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1.- 1 N T R o D u e e I o ~ 

La relaci6n que se establece entre adultos y jóvenes al 

llegai.4 estos 6ltimos a la etapa adolescente se ha generali

zado colilO una situación conflictiva. 

En nuestra sociedad. actual, esta idea que caracteriza -

como problemático el vínculo que s.e entabla entre adolesce.e, 

tes y adultos sigue vi.gente, por lo cual el conflicto gene

racional es un problema latente en nuestra sociedad. Enten

demos por conflicto generacional. las relaciones de choque -

que se entablan entre jóvenes y adultos debido a que no se 

logra establecer una similitud de ideas, intereses, inqui~~ 

'·tudes, . ..t.ormas de vida, aspiraciones, etc. .\si pues, el pr.2. 

blema entre generaciones estará dado principalmente por las 

divergencias que se presentan en estos aspectos. 

A partir de esto, ·consideramos necesario tomar en cuenta 

elementos importantes que circunscriben el ambiente en el 

que se desarrolla el adolescente, como son las relaciones 

existentes en su ho~ar y e~ el funbito escolar, aspectos que 

determinarán parcialmente la personalidad del joven. 

Realizar.:ios una investigación de campo con el objetivo 

principal de ver los alcances y limitaciones que este probl!_ 

ma trae consigo, analizando las diferencias que se presentan 

en las dos clases extremas de nuestra pirámide social ( el~ 

se social alta y clase social baja ). 



ll 

A través de la presente investigaci6n se pretenden dar a 

conocer elementos que sirvan de pauta para solucionar aun 

que sea parcialmente,problemas que se originan entre adole!. 

centes y padres 7 vinculados con las repercusiones que esto 

ocasiona en su aprovechamiento escolar. 

Hay que resaltar la importancia que reviste la colabora

ción de las personas a cuyo alcance está el tratar de resol

ver tales problemas; así pucs 7 la participaci6n activa del 

pedagogo dentro de las relaciones intergeneracionaJ.es repr~ 

sentará un medio para facilitar la solución que es~a situa~ 

ción trae consi)!o-.. _Esto no signil'ica que la brecha genera

cional entre adultos y jóvenes dejará de existir; sin emb8!:, 

go puede contribuir a que la problemática entre las genera

ciones disminuya. 



1.- DESARROLLO PSICOBIOLOGJ.CO DF.L ADOLE3CENTE 

1.1.- Cambios biológicos. 

Nuestro estudio estará basado en el periodo adolescente, 

por lo que consideramos importante remarcar las caracterís

ticas esenciales físicas y psicológicas que conformün. dicha 

etapa. 

La adolescencia tiene Wl inicio EisiolÓgico y un Ein psi

cológico y est~ ubicada como un período que marca la transi

ci6n entre la infancia y la edad adulta. Se ha establecido 

el.inicio de la adolescencia a partir de los cambios somáti

cos que el muchacho experimenta, sin embargo, el .fin de este 

período no se puede deter:::rl.nar cuando .estos cambios hayan -

concluido ya que la maduraci6n plena del individuo no sólo· .. • 

se alcanza por los cambios fisiológicos, sino en la medida 

en que logra una estabilidad emocional, intelectual, social, 

etc. 

Los cambios corporales que se mani~iestan en la etapa ad2 

lescente son consecuencia de la maduración a nivel hormonal 

que presenta el individuo. Sin embargo, para un mejor ente.!l 

dimiento de los cambios hormonales que suceden en la e~apa -

adolescente, se esquematizarán las !unciones de las diieren

tes glándulas que est&i relacionadas con el crecimiento y d~ 

sarrollo del individuo, remarcando la importancia de la ac -



ción que tienen ·las diversas hormonas en ~l desarrollo ado -

!escen"te. 

La :fl.fu-;-=!:.ila ~ipÓCisis, que se encuentra en la base d<-1 ce 

~~nr~. s~.::r~t3 diferentes tipos de hormonas y entre las más 

ÍITTIJO.rt.~nt.es están: la hormona de.l crecimiento, la hormona ti 

rotrópica y La hor~ona adenotrópica. 

1.- La aormona del crecimiento tiene como función prin

ciual la de acelerar e1 crecimiento óseo y la form~ 

ción de di~ersos tejidos. 

2.- L.:t b.ormona "t.irotrópica hace funcionar a la glándula 

t~roides, situada de1ante de la tráquea, la cual a 

su vez produce una hormona llamada tiroxina que ti~ 

ne como función principal el incrementar el me~abo

l:i.sl!lO para lo~rar una relación adecuada entre el º!. 

~.anismo y el medio exterior. 

3.- L2 hormona adenotr6pica hace funcionar a la corteza 

suprarrenal que se localiza encima de cada riñón 

del inrlividuo. Esta corteza suprarrenal secreta di 

Cere~~es tipos de horoonas que favorecen el metabo

Lisrno; as! cooo la secreción de andrógenos que dan 

características a la sexualidad de los individuos. 

Estos cambios hor~onales van a traer consigo la madur3 -

ción de las g6nadas; es decir, en el varón de testículos y -
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en la mujer de ovarios, dándose así la diferenciaci6n sexual. 

GLANDULA --------~:---~ 
GL.~~DULA TIROil)J-.:3 

HIPOF'ISIS 

-¡~-t~~-\-~~~GLANDULAS 

SUPRARREXALES 

OVARIO::> 

TESTICUUJS 



• 
1.1.1.- Características sexuales primarias y secundarias en 

el varón. 

Las características sexual.es primarias en el varón son 

aquellas que se observan a nivel de ios Ó~ganos sexuales, e~ 

tas son: testículos, escroto, pene, próstata y vesículas se

minales. 

Las transformaciones que sufre él aparato reproductor m~ 

culino en el etapa adolescente son las siguientes:· 

1.- Desarrollo de los testículos. 

2.- La piel del escroto se vuelve más aspera y rojiza. 

3.- Crecimiento del pene en longitud y circwtrerencia. 

4.- Maduración de próstata y vesículas seminales. 

Al inicio de la adolescencia las eyaculaciones no contie

nen espermatozoides suEicientes en cantidad y movilidad para 

la fecundación. La maduración de los espermatozoides se pr!. 

sentará en los Gltimos años de la adolescencia. 

Los nnd.r6genos son las hormonas masculinas que determinan 

las características sexuales secundarias en el varón, estas 

son: 

1.- Vello pGbico, axilar y racial. 

2.- Cambio de voz. 

3.- Crecimiento de estatura. 

4.- Cadera estrecha y hombros anchoa. 
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s.- Aumento de tamaño y fuerza de los m6sculos y huesos. 

1.1.2.- Características sexuales primarias y secundarias en 

la mujer. 

Las caracter{sticas sexuales primarias eu la mujer son 

aquellas que se observan a nivel de los 6rganos sexuales~ e.! 

tos son: clítoris, ovarios, labios mayores y menores, vagina, 

útero y trompas de ~alopio. 

A partir del período a·ttolescente se empiezan a manifestar 

los siguientes cambios: 

1.- Desarrollo de ovarios con maduración de los óvulos 

que traerán consigo la m~nstruación. 

2.- Crecimiento del clítoris. 

3.- Crecimiento de vagina, labios mayores y menores. 

4.- Maduraci~n del Útero y trompas de falopio. 

Los primeros períodos menstruales no presentan ovulaci6n, 

por lo que la mujer generalmente es estéril durante esta -

etapa. 

Las características sexuales secWldarias en la mujer van 

a estar dadas por la secreción de hormonas femeninas ( estr§. 

genos y pro~esterona ), los principales cambios son: 

1.- Ensanchamiento de la cadera y cambios en la estruc

~ura de los huesos pélvicos. 
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2.- Cambio de voz • 

. 3. - Vello pubiano y axilar. 

4.- Crecimiento de los senos. 

s.- Crecimiento de estatura. 

1.2.- Cambios somá~icos como causantes de cambios psicológi

cos en el adolescente. 

"••• durante la adolescencia tienen lugar cambios tan ráp! 

dos en las proporciones del cuerpo, en el tamaño, en la apa~ 

riencia facial y en el desarrollo de las características 

sexuales primarias y secundarias, que el individuo se ve 

obligado a hacer cambios mayores en su imágen corporal ••• • 

( 1 ) 

La imágen corporal se empieza a cuestionar a partir de la 

etapa adolescente, ya que en la in.rancia este .factor no es -

de vital importancia en su desarrollo cotidiano. El niño en 

su etapa infantil sufre cambios físicos super.riciales, lo 

cual no le produce ninguna inquietud con respecto a s1l cuerpo; 

sin embargo, al llegar a la etapa adolescente y con la serie 

de trans.formaciones físicas que le ocurren se empieza a pre.2 

cupar por su imágen corporal. 

Consideramos importante tornar la definición de imágen co!: 

poral que c~c~ Schonfeld ya que pensamos que es la más apr.2_ 

( 1 ) Pow-ell, 1'1arvin. • La psicología de la adolescencia • 
Tercera edici6n, México, Fondo de cultura económica~ 
1980, p. 59. 
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piada al estudio que estamos realizando. Esta es: 

... la imágen corporal que posee el adolescente es pro-" 
dueto de experiencias reales y fantasiosas que provienen en 

purte de su propio desarrollo físico, del resalte que los ~ 

compañeros dan a los atributos físicos y de la percataci6n 

cada vez mayor de las expe~tativas culturales." ( 2 ) 

En nuestra sociedad actual existen modelos establecidos 

con respecto a la imágen corporal, remarcándose claramente 

las características propi.ii_s del varón y la mujer. Este pue

de ser un factor primordial para el adolescente ya que al no 

adecuarse a estos modelos le ocasiona un desequilibrio en su 

establidad emocional. 

Este descontrol que manifiesta el adolescente con respec

to ,a su imágen le inquieta a tal grado que busca ubicarse en 

un modelo apropiado para su aceptación en el grupo de amigos 

con la finalidad de alcanzar las apariencias físicas y cono

cimientos acerca de los estereotipos de masculinidad y femi

neidad que se manejllJl dentro de la sociedad. 

Si el adolescente no logra identificarse con su imágen 

corporal dentro de los modelos establecidos por la sociedad 

y el grupo de amigos, estará expuesto a la discriminación, -

el aislamiento y el rechazo del sexo opuesto, lo que traerá 

consigo un desajuste a nivel ~sicológico. 

( 2 ) Scbonfeld, W. A. "Body-i~a~e in adolescents: a ?~ychia 
trie concept for pediatrician" Pediatrics, 1963,31t -
845-855. Tomado del libro " Adolescencia~ deRobert, -
Grinder, Ed. Lirausa, p. 104. 
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Algunas de las causas que pueden originar en el adolesce!!. 

te problemas con respecto a su imágen corporal son: el acné, 

l~ estatura, el cambio de voz, la obesidad, el crecimie~to -

del pene, de los senos, la ruenstruaci6n, 'etc. 

La necesidad de ace9tación en su grupo de ami~os es tan -

fuerte que oo se va a limitar a la imágen física que el ado

lescente tenga, sino que a la vez toma como aspectos impor 

tantes la mélDera de vestir, hablar, al tipo de actividades 

C{sicas en las que se destaca, así como la libertad que su 

grupo de amigos posee. 

Al adolescente le interesa obtener un lugar importante en 

su grupo de amigos para sentirse valioso y ser reconocido. 

La preocupación del adolescente por lograr una imágen cor 

poral adecuada al modelo adulto, no se rei'iere solamente al 

aspecto físico, sino al de tratar de alcanzar las caracterís 
' -

ticus propias del rol adulto, como serían: independencia, e.!. 

tabilidad emocional, ca~acidad para relacionarse con el sexo 

opuesto, etc. Así pues~ pretende alcanzar el status de adu! 

to con el objetivo principol de dejar atrás los roles esta

blecidos en la niñez. 
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2.- REVISION DE LOS DIFERENTES ENFOQUES ACERCA DE LA PROBLEMAJ'1 

CA GENERACIONAL. 

En este capítulo trataremos de dar una visión general acerca 

de los diEerentes puntos de vista que se dan sobre la problemá

tica generacional, tomando como base los autores que considera

mos representativos con respecto a dicho problema. 

La manera en que serán presentados los autores no va necesa

riamente de acuerdo a la importancia que cada uno de éstos po 

·~ee, simplemente se mencionarán en orden crono.l6gico·de .apari 

ci.So. 

2.1. HALL, STANLEY. 

Stanley Hall formuló su teoría basado en la psicología de la 

recapitulación, según la cual, el desarrollo de las experiencias 

del hombre se van incorporando a la estructura genética que po

aee cada individuo. 

Hall sostiene que los cambios de conducta que se presentan 

en la etapa adolescente, se deben a los cambios psicológicos 

propios de esta etapa. Menciona que estos son universales y 

que no dependen en particular de cafla cultura ni de las caract.,:. 

r{aticas que ésta posea. 

Dividi6 el desarrollo de la humanidad ea cuatro eta·pas, es

ta.a aon: 
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1.- Infancia.- Esta etapa se presenta en los primeros cua

tro años de la vida del niño y la característica más -

importante que se desarrolla es la adquisición de act! 

tudes sensoriales que el .niño va desarrollando. Para 

Hall esta etapa representa el período animal del desa

rrollo de la humanidad. 

2.- ~-- Abarca el período comprendido entre los cuatro 

y ocho años de edad. Comparándolo con las etapas de -

las culturas primitivas, estaría ubicado en el período 

en que se desarrolló la caza y la pEsca. 

3.- Juventud.- E.o esta etapa que abarca de los ocho a los 

doce a:ños de edad, el niño está disJuesto a aceptar la 

disciplina y el adiestramiento. 

4.- Adolescencia.- Este período se inicia alrededor de los 

doce años y culmina prácticamente c~n la llegada a la 

edad adulta. 

Para Stanlcy nall la adolescencia es un periodo característ! 

co de tormenta e Ímpetu ( st.urm und drang ). 

En cuant.o a las actividades que el adolescente realiza puede 

mani.festar indi.stintamcnte actitudes contradjctorias, como son: 

a) Energía, exaltación y lndiCerencia, letargo y 

actividad. versus desgano. 



b) Vanidad y presunci6n. versus 

e) Egoismo. . versus 

d) Soledad y aislamiento. versus 

e) Sensibilidad y ternura. versus 

1:) Apat{a. versus 

Apocamiento, sentimien

to de humillación y ti

midez. 

Altruismo. 

Integración a grandes 

grupos y amistades. 

Dureza y crueldad. 

Impulso a descubrir y -

explorar. 

Stanley Hall, al centrar su teor!a en el dominio que ejerce 

la naturale~a sobre el desarrollo adolescente, deja de lado as

- pec~os de gran importancia como es la in!luencia del factor am

. biental y social, entre los cuales destacan los padres, la es -

cuela y la misma sociedad que los rodea. 

Una de las aportaciones que hace Hall con respecto al estu 

dio de la adolescencia es la de incluir en su teoría aspectos 

importantes que con!orman la personalidad del adolescente como 

son las características contradictorias que manitiesta el mucb~ 

cho durante esta etapa. Esta serie de actitudes ambiguas que 

manifiesta el adolescente traen consigo wi.a crisis que repercu

t~ a dos niveles: 

a) Por la serie de actitudes contradictorias que el adolescente 

manifiesta en esta etapa le es dit!cil adquirir una integra-
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ción total de su personalidad. 

b) Debido a que la personalidad del adolescente no est& total

mente integrada, su adaptaci6n con el medio ambiente le es 

conElictiva. Este medio ambiente lo van a integrar princi

palmente su núcleo familiar y escolar, gene~ando .en és~os un 

foco de conflicto generacional. 

2.2. FREUD, SIGi.'IUND. 

Consideramos que el estudio hecho por Freud no se basa en 

partic11lar en la etapa adolescente ni en el con.Clicto generaci~- . 

nal; sin embargo, su aporte es sumamente importante para compre!!. 

der las características de la personalidad que va adquiriendo el 

individuo a través de su vida, as{ como las relaciones que est!! 

blece el adolescente con sus padres. 

