro-debería) y los estados afectivos específicos entre estudiantes universitarios. 

Las discrepancias del yo estaban relacionadas con estados afectivos negativos, y este 
efecto era especialmente importante para las discrepancias entre el «yo actual» y el «yo 
debería». El estudio proporcionó evidencia empírica de cómo las discrepancias del yo 
pueden contribuir a la experiencia emocional. En particular, la tristeza está vinculada a 
una mayor discrepancia entre el «yo real» y el «yo ideal», mientras que la jovialidad, 
la autoconfianza y la sorpresa están asociadas a una menor discrepancia. La serenidad 

está relacionada con una menor discrepancia entre cómo los demás nos ven y cómo nos 
gustaría que nos vieran. La culpa está asociada a una mayor discrepancia entre cómo 
los demás esperan que seamos y cómo somos realmente. Finalmente, la atención está 

vinculada a una menor discrepancia tanto entre el «yo real» y el «yo ideal» como entre el 
«yo real» y el «yo que deberíamos ser». En resumen, las discrepancias del yo influyen en 
nuestros estados emocionales, siendo la discrepancia entre el «yo real» y el «yo ideal» la 

que tiene un impacto más consistente.

Discrepancias del Yo y 
Estados Afectivos

Mason et al. (2019)
Metaanálisis de la 

relación con la psicopa-
tología

Sintetizaron múltiples estudios para analizar la relación entre la discrepancia del yo y la 
psicopatología. Identificaron efectos significativos, señalando una relación robusta entre 
discrepancias del yo y síntomas psicopatológicos, apoyando la noción de que la discrep-
ancia del yo es un fenómeno transdiagnóstico relevante en la psicopatología. Además, la 
discrepancia del yo se relacionó con mayor presencia de emociones negativas y niveles 

más bajos de emociones positivas. 

Psicopatología y Auto-
concepto

Canning et al. (2020)
Consumo de Alcohol, 
Perfeccionismo, Moti-

vos de Consumo

Este estudio aplica la SDT y la Teoría del Perfeccionismo de Slaney et al (2001) 
para examinar el control deteriorado sobre la bebida y los problemas relaciona-

dos con el alcohol. El perfeccionismo, como un rasgo de personalidad multi-
facético, presenta aspectos tanto adaptativos (por ejemplo, altos estándares) 

como desadaptativos (por ejemplo, discrepancia). La discrepancia se asoció con 
peores resultados de alcohol a través de mayores motivos de afrontamiento, 

motivos de conformidad y control deteriorado de la bebida. En contraste, los altos 
estándares se asociaron con menos problemas de alcohol. Este estudio destaca 
la importancia de factores de personalidad como la discrepancia en el desarrollo 
del uso problemático de alcohol, sugiriendo que podría ser un buen objetivo para 

la intervención.

Perfeccionismo y 
Consumo de Alcohol

Tucker (2020)
Medición de riesgo de 
trastornos alimentarios 

en atletas

Investigó el riesgo de trastornos alimentarios en atletas universitarios utilizando medidas 
basadas en la SDT, como la Figure Rating Scale (FRS) y el Body Image Questionnaire 

(BIQ). Encontraron que ambas medidas son fuertes predictores del riesgo de trastornos al-
imentarios, siendo la FRS la más poderosa en la predicción. Este estudio proporciona una 
perspectiva única sobre la relación entre la Discrepancia del Yo y el riesgo de trastornos 

alimentarios.

Trastornos Alimentarios 
en Atletas

Ruan y Toom (2022)
Discrepancia del yo en 

profesoras de inglés como 
lengua extranjera

Este estudio explora la agencia profesional de las profesoras de inglés desde la perspectiva 
de la SDT; es decir, cómo las personas perciben las discrepancias en su desarrollo profe-
sional y cómo ejercen su agencia profesional en una muestra de profesoras universitarias 

de lengua extranjera en China. 

Profesoras de Inglés y 
Desarrollo Profesional
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Estudio Área de investigación Principales resultados Contribución específica

Kearney (2023) Impacto de las redes 
sociales

Exploró cómo las redes sociales cristalizan y evidencian las discrepancias entre los 
diferentes yos, destacando la influencia única de las plataformas digitales en la percepción 

del yo y la motivación para el cambio. Proporcionó perspectivas valiosas sobre cómo 
las tecnologías modernas pueden modular la experiencia de la discrepancia del yo y sus 

consecuencias motivacionales.

Redes Sociales 
y Autoconcepto

Smith et al. (2024) Depresión postnatal y te-
orías de valores humanos

Se abordó el estudio de la depresión postnatal a través de las Teorías de los valores hu-
manos de Schwartz y la SDT de Higgins. Los resultados mostraron que las discrepancias 
entre el «yo real» y el «yo debería», pero no las discrepancias entre el «yo real» y el «yo 
ideal», predecían la depresión postnatal. Además, se encontró una correlación negativa 

entre las discrepancias del yo y la realización de valores. El estudio sugiere que la mater-
nidad puede representar una circunstancia única en la que el «yo ideal» evoluciona y la 

mujer siente que debe esforzarse por ser una versión de sí misma (por ejemplo, una madre 
perfecta), y esa versión se convierte en su nuevo «yo ideal». Estos resultados destacan 
la complejidad de la identidad durante la maternidad y sus implicaciones para la salud 
mental, proporcionando insights valiosos para discusiones en torno a la maternidad y 

orientación clínica en el periodo perinatal.

Identidad Materna y 
Salud Mental
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