El psicoanálisis es una teoría que vino a revolucionar los -

c&iones establecidos con respecto al desarrollo de la personal,! 

dad del individuo, ya que a di.Carencia de otras corrientes, la 

teoría rreudiana parte de diversos elementos como son: la sexu.! 

lidad infantil, la estructura psíquica así como los diferentes 

.factores que contribuyen al desarrollo del individuo. 

Según la teoría ~reudiana se divide el desarrollo de la per

sonalidad en cinco etapas, las cuales son: oral, anal, f~lica, 

latencia y genital. 
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a) Etapa Oral.- Esta corresponde al primer año de vida y -

es la primera etapa en la vida sexual del niño. El placer est& 

centrado en la boca que se ubica como zona er6gena. 

Una de las necesidades b~sicas del niño es la alimentación y 

a través de mamar o chupar ~ste obtiene por un lado satisíacer 

su necesidad fisiol6gica ( saciar su hambre ) y por otro alcan

zar su gratiíicaci6n sexual. • El placer de la succión indepe~ 

diente de las necesidades al.imenticias es un placer autoer6ti -

co." ( .3 ) 

A partir de la relación que se establece entre el niño y la 

madre, esta 6ltima es percibida por. el niño como su primer ob

jeto amoroso, de esta forma generaliza su actitud frente al mtl!!. 

_do exterior. 

Dado que en esta etapa la boca es la zona er6gena por la que 

el niño obtiene satisfacción sexual~ no sólo a través de mamar 

va a obtener placer, sino que cualquier objeto que llegue a sus 

manos tratar& de llevárselo a la boca implicando as{ lU1 deseo -

do poseer al objeto deseado. 

b) Etapa anal.- Abarca del primero al tercer año de vida. 

Durante esta etapa~a boca como zona erógena no deja de ser es

timulante para e,l niño; sin embargo, la zona nnal adquiere ma -

yor importancia ya que la retención o expulsión de sus heces f2_ 

cales provoca sentimientos de poder en él mismo y en el mundo 

( 3 ) Dolto1 Francoise. • Psicoanálisis y pediatría " Cuarta 
edicion, México, Siglo XXI, 1978, p. 25. 
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que lo rodea. 

Freud divide esta etapa en dos !ases: . 

b.1.- Fase anal retentiva.- En esta rase se maniCie$ta una 

actitud masoquista con respecto a las heces fecales 

ya que el niño las convierte en su objeto amoroso. 

b.2.- F?.se anal eroulsiva.- En esta fase el placer princi

pal lo obtiene el niño a través de la expulsión sá -

dica de sus heces fecales. Esta etapa es de grán i!!. 

portancia ya que de la relaci~n que establezca el n!, 

ño con sus padres se pueden desarrollar caracteres -

positivos, co~o serían rasgos de autonomía y creati~ 

vidad si los padres tratan de infundirle confianza y 

gratificación sobre los actos que &l realiza. Por -

otro lado, cuando los padres 1i~itan la libertad.del 

niño con respecto a sus actos, se producir&n manife~ 

taciones de dependencia y pasividad. 

c) Etapa f~lica.- Este estado comprende aproximadamente 

del tercero al quinto año de edad~ en el cuai la zona er6gena 

que ahora le produce placer son los genitales~ el pene ea el 

niño y el clítoris en la niña. 

Una vez que experimenta placer a través del contacto con sus 

órganos genitales, la masturbación es el medio que utiliza el 

niño para obtener su gratiLicación sexual.. 
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El niño a trav~s de la exploraci6n de sus genitales y de las 

experiencias graduales que va adquiriendo en su medio, va descu 

briendo las diferencias físicas que ti~oe el hombre y la mujer~ 

provocando un senticiiento. de superior-ül.ad con respecto a la ni

ña. Este sentimiento se produce por el hecho de que el niño -

tiene pene y la niña carece de ~l. 

Durante esta etapa,el vínculo que se va a dru- entre el niño 

y la madre estará dado por el deseo de poseerla~ ya que ~sta ha 

sido durante los primeros años de vida la satisractora de sus 

ncccsidndcs básicas. Así pues, el niño al tener un deseo pose

sivo sobre su ~adre considera al padre co~o un enemigo que no 

permite establecer plcnl.'.ll~entc cs~a relación, lo cual produce un 

temor a la castración. A esta situación Freud la denomina Coe>

plejo de Edipo. 

Esta ansieded orilla al niño n dejar su primer objeto a."::Oro

so e identificarse con el p~dre de su mi.seo sexo. 

El complejo de Edipo se manif ies~a en las niñas de la cis~a 

rorma que en los varones y el cambio de objeto a::loroso se da de 

la madre al padre ya que considera a la oudre co~o responsable 

de su cnstraci6n y a su pndre como poseedor del órgano que ella 

desea. 

d) Etapa de Latencia.- Durante la fase de latencia el Com

plejo de Edipo se ha solucionado~ el impulso sexual disminuye 
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·--
centrándose ahora en el desarrollo de las actividades cognosc! 

tivas; esto es, basándose no solamente ea las experiencias ad

quiridas en las .fases é\Ilteriores, sino también en el medio am

biente que lo rodea. 

En la latencia los impulsos sexuales disminuyen y estos se 

adhieren n l3s manifestuciones cognoscitivas, morales y del 

rol sexual icpuesto por la sociedad. 

El niño en la etapa de latencia posee las capacidades nec.!! 

sarias para poder establecer un rol de.finitivo en su wedio. 

Estas capacidades le ~ermiten a~quirir y manejar los concep 

tos básicos de perce9ción y probar las limitaciones que tiene 

con el mundo. A partir de esto, el adolescente percibe cua

les son sus expectativas, los roles que se le presentan y có

mo debe desenvolverse en su sociedad. 

En este momento el niño sufre cambios tanto a nivel L{si-

co como a nivel de conocimiento. Jsí pues " ••• el niño va-

lora las instituciones sociales normativas, tales como la -

educnci6n, la escuela y el cumpo de juego para lUl modelo v.! 

lorativo que promueve wia conducta más integrada." ( 4 ) 

As! como es de gran importancia que haya una continuidad 

y desarrollo grndual en las etapas anteriores, la buena con

solidación del período de latencia es determinante para su 

adaptución en la vida futura. 

{ 4 ) Blos, Peter. "Psicoanálisis de la adolescencia 11 Segll!!. 
da edici6n, México, Joaquín Mortiz, 1975, p. 86 



17 

e) Etapa genital.- Freud considera a esta etapa como la -

culminación del desarrollo y madurez sexual. 

Los cambios ~ísicos que se presentan en el varón y en la mu

jer ( eyaculación y menstruaci6n respectivamente ) son pautas -

que van a determinar la vida sexual adulta car.ibia.~do su antiguo 

objeto amoroso por un objeto heterosexual. ~ El estadio genital 

••• se caracteriza por la íijaci6n libidinal al objeto betero 

sexual, para una vida en pareja, fecunda y para la protección 

del hijo ( o de su sustituto ).~ ( 5 ) 

En la medidn en que el individuo va al.canzando su madurez 

sexual, su relación con el medio ambiente se va modificando. Así 

pu~s, se establecen rela.ciones m6s estables ( matrimonio, ta.mi

lia etc. ) manifiesta mayor inter&s hacia las tareas que &1 re!! 

liza, as! como una mayor participación en actividades colectivas. 

2.3. SPP.ANGER, EDWARD. 

Este autor no limita a la adolescencia como un proceso evol.!! 

tivo de la niñez a la edad adulta, sino que trata de analizar -

el desarrollo de la estructura mental que va adquiriendo el ad~ 

lescente. Para Spranger, los cambios psicol6gicos que se mani

fiestan en la etapa adolescente no son consecuencia de las tran.! 

rormacionea fisiol6gicas que se dan en este período. 

Considera que el desarrollo adolescente ae maniriesta de di-

( 5 ) Dolto, Op. Cit. p. 51. 
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ferentes formas: 

1.- Ritmo evolutivo. 

a) Desarrollo coo stress v tensi6r..- El joven no se siente 

identificado consigo mismo, experimenta situaciones de 

tcnsi6n y crisis que no se encuentrnn relacionadas con 

su despertar sexual. 

b) Desc.rrollo ~radual y continuo.• Esta etapa comprende un 

proceso mediante el cual se relacionan los aspectos de 

la vida interna con los valores, ideas y normas que es

tablece su medio ambiente. 

e) Desarrollo autodiriFido y autocontrolado.- Con el obje

tivo de supernr la crisis que en etapas anteriores lo 

car~cterizaban y puesto que la personalidad ya está en 

mayor ~edida definida, tratará de conrormar su vida con 

carocterísticas propios. Así pues, en este momen~o, el 

adolescente a~ organizar su vida, comienza a valorar 

sus experiencias. 

2.- Modos de Exncricncia. 

Spran;cr distingue tres formas de conductas contradictorias 

que puede m;mifestar el adolescente, entre las cuales direren

c!a un polo positivo y uno negativo según la direcci6n que to

me la vida del muchacho. 



POSITIYAS 

u) El sensato.- Su aprecia
ción hacia la vida es ~ 
tranquila y serena; no le 
inquietan los canbios y -

transformaciones que sufre 
en esta etapa debido a que 
no ha llegado todavía el -
momento de su 'despertar', 
hecho que le permite cono
cerse a s{ mismo. 

b) El formativo.- Son perso
nas que mnniriestan acti
tudes creativas, perciben 
sus vivencias y tratan de 

adoptarlas en su propio -
medio. 

c) El jocoso.- Todos los as
pectos de la vida los ve 
de forma positiva. Hani
fiesta actitudes de ale¡;r!a 
ante cualquier situación 
que se le presente. 

3.- Sentimientos vitales. 
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NEGATIVAS 

a) El entusiasta.- Se cara~ 

tcriza por su deseo de 
vivir la vida lo más rá
pici.:i."r:.entc posible. Todo 

le inquieta, es vacila~1te, 
no puede mantener un ni
vel de entusiasmo durad~ 
ro. Debido a que no tie
ne la calma su.ficiente -
para planear sus metas,
fracasa constantemente. 

b) El receutivo.- Son pers2 
nas totalmente pasiv<:is, 
ya que a pesar de que -
perciben y manejan dife
rentes situaciones no -
tienen el incentivo de 
modiricar las. 

e) El triste.- Su actitud -
frente a todas las situ~ 

ciones de la vida es to
tal..r:icnte negativa. Nada 
le produce alegría, mWl!, 
fiesta sentimientos de -

nostalgia y melancolía. 

Spranger define a los sentimientos vitales como las direcci2 
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nes de gran fuerza que se expresan durante la etapa adolescente. 

Est~blece la si~uiente clasiricaci6o: 

a) El adolescente que se preocupa solamente por su imágen 

corporal, tratando de proyectar poder a través de su .;._ 

cuerpo. 

b) El que tiene una actitud ingenua y soñadora hacia la v,! 

da. Sus sentimientos fantasiosos provocan percepciones 

amorosas hacia todo lo que él realiza. 

e) El que considera a todos los aspectos de la vida como 

'.lila situación conilictiva. 

d) El que tiene co=o objetivos motivacionales, el obtener 

sus máximos logros y alcanzar sus metas. 

e) El que se rija grandes metas con la finalidad de ser r!. 

conocido por los demás. No se da cuenta de los obstác~ 

los reales que exis~eu para alcanzar el triWlío 7 lo 6n!, 

co que le interesa es llegar a él. 

f) Aquél cuyo objetivo es sie~pre el de ayudar a los demás. 

Posee sentimientos altruistas que son poco curacteríst! 

cos en esta e~apa, ya que generalmente el adolescente 

sólo se preocup~ por es~ablecer su propía identidad. 

g) E1 que establece una ~elación tajante entre lo bueno y 

lo oalo. Se preocupa por derender los ~rincipios ~ticos. 

h) E1 que establece juicios radicales en todo lo concernie~ 
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te a la religi6n. 

Spranger estudia la organización psíquica del adolescente º.!. 

jo tres áreas principales: 

a) El descubrimiento del vo.- A direrencia de la etapa in

fantil, el adolescente percibe la importancia que hay -

entre él y su medio ambiente. Debido a esto, el mucha

cho empieza a cuestionar el papel que desempeña en la -

sociedad. 

Al hacer una introspección de s! ~ismo y un análisis de 

su medio ambiente el muchacho experimenta una inquietud, 

que lo lleva a encontrar caracteres opuestos en su per

sonalidad que nful no se encuentra bien definida. 

" Del mismo modo alternan el egoísmo y la abnegación, 

la nobleza da ánimo y el instinto criminal, la sociabi

lidad y la tendencia a la soledad, la fe en la autori -

dad y el radicalismo revolucionario, el impulso aventu

rero y la tranquila reilexión." ( 6 ) 

Durante esta etapa también se ~a.~ifiesta un deseo de ig_ 

dependencia, no con el objetivo de re~elarse contra sus 

padres, sino como una actitud necesaria para or~anizar -

su vida hacia ~ines deter~inados. 

A su vez esta situación de rebeldía se va a manifestar 

en e.l adolescente en todos los asoectos que confor;;:ian -

( 6 ) Spran:?;er, Ec!wnrd. " Psicolo~ía de la edad juvenil " Décima 
edición, ~adrid, Revista de Occidente, 1973, p. 61. 



su •ida cotidia~n ( escuela, tradiciones, institucio

nes sociules etc. ) 

~ Lo importunte es tener ~lgo propio, un dominio en que 

nin~~~ª otra 9ersona tenga voz." ( 7 ) 

A partir de la ncc~sid~d que tiene el adolescente de -

descubrirse a sí ~isco, busca adaptarse a los estereot.!, 

pos establecidos por su grupo de a.oigos, con la finali

dac de poner ú pru~ba la rerle~ión que tuvo de sí mismo. 

b) La ¡-o;-;:-;::ción pc:ulJ.tina de un plcn de vida.- A través -

del desnrrollo y la rerlexión que el adolescente va ad

quiriendo le es n~cesario Iornular una !ilosoCía de la 

vida ~n tocos los aspectos, con esto Sfll"a.n~er no sola

~ente se reiiere a la elección de una pro~esión sino ~ 

que abarca una organización en general de los aspectos 

internos de su vida. 

Al principio el adolescente establece metas que contie

nen Wl<J 41ezclc'.l de í'.:lr;tasía y realidad; con.forme va ad -

quiricndo sus experiencias, sus objetivos se van conso

lida.~do volviéndose más reales. 

e) El i~-=r~so dentro de las distintas esCeras de la vida.

A di~erencia de la niñez, ~n la etapa de la adoiescen 

cia todos los aspectos de religiosidad, amor, verdad, 

etc. desean ser e::iq:¡erimentados por sí mismo, ontendiéndo 

( 7 ) Ibidec. p. 56 
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a cada una de estas cuestiones como independientes en -

tre si. 

• Comienza la propia creación artística, la propia re 

flexión, la propia formación de sociedad, las propias 

vivencias religiosas del universo." ( 8 ) 

A partir de las experiencias que va adquiriendo el ado

lescente, rormula sus propias ideas, juicios y reflexio

nes que van a ir conformando su verdadera personalidad. 

Durante la etapa de la adolescencia se va a presentar una -

crisis básicamente por el deseo de independencia del adolescen

te con respecto a sus padres. 

El adolescente se encuentra en un período de transición en -

que ya no desea ser tratado como niño ni puede asumir totalmen

te el rol de adulto. 

Debido a que el adolescente no tiene un papel bien definido 

dentro de la sociedad, 6sta lo etiqueta sirnplc~ente co~o un ni

ño en las diversas instituciones sociales que lo rodean ( fami

lia, escuela, etc• ) 

Si bien es cierto que el adolescente, en cierta medida~ aceE 

ta los criterios manejados por los ndúltos, no puede guiarse S.2, 

lamente por éstos, sino que tiene la necesidad de adquirir sus 

propias experiencias, dándose con esto un choque con el mundo -

adulto que establece como válidas sus vivencias. 

( 8 ) lbidem. p. 72. 
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• El antagonismo de las generaciones surge pues, del impulso 

hacin la vida no vivida." ( 9 ) 

Trataremos de generalizar las diferencias que menciona 5pr~ 

ger en la relación padres e hijos que pueden ser causa de con

flicto generacional. 

Por un lado el padre parte de sus experiencias anteriores, 

siendo prudente con las nuevas expectativas. El adolescente 

prueba cosas nuevas sin tomar en cuenta la experiencia; es in 

quieto y atrevido. 

El. padre es realista y está conforme con su estado actual de 

vida. El adolescente es idealista, critic~ y ie iwpacienta la 

sociedad actual. 

En general el padre es conservador con respecto a los prin

cipios que rigen su vida ( morales, religiosos 9 educativos, etc} 

El ado1esceote es liberal y no acepta totalcente las normas im

puestas. 

2.4. RANK, O'M'O. 

Otto Rank inicia su estudio do la adolescencia bajo la in -

fluencia de Sigmund Freud, separándose pos~eriormcnte de éste e 

iniciando su propia teor{a bajo aspectos que difieren de los -

puntos de vista freudianos. 

El concepto central en el c~n.l Rank va a cimentar su teoría 

( 9 ) Ibidem. p. 17S. 
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va a ser el de voluntad, que la define como n ••• organización 

positiva de guía e integración del sí oismo que utiliza en for-

oa creadora los impulsos instintivos y al cisco tiempo los inh! 

be y controla.n ( 10 ) 

Hay dos cuestiones i~portantes que dircrencían su teoría del 

pwito üe vista freudiano, es~as son: 

1.- Está basada en el concepto de voluntad y no en el as

pecto sexual. 

Su estudio sí abarca e1 período adolescente. 

Rank considera que la .:ido lescencia es la etal'.)a de mayor im

portancia plli."a el desarrollo de ln personalidad, ya que ésta -

incluye el período de transici6n entre la dependencia que tie

ne el niño cuando es pequeño y la .independencia que tratará de 

alcanzar el muchacho. 

Para conservar este sentimiento de inde?endencia, el adole.:! 

cente se vale princi~al~~nte de dos mecanismos de defensa. Es-

tos son: 

1.- La nrociscuidad.- Su objetivo es entregarse a muchas 

person<.is en el act.o f!.sico ( obteniendo así. su grati.-

ficación sex1rnl ) que es lo ;:::ás alejado del amor. 

~.- é:l nscctis::io.- Es el aislamiento total que hace el 

adolescente con respecto al cedio que lo rodea~ recn~ 

zando ~sí toda clase de co~promisos que ponen en pe-

( 10 ) Rank, Dtto. d ~ill therapy a.nd ~ruth and realit.y • New 
York, Knopf, 1~45, p. 112. Tomado del libro ª Teorías 
de la adolescencia ~ de Rolí Muuss, Paidós, p. 43. 



li~ro la independencia que ha adquirido. 

5e~ún Ott:o R,:ink, el adol~scente pasa por tres et:ipas p¡u·a de 

sarro llar y fortalecer su voluntad: 

a) Liber;ll"' la voluntnd tanto cte fuerzas exteriores como in 

teriores auc la dor:linan.- Esto :.es, tratar de ejercer un 

control sobre el ~edio ~~biente que lo rodea ( familia, 

maestros, etc. ) así como de aspectos internos ( sexua

lidad ) propios de la etapa adolescente. 

b) División c!e la ocrsonalidau.- E..xiste una desunión entre 

la voluntad y la contruvolw1tad. Debe existir una lí -

nea divisoria entre lo que él desea nacer ( voluntad ) 

y las paut·as sociales establecidas ( contravo.lWltad ). 

c) Inte¡:;rnción de lu voluntad. la contravoluntad y la for

mación do ideales.- 8s cuando el individuo lo:;ra un -

acopla=tien~o entre los factores internos, externos y -

sus propias metas. 

El deseo de independencia que los j6venes manifiestan muchas 

veces se ve fomentado por los padres, sin embargo, no siempre 

están dispuestos a dejar que aquellos lo intenten, lo que puede 

ocasionar conflicto en el núcleo familiar. 

~ El establecimiento de una verdadera independencia con res-

pecto a los padres no es cosa sencilla para el adolescente ... , 
las motivacion~s opuestas y las presiones ex~ernas en pro de la 



t 
27 

independencia y de la conser~ación de la dependencia son fuer

tes, por lo cual producen conflictos y conductas vacilantes." 

( 11 ) 

2.5. LEWIN, KlffiT. 

Lewin considera a la adolescencia co~o un oeríodo de transi . -
ción entre la niñaz y la edad adulta, por lo que puede ser in

cluido el adolescente en un nuevo grupo. 

En este momento el muchacho ya no quiere que lo ubiquen y 

lo troten como a un niño, tiene el deseo de adoptar los roles 

que marca el papel adulto. A1 present5rscle al adolescente -

esta situación de a::ibigÜedad se produce en el joven u,, estado 

conflictivo, ya que por un lado no puede desempeñar plena~cn-

te· las normas establecidas por- el grupo adulto y por el otro 

ya no quiere realizar los roles ~arcados por la etapa infantil • 

. Así pues, el campo en el que el adolescente se va a desenvol -

ver no se encuentra estructurado ni social ni psico1Ógicamente. 

" Un crunbio en la pertenencia a un grupo es una 'locoooción 

social •,esto es, cambia la posición de la persona." ( 12 ) 

Este descontrol que tiene el cucbacho con respecto al cru:ipo 

al cual pertenece, le crea un desequilihrlo en su conducta ya 

que no tiene una trayectoria bien definida a seguir lo que 

( 1t ) Mussen, et. al. ~ Desar~ollo de la nersonalidad del niñoff 
Onceava edición, México, frillas, 1979, p. 693. 

( 12 ) Lcwin, Kurt. " La teoría del crurrpo en la Ciencia Social " 
editorial Paidós, ,\r;en'tina, Bibliotecas psicológicas del 
siglo XX, v. 35, 1978, p. 134. 
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ocasiona que el joven sienta inseguridad con respecto a las de

cisiones que debe tomar. 

Con los cambios físicos que el ~uchacho presenta durante la 

etapa adolescente se crea una nue~a situaci6n conilictiva, pue.!! 

to que en su etapa infan~il conocía los alcances y limitaciones 

de su cuerpo; sin embargo, con la serie de transEormaciones que 

sufre en esta etapa, desconoce y ve a su cuerpo como algo extr.!! 

ño a él. Esta situación la podemos denominar como una crisis -

interna que experimenta el adolescente. Además, ésta se extien

de a su mundo exterior mn.~ifestando reacciones de rebeldía e i!!, 

seguridad. 

El radicalisco es una característica propia del estado ado

lescente debido a que al no poderse ubicar en un campo de ac -

cióa definido y al no tener conocimiento de la Eorma en que e!. 

tá estructurado el campo de ncci6n del mundo adulto, no le 

preocupa tanto el tener que decidir sobre una cosa u otra. 

Para la mejor comprensi6n de la teoría que maneja Lewin CO!!, 

sideramos i.J:lportante dar las de~iniciones de sus conceptos bá

sicos de espacio vital y espacio de libre movimiento. 

• El espacio vital es la suma de aqueilos Cactores no físi

cos y de las necesidades,motivaciones y otros Iactores psicol.2, 

gicos del individuo que determinan su conducta.• ( 13 ) 

El espacio de libre movi:;:Uento está limitado por:• a) lo -

( 13 ) Muuss1 Rol.fe, E. ". Teorías de la Adolescencia", :Séptima 
Edicion, Argentina, Paídós 1 1978, I'- 112. 
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que esta prohibido a una persona y b) lo que está por encima de 

su capacidad." ( 14 ) 

Debido al desarrollo que el adolescente va adquiriendo se -

van ampliando sus conocimientos en zonas que antes no le eran 

permitidas. De esta manera sus objetivos hacia la vida se van 

estructurando de una forma más específica, planificando de esta 

rorma su vida futura. 

ª El adolescente desarrolla la capacidad de comprender el p~ 

sndo, adoptar nuevas miras para el ruturo y planificar de mane

ra más realista su propia vida.n ( 15 ) 

Lewin ubica al adolescente en su concepci6n de hombre margi

nal, debido a que el joven no pertenece a un grupo determinado, 

ya que por un lado se encuentra el mundo infantil y por otro el 

mtmdo adulto. 

" Como ' hombre marginal ' el adolescente experimenta un co!! 

flicto continuo entre las distintas actitudes, valores, ideolo

gías y estilos de vida, ya que debe de seguir resolviendo situ~ 

ciones mientras se traslada del grupo infantil al adulto." ( 16) 

El adolescente al carecer de un espacio vital bien definido 

maniEiesta actitudes contradictorias con respecto a 1as activi

dades que él realiza. Esto puede ejcc?liíicarse curuido por un 

lado experimenta sentimientos de altruismo, preocupándose por 

( 14 ) 

( 15 ) 
( 1G ) 

Lcwin, Kurt. " Principles of topological Psychology " New 
York, Me .. Graw-Hil1 1 1936, p. 219. Tomado del libro " Teo 
rías de la adolescencia" de R. ~tuuss p. 123. 
Muuss, On. Cit. p. 118. 
L<?win, Kur t." Fie ld theory and 
cholo~~: Concepts and Methods. 
" Teorías de la adolescencia " 

exoeriment in social Psy-
868-897. Tomado del libro 
de Rolf Muusa, p. 120. 
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las grandes desigualdades que existen en la sociedad y por otro 

manifiesta sentimientos de egoismo dejando de lado los intere~ 

ses de la gente que lo rodea. 

A partir de la teoría que maneja Rurt Lewin acerca de la ad2 

lescencia consideramos que se puede generar una situación con -

flictiva del muchacho con su medio ambiente, ya que al cncon ~ 

trarse limitado el campo de acción del adolescente, experimen~u 

3ituaciones de descontrol oor no poderse ubicar en un mundo de 

niños ni en un ~undo de adultos. 

2.6. f:!?EUD, ANi'IA. 

,\nna Frcud siguió la misma trayectoria de su padre .::Hgmund -

Freud con respecto al estudio del desarrollo psicosexual del i!!, 

dividuo, haciendo mayor énfasis en el período adolescente. 

En la etapa adolescente se maniriesta un desequilibrio debido 

al proceso fisiológico de la maduración sexual, lo cual se debe 

a que el adolescente no se siente ide11ti..Cicado con la serie de 

transformaciones físicas que está sufriendo. 

A partir del desajuste que el adolescente tiene con respecto 

a su imágen corporal, éste utiliza una serie de mecanismos de 

defensa entre los cuales Anna Freud destaca dos que considera 

los más importantes en esta etapa: el ascetismo y la intelectu~ 

lización. 
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1..- !! ascetismo ~e la pubertad.- Se caracteriza por la 

desconfianza total del adolescente hacia los deseos -

instintivos. Esta desconfianza se oanifiesta no sola-

mente a nivei sexual sino en todos los aspectos coti 
~-

dianos""de su v1da. • Los adolescen~es que pasan por 

tal período ascético parecen temer más la cantidad que 

la calidad de sus instintos. En generai desconEian del 

goce o placer de sí mismos y su sistema más seguro con 

siste simplemente en oponer al incremento y apremio de 

sus deseos las prohibiciones más estrictas." ( 17 ) 

2.- La intelectualización.- Es el segundo ~ccanisrno de de

fensa que el adolescente utiliza en contra de los ins

tintos libidinales. Es decir, al adolescente ya no le 

van a inquietar- tanto las cuestiones concretas, ahora 

su interés estará dado por cuestiones abstrac~as como 

serían aspectos rilosÓEicos y de tipo religioso. 

Las relaciones arectivas establecidas en su etapa infantil -

sufren ann serie de tra11srormaciones, a partir de los dos meca

nismos de defensa que más utiliza el adolescente durante esta 
, 
epoca. 

Los adolescentes ya no se identifican plenamente con los on-

d.res que son los objetos amorosos en la etapa infantil, ?Ucsto 

quo ya no ven a éstos corno el modelo ideal a se~uir que tenían 

( 17 ) Freud, Anna. " El yo y los mecanisC10s de defensa " 
P~idós, Biblioteca del hombre contemporáneo # 82 Buenos 
.l.i.res, p. 170. 



32 

cuando eran niños, sustituyéndolos por personas que esceniEican 

los ideales característicos de esta eta~n, lo que consecuente -

:nente ocasionará conflicto en el ambLente familiar debido a las 

restricciones que éstos les desean i11:Iponer. 

En general Anna Freud considera q11e " Los nuevos ideales y 

las nuevas personas que son afectivamente importantes tienen 

una característica común: deben ser todo lo direrentes que sea 

posible de los anteriores." ( 18 ) 

2.7. ERIKSON, ERIK. 

E:rikson, para la formulación de s11 teoría, toma los aspectos 

centrales de Si~mund Freud ( lÍbido T aspecto sexual ), pero 

los modifica morcando como elemento principal el concepto de 

identidad del yo; entendiendo por identidad del yo ln percepción 

propia de cada individuo a partir de SllB necesidades y de la re 

laci6n que tenga él mismo con los deaW.s. 

A su vez menciona ocho etapas principales que son necesarias 

para poder al.canzar una verdadera identidad del yo, que integran 

actitudes positivas y negativ3s que ?ueden afectar el desarrollo 

de la personalidad. Estas son: 

t.- eon~ianza básica versus dese-0niinnza básica. 

2.- Autonomía versus vergüenza .,- duda •. 

3.- Iniciativa versus culpa. 

( 18 ) Freud, Anna. ~ El desarrollo del adolescente " Segunda 
edicion, Paidós, Argentina, 1977, p. 22. 
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4.- Industria versus inferioridad. 

s.- Identidad versus confusión del rol. 

6.- Intimidad versus aislamiento. 

7.- Generatividad versus estancamiento. 

s.- Integridad del yo versus desesperación. 

CONFIANZA BASICA VERSUS DESCONFIANZA BASICA. 

Esta primera etapn está vinculada principalmen~e con la rel_!! 

ci6n que se establece entre el niño y la madre, puesto que ella 

está encargada de satis~accr sus necesidades primordiales como 

son: la al.imentación, el sueño, la relación con sus intestinos. 

De esta manera, la forma en que se desarrolla la confianza -

en el niño estará basada no solar.tente en la iacilidad que tenga 

~ste para satisfacer sus necesidades básicas a través de los ~ 

cuidados maternos, sino también de la capacidad que va adquirie~ 

do el niño para controlar sus esfínteres, desarrollando as{ un 

sentido de conCianza en s{ mismo. 

• Esto crea en el niño la base para un sentimiento de ident,! 

dad que más tarde combinará mi sentimiento de ser 1 aceptable • 

de ser wio mismo y de convertirse en lo que la otra gente con 

ria en que uno llegará a ser." ( 19 ) 

( 19 ) Erikson~ 16:-ik. " In.rancia y Sociedad ~ Hormé, 1970, 
p. 224. 
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AOTONOMIA VERSUS VERGUE..~ZA Y DUDA 

A través de la confianza que el niño va adquiriendo de sí 

mismo, los padres deben permitir y dar la libertad necesaria so 

bre ciertas e:cperiencias que el niño desea tener, ya que s6lo -

así podrá ir estableciendo pautas específicas para su vida fut_2 

ra, evit.indole sentimientos de duda e inseguridad en su vida -

adulta. 

Los padres~ al ser el núcleo afectivo más importante durante 

esta etapa, no deben de crear en el niño situaciones que lo 

avergüencen y lo bagan dudar de sus actitudes, puesto que esto 

traerá consigo la pérdida de confianza que se había logrado d~ 

rantc el primer período • 

.. si se niega al niño la experiencia gradual y bien gui!! 

da de la autonomía de la libre elecci6n ( o si se la debilita 

mediante una pérdida inicial de la confianza ) aquél volverá 

contra sí mismo toda su urgencia a discriminar y manipular." 

( 20 ) 

INICIATIVA VERSUS CULP~ 

A partir de la confianza que adquiere el niño y de la auton!?_ 

mía que le den sus padres, se inicia en él un inter6s hacia la 

creación de diversos trabajos basándose en el método de ensayo 

y error. En esta etapa se empieza a despertar en el niño inte-

( 2C ) Ibidem. p.226. 
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rés en trabajos en grupo, identi!'icándose principal...."!ente con e1 

padre del mismo sexo. 

Para que se obtenga un resultado positivo en esta etapa, es 

nccesLlrio por un lado que los padres no frenen este interés que 

tiene el niño para reali~ar ciertas actividades, y por el otro 

que no fijen en éste metas demasiado altas que el niño no pueda 

cumplir, ya que puede caer en la descon!'ianza, ver~..i~nza o cul

pa, negativas para la rormaci6n de su personalidad. 

INDUSTRL\ VE.t?SUS INFERIORIDAD. 

A partir de esta etapa, el niño se va a encontrar con una s~ 

ríe de normas sociales a las cuales se debe adecuar, principal

mente dadas por la escuéia siendo ésta el segundo núcleo socia

lizador que va a influir en el desarrollo de su personalidad. 

As{ pues, las actividades que va a deseopeñar lo v~ a ir prep,!! 

rando para su trabajo en grupo, logrando alcanzar reconocimien

to o desaprobaci6n en sas trabajos escolares. 

• Completar una situaci6n productiva constituye Wla finali -

dad que gradualmente reemplaza a los cayrichos y los deseos del 

juego." ( 21 ) 

Esta es una etapa decisiva ya que el deseo de trabajar irap1! 

ca hacer cosas con los demás, en grupo~ es decir~ wi sentido de 

sociabilidad. 

( 21 ) Ibidem. p. 233. 
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El principal obst,culo que se podría presentar durante eata 

etapa sería la falta de adaptaci6n tanto con el medio sabiente 

como con las metas que se ha lijado. 

IDENTIDAD VERSUS COJl.'FUSION DEL ROL 

" Con el establecimiento de una buena relaci6n inicial cgn 

el mundo de las habilidades y las herramientas y con el adveni

miento de la.pubertad, la infancia propiamente dicha llega a au 

f.i..n." ( 22 ) 

En la pubertad todos los .factores que le habían hecho poai -

ble tener confianza en s{ mismo desaparecen debido al crec~lliee_ 

to tlsico que causa inquietud en la personalidad del adolescen

te. El principal problema al que.se van a enLrentar va a •er -

con respecto a la im&gen que proyectan hacia su grupo de amigos, 

a ejercer adecuadamente _los roles y el comportamiento que la ~ 

ciedad les impone. A partir de. este problema se inicia la b6a

queda de un rol aceptado por la sociedad eligiendo continua.men

te a personas reales o rantasiosas para con.formar aa! una imá -

gen personal de lo que &l desea ser. 

El adolescente s6lo se identi.Cica con~cuestiones espec{ficaa, 

no le agrada ir donde hay demasiadas alternativas. 

El peligro que maniriesta esta etapa es la confusi6n del rol 

con la identidad y se manifiesta principalmente en su incapaci-

( 22 ) lbidem. p. 236. 



dad par~ decidirse por una identidad vocacional. 

Trata de adGptar los papeles que son aceptados por la socie

aad o que en mayor 6 menor medida le dan categoria en el grupo 

al cual per~cnece. 

El enamoramiento va a jugar un papel importante para lograr 

su propia identidad, ya que tratar& de proyectar en la otra pe!: 

aona su identidad que alin no se encuentra bien definida. 

En su búsqueda por identiricarse con valores sociales que -

aaniCiesten lo que el adolescente desea ser, se encuentra con 

problemas sociales que ponen en duda el benericio del rol que 

e1loa han escogido. 

INTIMIDAD VERSUS AISLAMIENTO 

En el momento en que se maniriesta esta etapa el joven ya na 

logrado obtener su identificación en mayor ó menor medida y le 

es necesario compartir esta identidad con otros. 

" EstA preFarado para la intimidad, esto es, la capacidad de 

entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas y de desarr,g, 

1lar la tuerza ~tica necesaria para CU'Tlplir con tales compromi

sos, a6n cuando éstos pueden exigir sacrificios significativos". 

e 23 > 
Para lograr el desarrollo de su identidad debe pasar por di-

versas situaciones, entre ellds, las más importantes son: la 

( 23 ) lbidem. p. 237. 
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solidaridad con su grupo, sus relaciones beterosexualea T aua -

amistades íntimas • 
• 
Hay personas que evitan este tipo de situaciones por ei te -

mor de perder su escasa identiricaci6n que a6n no se encuentra 

bien definida, aislándose o haciendo de lado situaciones q~e -

pueden a1'ectar su intimidad y principalmente por el temor a P•!:, 

der su propia identidad. 

GENERATIVIDAJ> VERSUS ESTANCAMIENTO 

Se ha insistido mucho en la independencia que el joven debe 

mantener con respecto a los ad.ni.tos, pero no se recuerda que· -

las generaciones viejas dependen de las nuevas. El adulto né

cesi ta sentirse necesitado y ésto es de vital importanciá para 

que 'ate siga siendo productivo. 

• La generatividad entonces1 es en esencia la preocupaci&n 

por establecer y guiar a la nueva generaci6n ••• • { 24 ) 

Esta.etapa se manifiesta ya en ia edad adulta y es esencial 

para un buen establecimiento en su vida rutara. 

INTEGRIDAD DEL YO VERSUS DESESPERACION 

A partir de la conjunción de las siete etapas anteriores se 

logrará una verdadera integraci6n de su personalidad, lo que -

traer& consigo su aceptaci6n en e1 rol adulto. 

( 24 ) Ib::ldea. p. 240. 
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Erikaon atil"ma que existen dos factores que inEluyea en el 

establecimiento de una identidad en la etapa adolescente, esto• 

aon: 

1.- Las relaciones entre padres e hijos que se tuvieron en 

la etapa in~antil ( relaciones afectivas ). 

2.- La identificaci6n de su rol sexual. 

Uno de los principales problemas que se le presentan al. ado

lescente ea con respecto a su sexualidad, ya que le ea d.Lt{cil 

aceptar los ~8111bios risio16gicos propios de esta etapa. 

Debido a esto, es necesario que el tipo de relaciones que se 

establezcan entre padres e hiJO& sea satistactoria para lograr 

aal una identificacf6n positiva con el padre del mismo sexo. 

A _trav'a de l.a iaiposici6n -del rol sexual que establecen los 

padres al adolescente desde que es pequeño, y de los cambios f! 
•iol6gicos que estA experimentando durante esta etapa, se mani

fiesta en 61 una situaci6n de crisis, puesto que empieza a preg, 

. cuparse por la imágen que refleja a los dem&s tratando de esta

blecer una identidad caracterizada por el contexto social en el 

que se desarrolla. 

A partir de que se presenta esta crisis no lo¡;ra identiric8!:, 

se con el sistema de valores que tienen sus padres ya que ve º.!:.. 

cesario separar su identidad de la de ellos, lo cual puede oca

sionar que se establezcan relaciones de tirantez en el seno 



!'am.il.íar. 

2. ~., MEAD, MARGAR.ET. 

Margaret Mead, bas6 su estudio acerca de la adolescencia em 

sus experiencias en. Samoa y Nueva Guinea principal.mente, por lo 

que sus aportaciones acerca de esta etapa se pueden considerar 

de gran importancia ya que observa el período adolescente en -

otras culturas. 

A diferencia de los autores ya tratados, Mead menciona que 

el !'en6meno de • tormenta e ímpetu • no es un fenómeno univer 

sal. Considera que el muchacho no es igual en todas las cultu

ras, ya que dicho !'enómeno es provocado por el medio ambiente -

en e~ cual se desarrolla. 

Las normas sociales que est&n dadas en la sociedad occidental. 

limitan las pautas de desarrollo del individuo haciendo énfasis 

en la etapa adolescente ya que existen lim:itaciones en el mundo 

infantil y en el mundo adu.lto que combinadas restringen aún más 

el campo de acción del adolescente. 

Analizando las principales di!erencias que se presentan en -

las sociedades que estudió M.élrgaret Mead y en la sociedad occi

dental, podemos esquematizar las caracter{st~cas más importan -

tes que reElejan cómo el medio ambiente es ei causante de la 

crisis generacional característico de la etapa adolescent:e. 



S»ll.A 

a) Hay papeles bien defini
dos que establecen las 
pautas a seguir en su v,! 
da adu1ta. 

b) Existe plena libertad en 
todo lo relacionado con 
la sexualidad, parto, -
menstruaci6n y muerte. 

e) Existe s-010 un tipo de -
creencia religiosa. 

d) No se maneja un rol de -
autoridad paterna. 
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SOCIEDAD OCCIDENTAL 

a) Existe gran diversidad 
de papeles aiseguir. 

b) Se presentcin una serie 
de códigos corales que 
limitan la libertad con 
respecto a las relacio
nes sexuales, parto, 
aborto, menstruación etc. 

e) Existe gran diversidad 
de criterios religiosos. 

d) Las relaciones entre pa
dres e hijos están deíí
nidas en té.E"'11linos de aut~ 
ri.dad. 

A partir de las diferencias que encontramos en estas socied.! 

de-, podemos deducir que las instituciones sociales son las va

riantes que 1imitan el libre desarrollo del adolescente. 

Una de. las diferencias importantes que se reflejan con respe~ 

to a las actLvidades que se realizan en 1a sociedad s.'.ll!loana y -

en la sociedad occidental.,cs el hecho de que en esta Última el 

grado de dependencia es mayor ya que el período adoiescente se 
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prolonga más por la serie de limitaciones q~e marca la sociedad. 

~ la sociedad sa~oana el paso de la niñez a la edad adulta 

no es prolongado ya que los roles adultos son asumidos a tempr~ 

na edad por lo cual el conflicto generacional no se presenta de 

manera determinante como en la sociedad occidental. 

En la sociedad occidental NA menudo, los padres están dis-

puestos a • financiar ' o ' subsidiar • el matrimonio temprano 

de sus hijos. Sin embargo, esta independenc~a prematuramente 

obtenida lleva a los j6venes a depender económicamente de sus 

pad& .. es... ( 25 ) 

Este es uno de los múltiples ejemplos que reflejan que el P,! 

so de la adolescencia a la edad adulta es más prolongado en la 

sociedad occidental, debido a que el grado de dependencia entre 

padres e hijos se da a todos los niveles ( económico, moral, ~ 

sentimental etc. ) 

2.9 PEARS-ON, GERALD 

La teoría que maneja Geraid Pearson está cen~rada básicamen

te en los principios de la teoría freudiana. Dado que anterio!:_ 

mente se mencionaron los postulados manejados por Sigmund Freud 

creemos que no es necesario repetirios. 

Consideramos que el análisis que hace Pears-0n acerca del cog 

!licto generacional que se presenta en la etapa adolescente es 

( 25 ) Mmuss, Op. Cit. p. 101. 
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de gran 1mpe>rtancia debido a que su estudio no solamente se. li

mita a l~s aportaciones de SigmWld Preud, sino que da Wla pers

pectiva diferente, ya que por un lado abarca el período de la -

adolesceccia y por otro toma aspectos de la vida cotidiana don

de se re~lejan en forma palpable las situaciones principales -

que pueden originar el conflicto generacional. 

Pears~n, a través de su estudio sobre la adolescencia, mane

ja diferentes actitudes que se dan entre padres e hijos, y que 

pueden ~enerar un foco de conflicto generacional. nencionarecos 

las prin.cipales situaciones en las que consideramos se refleja 

esta crisis: 

Ow-ante la etapa de la adolescencia y con la serie de cam

bios fisiol6gicos que el muchacho experimenta, su imágen corpo

ral va adquiriendo mayor importancia, esto es, hay una mayor -

preocupa.ci6n por su aspecto tísico ( vestido, arreglo personal, 

etc. ). Asimismo, este inter6s va a ser incrementado por el de

seo de aceptación en su grupo de amigos, ya que 6sto es algo -

muy importante para ~1. Esta actitud la podemos considerar co

mo una primera manifestación de un deseo de independencia con -

respecto a las pautas establecidas por sus padres. 

Las actitudes que caniEieston los padres hacia los cambios -

de comportamiento que van teniendo sus hijos en las actividades 

que estos realizan son determinantes, debido a que si su foroa 



de ver estas conductas es reprobable, se puede crear en el núcleo 

familiar una situación de tirantez. 

Este deseo de independencia también se ve frenado por los c6 

digos que son establecidos por la sociedad, ya que no le confi~ 

ren al adolescente todas las libertades que tiene un adulto. 

Sin embargo, !?IUchas veces los derechos que son concedidos por 

los padres y la sociedad son bien aceptados por los adolesceo 

tes, pero la responsabiLidad que ésto implica no quiere ser asu 

mida por los muchachos, debido a que aún tienen el deseo de sen 

tirse protegidos. 

A pesar de que se manifiesta una relación de objeto amoroso 

heterosexual, en la etapa adolescente, se inicia una fuente de 

con~licto generacional, ya que los padres se sienten desplaza

do~ puesto que dejan de ser el principal objeto amoroso del mu

chacho. Las pautas de los padres que antes orientaban la vida 

del joven,ahora se ven desplazadas por la influencia de la per

sona amada. Esto puede ocasionar que el noviazgo no sea bien -

aceptado por los padres,ya que éstos piensan que las relaciones 

arectivas entre sus hijos y ellos pueden verse disminuidas. 

Otra de las situaciones que pueden crear conflicto entre ge

neraciones, es el hecho de que el niño, al llegar a la etapa -

adolescente, se encuentra en la plenitud de su desarrollo r!si

co e intelectual, a la vez que sus padres se encuentran en una 
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etapa de decaimiento en todos los aspectos de su vida. 

• Al llegar a la edad mediana el adulto siente que se le es

capa la tlor de la juventud. Nota que su hijo adolescente se -

está conviEtiendo rápidamente en un vigoroso adulto joven, con 

todas las cartas de triunfo a su disposici6n. Compara sus oen

guantes oportunidades de triunfo y sus capacidades ahora casi -

est&ticas con el floreciente desarrollo de su hijo e inconscie.2, 

temente siente envidia." ( 26 ) 

Consideramos importante que los padres estén conscientes de 

la situaci6n por la que atraviesan tanto ellos como sus hijos 

adolescentes, con la finalidad de que este aspecto no provoque 

una fuente de crisis en el hogar. 

( 26 ) Pearson, Gerald. " Adolescent and eonf lict of Generation " 
United States, Norton Company, 1958, p. 21. 



.3.- FUE~TES DE cmwLICTO D8.'HRO DEL A..'-13IE.Vl'E l".\MILIAR 

En este capítulo trat::ircoos de englobar los factores relev8!!. 

tes que influyen en la relación que se estab1ece entre el ado -

lesccnte y su núcleo fa.miliar. 

Parn poder entender este tipo de relación consideramos impo~ 

tante rernarcru- algunos aspectos que se presentan en la etapa in 

fantil. los cuales s.ir·ven de b:isc para poder comprender cómo se 

modifica el vínculo que se estabicce entre los padres y sus hi

jos al l.lc::?:ar ~l la ado lesccncia. 

Los pri::ieros años de la vida del niño están delimitados por 

las normns, valores y reglas que rigen su umaiente familiar ya 

que éste es el transmisor de principios tanto de orden indivi

dual coi::o social, los cuales ser\· irán de pauta para su acepta

ci~n dentro del medio que lo rodea. 

El hogar es el sostén principal por el cuai los niños encue!!. 

tran respuesta t<into a sus necesidades físicas como emocionales, 

a la vez que marca los diferentes roles a seguir en su vida 

adulta. tocando como bnse los criterios estab1eci'dos por nues -

tra sociedad. 

El niño, al llegar a la adolescencia empieza a cuestionar -

las nor~as~ valores y en general toda la forma de vida estable

cida por los padres, mostrando deseos de inde?endencia y la ne

cesidad de adquirir experiencias propias, sin importarle t.'.lnto 
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la aprobación del núcleo familiar. De esta forma,la familia ya 

no constituye el foco principal de conoci:niento o aprobación 

hacia las actividades del adolescente, porque éste, cuestiona -

las actitudes y pensamientos que le fueron inculcados en su ni

ñez, tratando de esta munera de adquirir experiencias nuevas -

sin ia intervención específica de sus padres. 

En ia sociedad actual la e~ancipación del adolescente se en

cuentra restrin~ida por los patrones sociales en los cuales en

marca exclusivamente un mundo adulto y un :nWldo infantil. El -

adolescente no posee un papel definido,lo que trae consigo una 

situación de desequilibrio y una falta de identificación del 

papel. que va a dcsccpeñar, provocando un desconcierto en los P.2, 

dres con respecto a la conducta de sus hijos. 

Los padres se encuentran en una situación de ambigüedad ya 

que p~r un lado el adolescente desea tener ios miscos derechos 

que el adulto posee, y por otro~siente la necesidad de apoyo y 

protección que se le diÓ cuando era niño. 

Debido al tipo de formaci6n socializadora que han tenido los 

padre$ y con las limitaciones con las que han crecido, en dete!, 

minado momento pueden aceptar el conilicto de sus hijos adoles

centes, pero dentro de lns pau~as establecidas en su propio C0.2, 

texto. 

La comunicación va a jugm- el papel princi?al en l~ relación 
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que se establece entre padres e hijos y la disminución de ésta, 

producirá una fuente de conflicto generacional. 

Considerando básico este factor, estará presente en los cua

~ro aspectos principales que creemos pueden generar mayor con -

flicto dentro del ambiente fél!lliliar. Estos son: el aspecto so

cioecon6mico, la disciplina en el hogar, las citas y noviazgo, 

la política y la religión. 

3.1 •• .\SPECTO SOCIOECONOMICO 

El nivci socioeconómico de la familia a la cual pertenece el 

adolescente es un aspecto de gran importancia que influye en el 

co~licto de generaciones. 

La relación que se va a establecer entre padres y adolescen

tes varía apreciablemente dependiendo del nivel socioecon6mieo 

al. cual pertenece la ramilia. 

En nuestra sociedad ac~ual, la libertad que el adolescente -

desea alcanzar 3e encuentra restringida, debido a que nuestras 

pautas cultural.es hacen que dependa de su familia durante los -

años subsecuentes después de que alcaoz6 la madurez sexual. Así 

pues, la emancipación que el adolescente aspira alcanzar se ma

niíiesta de direrentes rormas dependiendo del estrato social al 

cual pertenece. 

Consideramos que dent.ro de la c.iase socioeconómica·alta, -
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existe un menor grado de obligaci6n con respecto a su núcleo f,! 

miliar, ya que debido a sus posibilidades económicas el adoles

cente puede gozar de su posición como " hijo de familia " sin 

tener que enfrentarse a las responsabilidades propias del rol 

udulto. Asimismo, el ~rado ~e dependencia va a ser mayor tanto 

material como emocionalmente, prolongándose de esta manera el -

periodo adolescente. 

En 1a clase socioeconómica baja el grado de dependencia de . . 

los adolescentes con respecto a sus padres va a ser menor, ya 

que al carecer de una situación económica desahogada, tienen ~ 

que adquirir ciertas obligaciones del rol adulto, como por eje.!!!. 

plo el empezar a trabajar para ayudar al sost~n de ia !amilia. 

Consideramos que la mnnera en que influye el aspecto socio

econ6mico en las relaciones entre padres e hijos, se verá refl,! 

jado de una forma más clara a partir de los resultados que se 

obtendr&n en la ~nvestigación de campo que se rea1izará en las 

escuelas correspondientes a la clase s~cioecon6mica alta y ba-

ja. 

3.2. DISCIPLINA 

La disciplina es otro elemento fWldamental que repercute en 

las relaciones que pueden generar conflicto dentro del BI!lbiente 

familiar. 
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Para la mejor comprensi6n de este aspecto, definimos el con

cepto de disciplina f.::u:tiliar cooo: el conjunto de normas, pau

tas y leyes a seguir creadas para mantener un orden social pro

pio a los intereses del mundo adulto. 

Dentro de nuestra sociedad, el papel que desempeña el niño y 

el adulto est6n clara.mente estructurados; sin embargo, el perí~ 

do adolescente, al ser una etapa de transición entre la niñez y 

la edad adulta no encuentra un ca¡¡¡po de acción definido. 

Debido a esta situaci6n el adolescente se encuentra confund,! 

do con respecto al papel que debe desempeñar dentro de la soci~ 

dad, lo que trae consigo w1a !alta de idcnt1ficación de sí mis

mo y del ambiente que lo rodea. 

Esta..inadaptaci6n se maniriesta en una actitud de rebeldía -

contra todoa los preceptos impuestos por su núcleo familiar; r~ 

chaza la disciplina iopuesta por sus padres por ser wt elemento 

que limita la libertad para adquirir sus propias vivencias. 

El principal objetivo del muchacho es el de ser independien

te de aua padres en todos los aspectos, para as{ crear una ide.!l 

tidad propia, ajena a las imposiciones de su es~ructura ramiliar. 

• Loa adolescentes ansían mayor independencia para sal1r en 

la noche, para emplear los recurso• Camiliares y mayor libertad 

en la elecci6n de sus amigos.• ( 'Z.7 ) 

Generalmente ios padres mé:lt\iriestan tres tipos de actitudes 

( 27 ) Grinder, Robert. " Adolescencia " Trad. Manuel Arboli G. 
Segunda edición, México, Limusa, 1978., p. 415 
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ante el deseo de independencia que sus hijos adolescentes pre-

sentan: 

1.- Un.a inquietud por el temor de perder la autoridad que 

antes ejercían sobre sus hijos. 

2.- La incertidumbre que les crea el no saber hasta que 

punto dar y restringir la libertad del adolescente. 

"Criticnrán'a1 hijo como calavera si llega tarde a 

casa, aunque por lo gencrai se le habrá animado a que 

sea indcpendient;e y autosuf'iciente. La l:aija empleará 

cosméticos y se pondrá vestidos proYocativos a medida 

que se va haciendo mujer, más los padres temerán que 

se vuelva proaliscua." ( 28 ) 

3.- La desaprobación que mani.Cíestan los padres cuando am 

hijo adolescente trata de asumir el papel de un adulto, 

ya que tfenen el temor de que 'ste, por su inexperien

cia, cometa errores que ellos han pasado. • No ea ra

ro que los padres ejerzan una presión indebida sobre -

sus hijos en un intento por ayudarloa a evitar alguno• 

de los escollos que ellos mismos experimentaron al cr!!. 

cer." ( 29 ) 

Tomando en cuenta las actividades que manitiestan los ~e• 

y adolescen~es en lo concerniente a la disciplina, claremo• una 

clasi.Cieaci~n de las rormas disciplinarias que con.sider819Ga llÁa 

( 28 ) Ibidem. p. 413. 
( 29 ) Poweil Op. Cit. p. 'Z17. 



frecuentes en el bogar. Estas son: 

a} Disciplina de tipo autoritario.- En el hogar donde se 

manifiesta este tipo de disciplina, se establecen y se ::?anejan 

normas rígidas dadas por los padres que limitan y restrin~en la 

libertad que el adolescente desea tener en esta etapa. Al no -

acatar estas pautas de conducta, el muchacho es sancionado por 

los padres, dejando de lado las necesidades y expectativas pro

pias del adolescente. 

Debido a la rigidez de estas normas establecidas en un hogar 

de tipo autoritario el adolescente puede manifestar dos formas 

de conducta diferentes: por uri lado, una actitud de temor y su

misión tanto a los padres como a las responsabilidades que le 

son dadas creando sentimi~ntos de inseguridad, dependencia ha 

cia el medio que lo rodea; y por otro, asumiendo actitudes de 

rebeldía y rechazo hacia las normas de conducta que son impues

tas por los padres, creando una situación de conflicto dentro -

del núc1eo famíliar. 

Contrario a este tipo de disciplina autoritaria se puede ma

nifestar un comportamiento de total libertinaje, en el que el -

adolescente no tenga ninguna restricción, ninguna pauta a confo!: 

mar su conducta, dando como consecuencia un choque con el orden 

so·cial. establecido. Así pues, el adolescente que tiene total 

liber~ad~ ubicado en Wla sociedad en la cual existen pautas y 

·''\ 
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reglas a seguir, puede oaniiestar una inadaptación dentro del -

medio social que lo rodea. 

b) Disciplina de tioo democrático.- En los hogares donde -

se lleva una disciplina de este tipo, las normas y reglas a se

guir son claramente establecidas por los padres, tomando como -

base las necesidades e inquietudes que tiene el adolescente. De 

esta manera, al existir 1a participación activa del mucllacho en 

lo concerniente a las decisiones hechas por la familia, se crea 

en el joven una mayor independenc1a en lo referente a los inte-

reses personales, mayor seguridad y capacidad para desenvolver

se en cualquier tipo de situación, logrando alcanzar w1a mejor 

adaptación en el medio social en el que se desenv~elve. 

e) Discinlina de tino mixto.- Esta clase de disciplina es 

una conjugación de las modalidades anteriores, esto es, de la 

disciplina de tipo democrático y de la disciplina de tipo auto-

ritario. 

En 1os hogares donde se ejerce el tipo de disciplina mixta 

encontramos que los padres, en algunas situaciones, restringen 

totalmente 1a libertad del adolescente; as{ como en otros mo -

mentos se permite la participación del muchacho en la toma de 

decisiones • .. 
Otro de las formas en que se puede manifestar este tipo de 

disciplina, es cuando la postura de los padres no es igual 



hacia las actividades que oreseota su hijo adolescentc,yn que 

puede darse el caso que uno de los padres tenga una actitud to

talmente permisiva hacia éstas, a diferencia de la posición re$ 

trictiva que ~uede manifestar el otro. 

Cuando se l.e presenta al adolescente esta situación de ambi

~Üedad se crea en él un descontrol total, lo que provoca ine3t~ 

bilidad e inseguridad eoocional, <landa como consecuencia la fal 

ta de adaptación al medio que lo rodea • 

.\ [)ar-t.ir de esta clasificación, podemos concluir que la dis

ciplina de tioo democrático es la más conveniente principalmen

~e por tres razones: 

1.- ál considerar al adolescen~e como un elemento integral 

del núcleo familiar. 

2.- Al permitirle su participación dentro de la toma de de 

cisiones con respecto u las actividades que éste desen 

realizar. 

3.- Al lo6J"ar, a partir de los pwitos anteriores, una buena 

identificaci6n de s! mismo y una adaptación más adeCU!!, 

da con su medio ambiente. 

Consideracos que dentro de cualquier núcleo familiar son ne~ 

cesarias ciertas normas disciplinarias, ya que para el adolesce!! 

te es de vital imoorta_qcia tener ciertas pautas a seguir con el 

objetivo de probar sus alcances y limitaciones~ no solo en su -



estructura familiar, sino también en su medio social. 

Todas las actividades que el adolescente desea realizar es

tán regidas por al~Ún tipo de modalidad disciplinaria. El ado

lescente, al no estar de acuerdo con ésta, maniriesta una acti

tud de rebeldía en contra de las normas impuestas por sus pa -

dres coa el objetivo principal de obtener una mayor independen

cia con respecto a ellos. Esta acción de rebelarse, se va a ver 

rerorzada por la inCluencia que tiene su grupo de amigos, ya que 

el adolescente al establecer este tipo de relaciones se da cue~ 

ta y c<1111para la forma disciplinaria que existe en su hogar y l.a 

que se lleva en el núcleo rruniliar de sus amigos. 

En algunas ocasiones el tipo de disciplina que se imparte de 

an bogar a ot~o varía notablemente, lo cual produce que el mu -

chacho SE cuestione el existente en su Eamilia> tratando de ado~ 

tar a su conveniencia la forma disciplinaria que se lleva en la 

estructura Em:ú.liar de alguno de sus amigos. 

Esta nueva modalidad de disciplina que encuentra y trata de 

adoptar el adolescente en su núcleo fwniliar crea conilicto con 

sus padres., ya que éstos consideran que la disciplina ejercida 

en su hogar es la más adecuada. Ante esta situación, la actitud 

de rebeli6n que presenta el adolescente se maniiiesta de unn 

forma más tajante, ya que si anteriormente aceptaba las nor~as 

de autoridad estableéidas por sus padres, ahora se muestra más 



contrario a éstas. 

3.3. C!TAS Y ~OVIAZGO 

Las citas y noviazgo son una ex-presión propia de la etapa 

adolescente ya que constituyen una de las actividades más im 

portantes que forman parte de las primeras manifes~aciones so

ciales y de convivencia con individuos del sexo opuesto. 

Ei niño, al llegar a la etapa de la adolescencia~ se empie

za a preocupar por su aspecto físico y la imágcn que desea pro

yectar .a los demás, por lo que trata de copiar patrones que se 

asemejen a los de su grupo de amigos. El adolescente n se 

encuentra en el proceso de romper ( o de dar otra ~orma ) los 

vínculos con su familia y necesita desesperadamente el apoyo, 

la aprobaci6n y la seguridad así como las normas de su grupo -

de compañeros. Está descubriendo y tratando de interpretar y 

controlar un cuerpo cambiado, y con ello~ impulsos nuevos y 

aterradores por lo cual necesita tanto del ejemplo como de la 

comunión de sus co171llañeros. Está a punto de cristalizar su -

identidad, y por esto necesita que otros de su generación ac

túen como modelos, espejos, auxiliares, prob"adores y contras -

tes. • e 30 ) 

En su inicio, la finalidad de las citas adolescentes es el 

de tratar de proyectar el rol establecido por. la sociedad; .por 

( 30 ) Mussen, Op. Cit. p. 730. 



un lado el muchacho trata de demostrar su virilidad y por otro 

la muchacha su femineidad. 

Otra de las cuestiones que más inquietan a los adolescentes 

es el grado de popularidad que ellos tengan, por lo cual ven a 

las citas como un medio para adquirir mayor prestigio. ásÍ pues, 

el adolescente desea ser importante y ser reconocido por su 

grupo de amigos. 

" El hecho de que el individuo comience a salir en citas a 

una cierta edad, es algo determinado principalmente por la ra
milia, pero ia actividad en sí, es aprobada por los iguales. 

De esta manera se puede decir que ' mucbos estudiantes se ini

cian en la actividad de las citas por el deseo de ser aceptados 

por el grupo '· " ( 31 ) 

Entre más citas tenga el adolescente, mayor popularidad ten

drá en su grupo de amigos, lo cual va a ser de suma importancia 

para ir adquiriendo su propia identidad. 

Consideramos que son cuatro las razones fundamentales por 

las que se puede presentar con~licto entre jóvenes y adultos 

en las relaciones de citas y noviazgo de sus hijos adoiescen 

tes: 

1.- Los padres se encuentran en una etapa de decaimiento 

en contraposición al adolescente que inicia un perío

do de plena maduración física y sexuai. As{ pues. -

( 31 ) Powell~ Op. Cit. p. 248. 
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~ ••• los años medios de la adolescencia con frccuen 

cía coinciden con la edad media de los padres. Mien -

tras que el adolescente lucha por establecer la iden~! 

dad de su rol sexual, dominar sus capacidades vocacio

nales, preveer metas a largo plazo, salir airoso en 

sus relaciones heterosexuales, experimentar estilos de 

vida diferentes de los de su padre y~ en general, apr~n 
~ 

dcr papeles dentro y fuera de la familia, los padres -

estful luchando a su vez en sn vida sexual~ en la posi

ci6n de su carrera, en las relaciones fruniliares, deb! 

do a la separación física que presto realizará el ado-

lescente.n ( 32 ) 

Considerarnos que es importante que los padres se den cuenta 

de esta situación para que no traten de proyectar esta crisis 

que están viviendo en la vida de sus hijos adolescentes, y al 

miemo tiempo tratar de resolver la angustia que e11os sienten, 

así como las dudas e inquietudes que se le presentan a su hijo 

durante esta etapa. 

2.- Cuando los padres tratan de imponer sus pautns y mode

los con respecto a las citas y noviazgo que ellos exp.!:_ 

rimentaron. 

Los padres frecuentemente creen que las experiencias que 

ellos han tenído sirven de base para que su hijo adolescente 

( 32 ) Grinder, Op. Cit. p. 412. 
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las adopte como modelos a seguir, sin embargo, el joven, con 

su deseo de independencia trata de obtener sus propi~s expe

riencias y no sólo guiarse por los patrones dados por sus pa

dres. 

Esta situación puede ocasionar conflicto con las ideas y -

expectativas que el adolescente tenga de esta situación, puc~ 

to que en muchas ocasiones estos patrones ya no se adecuan al 

momento actual. 

3.- El tccor que tienen los padres de perder el poder de 

~utoridad sobre sus hijos adolescentes. 

La mayor preocupación del muchacho es quedar bien con el -

sexo opuesto sin tomar en cuenta las normas impuestas por la 

familia, originando un conflicto con sus padres al no acatar 

las normas de conducta impuestas por su núcleo familiar. 

4.- El desplazamiento que los padres sienten, ya que aho

ra no son el único n6cleo a~ectivo de su hijo adoles

cente. 

En la etapa infantil el niño manifiesta todo su afecto ha 

cia sus padres, sin embargo, al llc~ar a la adolescencia, la 

raoilia no va a constituir el único núcleo de afecto, puesto 

que el adolescente corn?arte éste tanto con sus ~adres como con 

sus ami~os y su novio (a). 

Para lograr disminuir esta situación de conflicto entre pa-
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dres y adÓ.lescentes con respecto a las citas y noviazgo es ne

cesario que exista comunicaci6n entre ellos con el prop6sito -

de que el adolescente vaya con.for:::iando sus ideas acerca de loa 

mismos. 

3.4. POLITICA Y RELIGION 

Otra fuente que causa conflicto entre padres y adolescentes, 

es el interés que muestran los cuchachos hacia la política y la 

religión, ya que esto.s dos factores producen inquietud en la 

etapa adolescente. 

E1 joven'· al llegar a la etapa adolescente, no se siente una 

persona ajena n la sitaaci6n social que lo rodea, puesto que se 

considera con la capacidad suficiente para poder afrontar di 

chas cuestiones políticas. 

El adolescente muestra inter~s hacia los problemas pol{ti -

cos ya que este aspecto es un tec:ra característico tratado excl~ 

siV'amente por el mundo adulto. De esta manera, el muchacho se 

interesa por estos problemas con el objetivo principal de poder 

opinar y así adentrarse en uno de los campos manejados por los 

adultos. 

Los criterios que maneja el adolescente con respecto a la -

política, están determinados en una primera instancia por la -

ideología que se lleva en su grupo familiar; sin embargo, el -
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adolescente empieza a criticar este tipo de influencia idaoló

gica por tres razones: 

1.- Por la rebeldía que tratan de manifestar en contra de 

las ideas impuestas por los padres. 

Al entrar al período adolescente, el muchacho cuestiona to

dos los aspectos que se le inculcaron en su etapa infantil, r~ 

helándose hacia éstos no por el hecho de que sean malos, sino 

porque provienen del núcleo ra:r.iliar del cual está tra~ando de 

independizarse en todos los aspectos. 

2.- Porque el adolescente se da cuenta que los valores -

ideológicos que transmiten sus padres, en ocasiones -

no van de acuerdo con la realidad que los rodea. 

Con . frecuencia, el adolescente se da cuenca que los concep

t.os políticos no coinciden con situaciones reales a las que se 

enfrenta como son: la pobreza. la hlltlildad, la sencillez, etc. 

Consideramos que el conflicto generacional que se puede pr~ 

ducir con respecto a la política1 se puede originar debido a 

que por un lado los padres n.o aceptan que e1 muchacho tenga la 

capacidad suficiente para poder opinar sobre estas cuestiones 

y por otro, que no acepten que existe otra línea política di -

rerente a la que ellos tienen. 

3.- Otro aspecto importante que puede influir en la posi

ci6n política que el adolescente tone, es el hecho de 
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ducir con respecto a la política, se puede originar debido a 

que por un lado los padres no aceptan que el muchacho tenga La 

capacidad suficiente para poder opinar sobre estas cuestiones 

y por otro, que no acepten que existe otra línea política di -

ferente a la que ellos tienen. 

3.- Otro aspecto importante que puede influir en la posi

ci6n política que el adolescente tome, es el hecho de 
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ser aceotado en su ?;Tupo de amigos, por lo que ~ucba.s 

veces adopta ideas y posturas políticas de éstos, to

mándolas como propias sin importarle a fondo los con

tenidos que en ella se manejen • 

.En la etapa adolescente el ideali.smo se manifiesta con la -

adopci6n de ideas políticas que tratan de cambiar la compleja 

rea.lidad del medio ambiente que lo rodea. &1 idealismo adole_! 

cente llega a un fanatismo tal, que grao cantidad de oradores 

se pueden servir de ésto para manipularlos y hacer que adopten 

cier~os tipos de ideas y principios. 

La religión es un aspecto más que se encuentra inmerso en la 

prob1emátíca generacional, y es un elemento que el muchacho co-

mienza a cuestionar en la etana adolescente. 

Darant.e e~'· período de la inf'ancia los dogmas religiosos son 

aceptados sin crítica de ninguna índole, ya que el mundo fami

liar circunscribe todos los aspectos de la vida ini'antil. En 

esta etapa, la religión es un componente más de las fantasías 

que eL nii:io maneja y la acepta de una manera pasiva, sin .for

mular discusiones de ninguna especie. As{ pues, la experiencia 

· i'ami.li.ar es un factor de gran importancia en las creencias rel.!, 

giosas de la juventud. 

A1 Llegar al período adolescente, el mundo del joven no se 

va a limitar Wlicamente a la familia, ya que existen una serie 
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de elementos que van a influir en los criterior religiosos' que 

adopte, entre los cuales se encuentran: 

t.- El grupo de amigos puede in!luir en la concepción re

ligiosa que el adolescente adopte1 puesto que para él 

es de vital importancia la aceptación que tenga en el 

grupo al que pertenece. 

El adolescente~ al observar diferentes puntos de vista con 

respecto a la reli~ión, cuestionará los suyos, tratando de adoo 
' -

tar los criterios religiosos que m&s se asemejen a sus intere,. 

ses. Esto trao como consecuencia que sus p:ldres sientan wi _.. 

desplazamiento con respecto. a los dogmas impuestos por ellos:. 

2.- El adolescente ve a la religión como un factor que -

proviene del núcleo familiar y lo reláciona con todo 

aquello que se le ha impuesto, rebelándose contra ella 

como una mani.festa.ción de protesta en contra de lo es-

tablecido. por sus padres. 

" A veces la rebeli6n del, joven· en contra de la religión es 

una maner,a sutil de rebelarse en contrá. ·de los padres ••• Hn 

llegado a asociar la insti tucí6n religiosa y sus c6digos de CO!!,. 

ducta con los padres y con su autoridad. Puesto que no puede -

reaccionar en contra de ellos, contra quienes realmente est~ d!. 

rígido su enojo, reacciona en contra de la religión a la que 

identifica con sus padres." ( 33 ) 

( 33 ) Powell, Op. Ci~. p. 320. 
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3.- Consideramos que la escuela como segundo ractor socia

lizador predominante en el adolescente puede influir -

respecto a los principios religiosos estabiecidos por 

la ramilia, ya que con los conocimientos científicos -

que adquiere el adolescente en la escuela, la duda en

tre lo científico y lo místico se hace más predominan-

te. 

La fe que el adolescente tenía sobre los preceptos religio -

sos pasa a un segundo término en relación a las cuestiones cie!!. 

tíficas, ya que el joven vive de sus propias experiencias y en

cuentra problemas al no poder comprobar las creencias religio_

sas que se manejan en su n6cleo familiar, inc1inándose hacia -

los cuestionamientos de tipo científico que pueden ser comprob.!. 

b1es. • Los dogmas parecen ser incompatibles con los resulta -

dos de las ciencias naturales que los j6venes aprenden en el C2, 

legio; ellos tropiezan con el ateismo de algunos aduitos y ado

lescentes de su ambiente, se encuentran con personas de otraa -

conEesiones que defienden doctrinas distintas.w ( 34 ) 

Esta situaci6n de ambigüedad que se le presenta al adolesce.!!. 

.te al llegar al ciclo secundario puede crearle un desequilibrio~ 

ya que por un lado no puede deshechar los principios impuesto• 

por parte de su grupo !a.miliar, y por otro, no puede mantenerse 

ajeno a los cuestionamientos que se formulan en la escuela. 

( ~4 ) Blumenfeld walter. n La juventud como situación conElic 
tiva '" Per-6, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, -
1936, p .. 124. 



65 

En general, los jóvenes no rechazan en su totalidad el aspe~ 

to religioso ya que tienen la necesidad de creer en algo. Bus

can formar una nueva filosof{a que pueda so1uc2onar los proble

mas sociales que tanto le preocupan. 

El adolescente es más idealista que los 3dultos, y desafía -

los c6digos tradicionales y &ticos ya que trata de crear profll!!, 

das transrormaciones en el medio ambiente que lo rodea. 

• Ahora justamente el joven lanzado en con!lictos, necesita 
• 

un apoyo s6lido que la religión le promete. Es coaxprensible -

. que la examine para ver si e.rectivamente puede prestarle la a~ 

da ofrecida.• ( 35 ) 

· A partir de estos factores que conf'orman el mwido adolescen

te, el ·muchacho se enfrenta a una situación de crisis., lo cual 

provoca un estado con.Clictivo dentro del n6cl.eo. t~iliar. 

( 35 ) Xbidem. p. 124. 
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4.- !-~Ui::NTES OE CO:\FLICTO E.~ EL ,\.\13IE.°"TE ESCOLAR 

La escuela va a const.i tuir. la segunda esi·era socializadora -

que determinará e in.fluirá en los criterios que el adolescente 

.1doptarf1 en su vida futura; por esto, 1a relación que establez

-.;a el adolescente con su familia ouede verse afectada o reforz.2_ 

tia oor los principios que se manejan en la escue.la. Est.a si l:U_!! 

ción se debe a que existe un mayor contacto con el azibiente es

colar, al desligarse de su núcleo familiar, dando mayor i~portaa 

cia a la escuela y a su ~rupo de ~T.i~os, lo que va a dar al jo

·.ren una mayor facilidad para exponer nuevos valores y dar a la 

familia poca ooortunidad para re.forzar sús p1'.'1incipios a travé.s 

,li,:l control que ejercían .sobre sus hijos cuando eran n.iños. "Los 

~dolescentes dependen más taobién de las relaciones con sus cog 

pañeros sim¡:>leruente porque Los lazos con los padres se han ido 

.l.flojnndo pro;;resivamente en virtud de que han ido alcanzando 

·.ma indeoendencia cada vez mayor. Adeciás~ las re.laciones con 

!os miembros de la familia están frecuentemente cargadas de elll2. 

~iones encontradas durante el período de la ddolescencia ( puea 

existen anbelos de depend~ncia al lado de aspiraciones n la in

dependencia, nostilidad ~ezclada de ar:i.or, y conflictos por cuu

.sa de valores cultura.les y conduc'tas 3ocialcs,) que .:rucho.;; d.; 

los aspec'tos de la vida interior y de la cultura ex~erior del 

adolescente mal oueden comnur~irse con los padres." ( 36 ) 

( 36 ) Mussen. un. Cit. p. 7~9. 



67 

Gener<:ilmente los pudres ven a la escuela como un in.:::1trumcntu 

para adquirir conocimientos y no coco un ~edio que puede influir 

en el desarrollo de la personalidad del adolescente; p~r lo que 

el único interés paterno puede estar basado en el uprovechamie~ 

to y adel.:into que sus hijos tengan, olvidándose que el adolcs -

cente se encuentra en una etapa de desequilibrio y desajuste 

que puede confluir er. el á::bito escolar. Debido a esto, los 

adolescentes pueden manifestar una serie de actitudes de rcbel-.. 
día en contra de la imoosición escolar hech<:i por los padres. 

ZXisien diferentes elementos que pueden ser fuente de con 

flicto dentro del ru:ibiente escolar, como serían: la relación 

que se es~ablece entre el maestro y el alw:mo; el papel que Vd 

a ,jugar el maestro~ la disciplina escolar, las relaciones entre 

padres y maestros y la influencia que ejerce la política en el 

maestro y el alumno. 

4.1. P~...L DEL ~S'fRO 

Debido a que el adolescente se encuentra en un período de -

crisis, el papel que desempeña el maestro va a ser de suma im

portancia en el equilibrio y la adaptación que el muchucno nec~ 

sita durante esta etapa. 

El maestro que tiene contacto con .jóvenes debe de comorender 

y :nanc.1ar canee otos y situaciones nrooias del adolescente. Gen!;_ 



ralmente los maestros que tratan con adolescentes, no tienen un 

conocimiento real de la situaci6n por la que atraviesan loa ad~ 

lescentes de esta edad 9 dándoles consecuentemente un trato ina

decuado a las necesidades que manifiestan los muchachos. Sin 

embargo, muchas veces el maestro trata de sa1irse de los mode 

los marcados por la escuela tomando en cuenta las necesidades 

del adolescente; pero la presión que ejerce la escuela sobre. ª.! 

pectos de control, evaluaci6n 9 contenidos, son df.C{cilea_. de pa.;.. 

sar por alto, por lo que deben acatar l.as normas y principio• -

que ésta maneja. 

El rol que desempeña el maestro puede ser visto como el pa -

tr6n ideal del grupo adolescente. por lo qae tratar&n de adop -

tar como propias sus características 7 modali~ades. Ea necesa

rio que el maestro tenga conocillliento de loa i.ntereses, inquie

tudes y necesidades que ~l adolescente manifiesta durante esta 

etapa. 

• Las clases de papeles que desempeña el maestro ejercen un 

electo profundo sobre la situación de enseñanza en el aula. La 

manera en que un alumno particular es considerado por sus co ... 

. pañeros, se ve afectada por el comportamiento del maestro ha -

cia éJ..• ( 37 ) 

Es importante tomar en cuenta la personalidad, el carácter y 

el temperamento tanto del maestro como del adolescente, por lo 

( 37 ) Meyers, Blair, et. al. • Psicología educacional " Mé.xico, 
Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 333. 



69 

que consideramos que el rol del maestro no es nada r'ci.l., ya 

que estas características varían y son especí~icas .de cada ado

lescente. 

4.2. RELACIONES MAESTRO-ALUMNO 

Tradi.cionalmente la relaci6n que se establece entre maestros 

y j6venes es la que se basa meramente en el aspecto cognosciti

vo dejando a un lado el aspecto aCectivo, que es de suma impor

tancia, para que se establezca una real comunicaci6n entre ellos 

y a•{ lograr la retroalimentaci6n que debe estar inmersa en to

do proceao de aprendizaje. 

La intluencia que el adolescente va a tener de sus amigos -

puede determinar en gran medida la posici6n que ~ste tome con -

respecto al maestro, ya que en muchas ocasiones el muchacho no 

desea estar en contra del proresor, pero asume una actitud de 

rechazo que el grupo de amigos maneja. • El status entre aua 

compañeros probablemente es de más importancia para muchos ado

lescentes que el status a los ojos de sus padres o maestros; 

sin embargo, desean ser reconocidos por unos y por otros.• ( 38) 

Existen dos aspectos por los que se pueden generar situacio

nes de conLlicto en la relaci6n maestro-alumno, estas son: 

1.- Al muchacho no le agrada ser tratado todavía como a un 

niño, lo que puede o~asionar fuertes ~ricciones y la -

( 38 ) Ibidem. p. 93. 
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imposibilidad de establecer una buena relación entre 

ellos. 

" El adolescente desea ser importante, ocuoar una pos! 

ción en su grupo, ser reconocido como persona de valía 

Anhela llegar al status de adulto y dejar atrás las in 

signias de la niñez." ( 39 ) 

2.- Los estudiantes tienden a cambiar frecuentemente el ~ 

delo de los adultos que no armoniza con sus valores 

personales, por lo que el papel del maestro no debe P!! 

recerse a las actitudes paternas que el adolescente 

tiene en su casa, ya que si está a disgusto con éstas 

ocasionará descontento por parte del muchacho. De ma

nera contraria, si el muchacho se encuentra a disgusto 

con los patrones establecidos por sus padres, podrá -

proyectar en el maestro la necesidad de tener un mode

lo adulto que lo guie y lo oriente en sus actividades. 

La relación que se establezca entre maestros y alumnos se 

puede ver in~luenciada por el medio ambiente en el que a!llbos se 

desarrollan, ya que las condiciones y las características pro -

pias de los maestros y los alumnos son determinantes para crear 

un clima adecuado que permita una buena relación entre estos. 

Uno de los graves problemas que se pueden presentar actual -

mente dentro del ámbito escolar, es la ralta de maestros capa 

( 39 ) Ibidem. p. 93. 
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citados que se adecuen a la problemática que el adolescente pr!:. 

senta durante esta etapa. Generalmente esta falta de maestros 

es reemplazada por ~roresionistas con conocimientos en la mate

ria, pero que carecen de los instrumentos y herramientas tan~o 

metodol6gicas como de orden pedagógico, que son esenciales para 

el establecimiento de Wla relación idónea entre maestro y alum-

no. 

4.3. DISCIPLINA escoL.AR 

El aspecto disciplinario es uno de los factores más importag._ 

tes que generan conilicto en el ambiente escolar. 

El niño. en sus primeros años escolares, generalmente acepta 

la disciplina que la escuela le impone, ya que todavía siente -

la necesidad de ~entirse protegido y ve las disposiciones de los 

adultos como las únicas y las más apropiadas para dirigir su vi 
da. Sin embargo, en la etapa adolescente el joven empieza a 

cuestionar los valores que le han inculcado en la niñez~ criti

cando en su totalidad al mundo de los adultos en el cual. están 

incluidos tanto sus padres como sus maestros. De esta manera, 

el joven manifiesta su deseo de independencia rebelándose con -

tra todo aquello que restrinja su libertad. 

En el ambiente escolar el joven se rebela contra las normas 

·disciplinarias, ya que consi~cra que éstas limitan su deseo de 



independencia. As{ pues, la disciplina que se ejerce en la es

cuela se puede manifestar principalmente de dos maneras diCere!!. 

tes: en casos extremos por medio de la tuerza tísica y general

mente por medio de la represión psicol6gie.8. 

Consideramos que la represión psicol6gica es el tipo de .dis

ciplina que se ejerce con mayor Lrecuencia en las escuelas y -

que consecuentemente repercute de una manera m&s proLunda que -

la represi6n de tipo rtsico. 

Generalmente los maestros desconocen la trascendencia que e.! 

te problema trae consigo~ ignorando las repercusiones emociona

les que pueden deri.Ilir la vida adulta del adolescente. 

Una de las manitestacioneá más !recuentes de esta represión 

psicológica es que el maestro ponga a1 joven en ridículo trente 

al grupo. Esta actitud que frecuentemente presenta el maestro 

puede provocar eo el adolescente principalmente: 

a) Inseguridad para poder enrrentarse en ~tros casos a una 

situación similar. 

b) Crear un sentimiento de inrerioridad con respecto al l,!! 

gar que ocupa en su grupo de amigos. 

_ Esta situaci6n puede traer por un lado que el adolescente 

adopte una postura de rebeldía, no sóio en contra de los maes 

tros sino en todo lo reterente a la escuela; T por otro una ac

titud de temor y sumisi6n que no le permi.tirA tan r&cilmente 
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adecuarse al papel que va a desempeñar en su vida adulta. 

Existen dos m~todos disciplinarios que generalmente el maes

tro utiliza para poder ejercer su autoridad frente al grupo: 

a) Método autoritario.- Es aquel en el que el maestro tra

ta de mantener el orden sin tomar en cuenta las necesidades del 

adolescente, tratando de que se acaten sus ideas de inmediato y 

viendo a los estudiantes como algo in~erior a &l. Esta forma 

disciplinaria puede tormentar un grado de dependencia mayor con 

respecto a1 maestro; así como wia actitud de rechazo hacia la -

escuela. 

" Programas inflexibies, amenazas y control autocrático cor

tan la comunicación de los alumnos entre s{ y aislan al niño tí 

mido trente al grupo. Estas influencias adversas tai;Jbi~n pueden 

causar tensión, irritabilidad y agresión entre los adultos." 

( 40 ) 

b) M6todo permisivo.- Es aquel en el cual el maestro toma 

en cuenta los intereses de 1os jóvenes, comparte las decisiones 

con el grupo en lo concerniente a las actividades escolares; 

además de promover la participaci6n de todos los integrantes 

del grupo. 

Este m'todo no es muy rrecuente en las escuelas de nivel se

cundario y de preparatoria; sin embargo, consideramos que es el 

más adecuado, debido a que el edolescen~e durante esta etapa 

( 40 ) lbidem. p. 336. 
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necesita de ciertas responsabilidades y 1ibcrtades que le vayan 

fomentando un sentido de responsabilidad. 

" En un tipo de atmósfera tolerante los niños obtieoen tan -

buenas o mejores caliEicaciooes escolares y ciertamente han re

sultado superiores en su ca~acid3d de resolver problemas y asu

mir responsabilidades cuando se les ha comparado con los niños 

de aulas tradicionales.~ ( 41 ) 

Generalmente las sanciones que se le imputan al muchacho no 

van de acuerdo a la acci6n que éste realizó, así pues, una for

. ma muy frecuente que ut ili:zan los maestros para ejercer control 

.sobre los alumnos es el de reprimir al muchacho a través de la5 

cali~icaciones, no dándole a ~stas la importancia y valor que -

realmente tienen. 

Pensamos que 6sta no es 1J11a !orma adecuada de coo'trolar al. -

muchacho, ya que éste no acepta la relación que existe entre su 

aprovechamiento y la conducta que él raanitiesta. 

Un problema al que se enfrenta el maestro es que el adole•ctr!, 

te lo ve como un reElejo de la autoridad paterna, 1o cua1 pue~e. 

in.f'luir gravemente en la ínterrelaci6n que entre ellos se esta

blezca. ~1 el joven percibe que existen normas y restriccLonea 

similares a las de su casa·, provocará que éste se rebele y no .... 

asuma una adaptación adecuada en el ámbito escolar. 

~uchas veces no existe concordancia entre los métodos dLsci-

( 4~ ) Ibidem. p. 357. 
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plinarios que se dan en la casa y en la escuela, lo que puede -

crear conflicto, ya que el muchacho no encuentra una l!nea a S.!, 

guir que defina su comportamiento en el medio social en el que 

se desenvuelve .. 

A su vez, los medios de comunicación van a jugar un papel i2 

portante en cuanto a la idea estereotipada que los padres y 

maestros tienen acerca del comportamiento que los adolescentes 

manifiestan. Si bien es cierto que los jóvenes presentan cier

tas caracter!sticas de inquietud, rechazo,inestabilidad4 etc., -

con el objetivo de pertenecer al mundo adulto, los medios de C.2, 

municaci6n'modLfican esta iiaágen, proyectando solamente a una -

juventud en continua rebe1i6n contra los patrones establecidos 

por los adultos. 

Así pues, el maestro, al verse influenciado por estos medios, 

utilizar! arbitrariamente métodos disciplinarios que traten de 

controlar el comportamiento de los adolescentes. " Los medios 

de comunicaci6n presentan 1a subcu1tura juveniÍ en rebeli6n~ y 

los adultos de muchas comunidades han aceptado este juicio .. • 

( 42 ) 

Consideramos que un factor importante que puede influir en -

1a actitud disciplinaria que el maestro adopte !rente a su gru

po, es la misma rormaeión que él ha recibido, ya que se le ha -

incul.cado que el maestro es .la máxima autoridad en el s~lón de 

( 42 ) Ibídem. p. 424. 
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clases. 

Desgraciadamente podemos constatar que en la actualidad esta 

actitud disciplinaria sigue vigente, por lo que nos da:.10s cuen

ta que la aplicación de nuevas formas pedagógicas han. sido m{ni 

4. 4. RELACIO.'IES P ADRE:S-i\l.\ESTROS 

Como ya hemos mencionado anteriormente, los dos elementos -

principales que inf1uyen en el desarrollo de la etapa adolesce.!!. 

te, son el núcleo familiar y el ámbito escolar. 

En el hogar los "padres· son "los agentes socializadores princ! 

pales que van a determinar las pautas que debe seguir el adole~ 

centc. En segundo término la escuela con el maestro como agen

te socializador cumple la tarea de reEorzar o rechazar los pri.!l 

cipios establecidos por la familia; sin embargo, se presentan -

casos en que las normas que se establecen en el ámbito famili.ar 

no se asemejan a los principios dados por la escuela, lo que 

puede traer consigo un conflicto entre padres y maestros. 

Tanto los padres como los maestros tienden a deiender las 

pautas establecidas por ellos. Por ejemÍ>lo, el padre que esta 

blece completa autonomía y libertad de expresión en sus hijos, 

puede sentir como agresi6n por parte del maestro el que ~eprima 

estos lineamientos. 
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Por otro lado, en un hogar donde el padre manteni;a una disc,! 

plina de tipo autoritario no aceptar~ que en la escue_la se le -

den libertades a sus hijos adolescentes, ya que con esto el jo

ven se puede dar cuenta que el tipo de disciplina que se maneja 

en su casa no va de acuerdo a sus intereses. Esto puede gene -

rar que los padres no estén de acuerdo con las normas manejadas 

por los maestros y así generar una situación conf'li.ctiva entre 

ellos. 

Creemos que la relaci6n que se establece entre padres y mae~ 

tros durante la etapa ado1escente no es muy estrecha, debido ~ 

principalmente a que el muchacho tiene un número Qayor de maes

tros correspondientes a cada materia. De esta manera, a los p~ 

dres les es imposible man1;ener una relación directa con cada 

uno de los maestros. 

Por otro lado, para el muchacho es de suma icportancia mant~ 

ner su posición !rente a su grupo de amigos, ya que no desea re 

Elejar- la imágen de un n~ño, sino de un adolescente capaz de 

afrontar sus propias responsabilidades. Así pues, el adolesce!!. 

te no acepta que se entable una relaci6n muy estrecha entre sus 

padres y sus maestros ya que deterioraría esta icágen. 

~in embargo, consideramos que la relación que se establece 

entre padres y maestros puede estar dada fundamenta1mente por 

las pláticas que el muchacho ~enga con sus padres, ya que a 
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partir de éstas, los padres podrán formarse una idea del papel 

que desempeña ei maestro y de la relación que éste tenga con -

su hijo. 

Esta relación entre padres y maestros se tratará de compro

bar en la investigación de campo que se realizará con adoles

centes de nivel secundario y de preparatoria. 

4.5. INFLUENCIA DE LA POLITICA EN EL MAESTRO Y EL ALIJHNO 

La política es ~ elemento más que puede influir en la rel_!! 

ción que se entable entre los jóvenes y sus maestros. 

Como ya se Qcncionó anteriormente, el idealismo es una acti 

tud propia de la etapa adolescente; por lo que se manifiesta -

una mayor preocupación por todo tipo de problemáticas sociales, 

adoptando diversas posiciones políticas por parte del adolesce!!. 

te, con el objetivo de no sentirse aislado de la problemática -

social que lo rodea. 

La relación que se va a dar entre maestro y alumno con res

pecto a la política, va a estar dada fundamentalmente por la -

posición política que tenga el maestro y el alumno, así COIDO 

· por las diversas corrientes ideológicas que se manejen en la e.! 

cue.la. 

En lllllchas ocasiones, el joven no acepta como válida la posts. 

ra del maestro, no precisamente por la posici6n política que -
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&ste maneje, sino por el hecho, de no aceptar las ideas como una 

imposición hecha por el grupo de adultos; sin embargo, puede ~ 

ocurrir que el muchacho se identifique plenamente con la posi -

ci6n ideol6gica que el maestro tenga, adoptando estas ideas co

mo propias y dejando de lado aquellas que no se adecuen a sus -

i.ntereses aún cuando éstas sean las dadas por los padres. 

ª ••• un adolescente puede convertirse en un apasionado e in 

clusive elocuente defensor de las opiniones políticas liberal.es 

( o conservadoras ) primordialmente con el objeto de demostrar

se a sí mismo su independencia con respecto al padre autocráti

co, conservador ( o liberal ) , o para expresar e1 prorundo re

sentimiento que siente contra &l." ( 43 ) 

Generalmente los maestros dan una vi.si6n globa1 de los pro -

blemas econ6micos, políticos y sociales que están aconteciendo, 

comentando posibles soluciones, pero sin llevarlas a la prácti

ca. Sin embargo, una de las mayores .preocupaciones del ado -

1escen~e es ~ratar de resolver los problemas de Índole social 

que ahora le preocupan debido al sentimiento altruista que es 

propio de este período, tra~ando de participar activamente en 

ias soluciones de dichos problemas. Esto lo podemos ejempliri

car con la g¡-an participación que los grupos estudiantiles tie

nen en apoyo a 1as maniEestaciones, hue.lgas y campañas en ravor 

de alg~n grupo político. 

( 43) Mussen, Op. Cit. p. 777. 
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Consideramos que dos factores que inf'luyen en gran medida 

en la participación política que tiene el adolescente son: 

n) El deseo de ser aceptado en su grupo de amigos, adop

tando ideas políticas que eilos tienen. 

b) Al ver que los líderes de las asociaciones estudiant! 

les interesados en la política tienen un grado de po

pu.laridad bastante grande entre los jóvenes de su 

edad, ellos desean ülcanznr este status, ir.J¡>ortante 

para la identificaci6n de sí mismo. 

Así pues, creemos que el aspecto de la política debe ser un 

tema tratado tanto en el ambiente familiar como en el escolar; 

ya que es necesario que el adolescente conozca las direrentes 

posturas ideológicas, para que de esta manera el muchacho pu.! 

da elegir y adoptar la suya, no dejfuidose llevar por las opi

niones y criterios de otras personas. 
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II.- 1.NVESTIGACION DE CAMPO 

El tema elegido para la elaboración de nuestra tesis es -

• El conflicto generacional en los adolescentes y sus reperc~ 

siooes pedag6gicas •. 

Hasta donde hemos podido investigar bibliográricamente, p~ 

demos constatar que el tema antes mencionado ha sido tratado 

so1amente por autores extranjeros, mostrando situaciones aje

nas a nuestra realidad social. Por esta raz6n 7 consideramos 

necesario realizar una investigación de campo haciendo un es

tudio comparativo entre las dos clases extremas de nuestra P! 

rámide social. 

El principal instrumento que utilizamos para nuestra inve.!. 

t~gaci6n !u6 el cuestionario, debido esencialmente a 

1.- La facilidad que existe para administrarlo a un gran 

o6mero de persona& • 

. 2.- Existe mayor libertad para que el encuestado conte- · 

te ain la preai6n del entrevi.stador. 

3.- El lllljeto tiene mayor tiempo disponible para decidir 

laa respuestas que considere mfus conveni.entes. 

Para nuestra inveatigaci6n se real.izó un estudio pi1oto 

que comprendi.6 a una muestra de cien personaa: c~ncuenta de -

ciase aocioecon6mica a1ta y cincuenta que correspondieron a -

la clase soc~oecon6mica baja. 
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Nuestro cuestionario piloto incluyó preguntas abiertas y 

cerradas. De las respuestas obtenidas en las preguntas abie~ 

tas~ se elaboraron categorías que utilizamos en el cuestiona

rio que se aplicó a la cuestra definitiva de cien personas de 

clase socioeconómica alta y cien personas de clase sociocconó 

mica baja. 

Las preguntas cerradas de naestro cuestionario piloto, se 

elaboraron en base al diiereucial seoántico y posteriormente 

fueron modiricadas ya que consideramos que las opciones no de 

berían limitar las respuestas de los adolescentes. 

El cuestionario definitivo estuvo constituido por catorce 

preguntas de datos generales y veintisiete preguntas cerradas 

con una última opci6n abierta con la posibilidad de que el en 

cuestado la utilizara en caso de que su respuesta no se ade -

cuara a las opciones presentadas. 

Este nuevo cuestionario se aplicó a una muestra mayor con 

la finalidad de deshechar aquellos que estuvieran incompletos 

y así obtener los cuestionarios requeridos para nuestra mues

tra. 

Las escuel~s que fueron elegidas para aplicar la muestra -

se seleccionaron de acuerdo a la zona en que se encuentran u

bicadas, ya que son características de la clase social alta y 

baja~ además de que en el1as se nos dieron las tacilidades -
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para aplicar el instrumento. 

~l colegio " X n fué escogido corno representativo de la -

clase socioeconómica alta, debido a: 

1.- La ubicación del plantel: Peri.férico Sur, en el Pe-

dregal de Carrasco, z. P • . .,.., _ .... 
2.- El tipo de alumnado que asiste: ocupaciones y cscol~ 

ridad de los padres, recursos económicos, caracterí~ 

ticas materiales de su casa y colonia en la que vi -

ven. 

3.- Por las características ~ropias del colegio: 

a) El colegio incluye niveles educativos desde pre-prim!l 

ria hasta preparatoria. 

b) Debido a que nuestro estudio comprend1a las edades de 

trece a dieciocno años, solamente se mencionarán los 

datos correspondientes al nivel de secundaria y prep!l 

ratoria, que abarcan estas edades. 

e) Horario de clases: De 8 a 14:30 horas. 

d) Nmnero de grupos por niveles educativos: 

to. de Secundaria - 3 grupos 

20. de Secundaria • 3 grupos 

3o. de Secundaria 3 grupos 

to. de Preparatoria .. 2 grupos 

2o. de Preparatoria • 2 grupos 

3o. de Preparatoria - 2 grupos 
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e) Promedio de alumnos por grupo: 30 personas 

!) Para el uso del alumnado existen: 

Tres auditorios adaptables para el uso de audiovi

suales. 

Dos bibliotecas. 

Dos laboratorios. 

- Dos cancnas de basquetball adaptables para otras ac 

tividades. 

- Un departamento psicopedagógico compuesto por cinco 

psic6logas. 

Un departamento de disciplina. 

Servicio de camión. 

g) Existe una serie de actividades extraescolares, que -

inclayen dos programas principales: 

Conozca M'xico. 

Intercambios internacionales. 

b) Colegiatura anual: 

1o. de Secundaria • S63,600.00 

2o. de Secundari'a - S67,200.00 

3o. de Secundaria - S71,400.00 

1o. de Preparatoria - S78,000.00 

2o. de Preparatoria - S79,200.00 

3o. de Preparatoria - SS0,400.00 
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i) Cuota anua1 para tener derecbo por parte de los alum

nos al estacionamiento: $7,500.00 

La secundaria • Y • se seleccionó como parte de la cuestra 

de la clase socioecon6mica baja, debido a; 

1.- La ubicación del plantel: Plaza del estudiante~ en 

la colonia Morelos, Z.P. 2. 

2.- Tipo de alumnado que asiste: ocupaci6n y escolaridad 

de los padres, recursos económicos, características 

materiales de su casa y colonia en la que viven. 

3.- Por las características propias de la escuela: 

a) La escuela sola.mente incluye el nivel secundario. 

b) Horario de clases: 

Matutino de 7 a 1:30 horas. 

Vespertino de 2 a 8 horas. 

e) NGJnero de grupos por niveles educativos: matutino y -

vespertino: 

to. de Secundaria • 

2o. de Secundaria • 

3o. de Secundaria • 

8 grupos. 

9 grupos. 

8 grupos. 

d) Promedio de aluma.os por grupo: 50 personas. 

e) Para el uso del alumnado existen: 

Talleres ( industria del vestido, secretariado, e1~ 

tricidad y e1ec~r6nica ) 
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Un laboratorio en construcci6n. 

Un departamento de psicopedagogía compuesto por una 

psic6loga. 

f) Existen actividades extraescolares que incluyen: 

Competencia de ajedrez. 

Concurso de poesía. 

g) Colegiatura .'.l..,aal: $250.0Q 

Debido a que la secundaria " Y n está ubi.cada en un edifi

cio que se adaptó para este servicio~ no cuenta con un patio 

de recreo~ necesario para realizar sus actividades deportivas. 

Ademásy no existen los salones su.Cic±entes para el número de 

grupos. que tienen. 

La otra parte de la miestra de la clase socioeconómica baja 

se obtuvo en la Preparatoria " Z • debido a: 

1.- La ubicación del Plantel: Av. Jardín y Calle 4 en la 

Colonia del Gas, Z.P. 15 

2.- Tipo de alumnado que asista: ocupación y escolaridad 

de los padres, recursos económicosy carac~erístieas 

aa~eriales de su casa y colonia en la que viven. 

3.- Por las características propias de la institución: 

a) La escuela solamente incluye el nivel de preparatoria. 

b) Horario de clases: 

- Matutino de 7 a 3 horas. Vesperti~o de 3 a 9:50. 
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e) Número de grupos por niveles educativos: catutino y 

vespertino: 

lo. de Preparatoria 

2o. de Preparatoria 

3o. de Preparatoria 

= 30 grupos 

,. 24 grupos 

= ::?O grupos 

d) Promedio de alumnos por grupo: 50 personas. 

e) Para el uso del alui:mndo existen: 

Laboratorios destinados para las especialidades que 

se imparten en la escuela ( clínico, químico y agr.2. 

biólogo ) 

Un auditorio. 

Una bibliot-eca. 

Un departamento de orientación educativa 

Un d~partamento psicopetla~ó;ico. 

- Canchas para actividades deportivas. 

f) Existen actividades extraescolares tales como: 

- Competencias deportivas. 

- Difusí6n cultural ( danza, teatro, guitarra ) 

g) Colegiatura anual: $500.00 
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La hoja de datos generales fu~ formulada con el objetivo -

de poder ubicar al adolescente en un contexto socioeconómico 

y familiar que son básicos para poder detectar el ru:ibiante en 

el que se desarrolla. 

Para la exposición de los datos obtenidos en la investiga

ción de campo, consideramos conveniente manejar la moda obte

nida en cada una de las preguntas, así como algunos porcenta-

jes que consideramos representativos. · 

Los datos se presentarán en porcentajes y se mencionarán -

las diferencias que se encontraron en una clase y otra. 

1.- Edad: Clase Alta Clase Baja 

a) 13 años· •.....•.•....• 16<J' 11" 
b) 14 años ••·•••········• 201' 1 21" 

e) 15 años ............... 19" 19" 

d) 16 años •.•.........•.• 19" 19" 

e) 17 años ..............• 1~ 1~ 

f) 18 años •...•.......... 11" 14" 

( Ver gráfica # 1 ) 

2.- Sexo: Clase A.lta Clase Baja 

a) femenino •·•·•·•···•·•· ·~ 47" 

b) masculino .•..•.•..•..• rs~1 ~ 

( Ver gráf'ica # 2 ) 
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3.- Religi6n: Clase Alta Cl.aae Ba.1• 
a) Cat6lica ••••••••••• ! s~I 1 90l'I 
b) Ateo .......•.•.•••• 8" ~ 

c) Judfa •••••••••••••• 9" °" 
d) Testigo de Jehov& •• °" 5" 

( Ver gr!tica # 3 ) 

4.- Grado escolar: Cl.ase Alta C1ase Baja 

a) to. de Secundaria . .... 15" 1~ 

b) 20. de Secundaria ..... 17" 141' 

e) 3o. de Secundaria ..... 18" [;!· 
d) to. de Preparatoria . .. ~ "' 
e) 2o. de Preparatória ... 17" 1~ 

L) 3o. de Preparatoria ••• 13' 21" 

( Ver gr~ica # 4 ) 
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5.- Direcci6n de tu casa: 

En esta pregunta se agrup~on los datos de acuerdo a las -

zonas que abarcaron las direcciones de los muchachos encuest!. 
.,,,. 

dos. Se meocionar&n las principales colonias que fueron repr~ 

aentativas de cada zona. 

Clase Alta: 

a) Zona Posta1 20 ( San Angel Inn, San JercSnimo, Fue!!_ 

tes del Pedregal, ltard{nes del P~ 

dregal ) ••••••••••••••••••••••••• ( 18~f 
b) Zona Postal 22 ( Pedregal de Carrasco, Tla1pan, -

Prados Coyoacan ) •••••••••••••••• 26~ 

e) Zona Posta1 21 ( Coyoacán, Pedregal de Santa Ursll-

la, Campestre Churubusco ) ••••••• 17~ 

d) Zona Postal 19 ( Colinas de Taraogo, Guadalupe Ion. 

Inaurgentes Mixcoac ) •••••••••••• 5"' 

e) Zona Postal 12 ( Del Valle ) •••••••••••••••••••••• 4"' 

( Ver gr&rica # 5 ) 
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s.- Direcci6n de tu casa: 

Clase Baja: 

a) Zona. Postal 17 ( .\na.huac, Pensi 1, Popot la ) • • • • • • { 25~ ( 
b) iona Pos~al 2 ( ~.orelos, Ex bip6dromo de 

Peral.villo, Valle Gomez) 

c) Zona Postal 13 ( San Juanico. San Simón~ -

........ 21S 

Zacahuisco, Sector Popular)...... 16~ 

d) Zona Postal 1 ( Centro ) ·············--·········· 12"' 

e) Zona Postal 15 ( Arenal, Del gas, Ampliación 

del Gas ) ••·············~·····•• 9" 
!) Zona Postal 3 ( Guerrero ) ••••••••••••• ·•• • .. • • • • • 7"' 

~) Edo. de Mex. { Del Sol, A~ua Azúl, Neza -

bua1coyotl ) •••••••••••.••••• ~ • • • ~ 

b) Zona Postal 9 ( Romero Rubio, Maza, Agrícola 

_ o.riental ) •••••• •.• •••• •-• • • • • • • • • 4"9 

( Ver grltica # 6 ) 
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6.-¿con quien vives? 

Esta pregunta se hizo con el objetivo de saber con qué 

adultos se relaciona el :nuchacho en su ambiente familiar. 

Clase Al.ta Clase Baja 

a) Solamente con mi pa-

dre ········-··········· 6" 2" 

b) Solamente con mi ma-

dre ··•··•··•·········•· 1°" ~ 

c) Con los dos ............... i 84%} 1· 1~1 
d) Vivo solo ·-············ ~ °" 
e) Vivo con otra persona ox. °"· 

( Ver gráfica #7 ) 

La moda que se obtuvo en ambos· casos rué la opción" e", la 

cual representa que el adolescente generalmente vive con sus -

dos padres. 

Es importante remarcar que en la clase socioecon6mica baja, 

aproximadamente una cuarta parte de la muestra vive solB1Dente 

con la madre; aspecto importante que tomaremos en cuenta para 

·ver de qu~ manera el conrlicto generacional se presenta cuan

do el muchacho solamente vive con uno de loa padres. 
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7.-LCu6ntoa hermanos tienes? 

Esta pregllllta se elabor6 don la .finalidad de obtener el nú 

mero de hermanos que tiene el muchacho y dependiendo de esto, 

conocer el grado de atenci6n que sus padres le pueden brindar. 

Clase Alta Clase Baja 

a) o hermanos .....•.•.•. 5" 4" 
b) 1 hermano •........•.• 2o;. ~ 

e) 2 hermano a ..•....•..• 26" 1o;. 

d) 3 hermanos •·•·•·•···· l 33"1 ~ 

e) 4 hermanos ............ 13')í ~ 

f) 5 hermanos ........... 3" 16" 

g) 6 hermanos •.•.•.•...• °" (2$1 
b) 7 hermano a ........ , ... °" 1°" 
i) e·bermanoa ........... °"" ·2". 

j) 9 hermano& ·······-··· °" 61' 

k) 10 beraanoa .......... °" 4" 

( Ver grl.rica # 8) .. 

F.n 1a clase aocioecon6mica alta podemos apreciar que m&s 

del 8°" de los muchachos encuestados tienen Wl número menor de 

cuatro hermanos, lo que nos puede reflejar que a1 haber una 

cantidad menor de hijos, los padres pueden proporcionar mayor 

atenci6n a estos en todos los aspectos (atectivo,econ6micc etc) 
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A diferencia, en la clase socioeconómica baja podemos con.!. 

tatar que .la moda obtenida !ué de seis hermnnos, además de -

que existe gran diversidad en el número de &stos. 

8.-¿vive alg6n otro familiar en tu casa? ¿ Qui&n 1 

La siguiente pregunta se realiz6 con el propósito de coa 

plementar la información con· respecto al número de personas 

que viven en la casa del adolescente. 

Clase AJ.ta Clase Baja 

a) O ·familiares •.......•. l s4~ 1 7" 
b) 1 familiar ··········-· 14" 2°" 
c) 2 familiares ········--· 2" [ 55'í} 
d) 3 familiares ... "' ....... °" 1.:JJ' 

e) 4 familiares ..•.....•• °" 5" 

( Ver gr&t'ica # 9 ) 

F.n la clase socioeconómica alta sol.amente el 16" de la mue.!. 

tra viven con una o dos personas ajenas a la familia. 

F.n la clase socioecon~mica baja el 93; de la mueatra vive 

con otros familiares de diversas generaciones como son: abue-
, 

los, tíos, padrinos, etc; lo que puede producir que el joven se 

enfrente a diferentes puntos de vista que lo pueden descontro

lar en cuanto a la postura que él desea adoptar. 
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9.-¿Qui~n sostiene econ6micamente tu casa? 

Principalmente esta pregunta se elaboró para saber el nivei 

socioeconómico al cuai pertenece la familia del adolescente. 

Clase Alta Clase Baja 

a) Solamente mi padre •••• [ 62<%] 37~1 
b) Solamente mi madre ... 10% 1~ 

e) Los dos •••••••••••••• 289' 29)í 

d) l>li padre y otro ...... ~ 11~ . 
e) Z.ti madre y otro ...... ox. a,; 

( Ver gráfica # 10 ) 

10.- Tu casa está formada por: 

La finalidad que esta pregunta tuvo rué el de reafirmar el 

nivel socioecon6mico de la familia; el número de personas que 

la constituyen y principalmente las facilidades que tenga el 

muchacho para estudiar. 

Clase Alta Clase Baja 

a .. O) Ninguna sala ........ ~ 22" 

a .. 1) Una sala ············ Gil [ 78" 1 
a.2) Dos salas •...•...... 7;. °" 
b.O) Ning6.n comedor ······ ~ 16'.' 

b.1) Un comedor •••••••••• ~ 1 841., 

b.2) Dos comedores ....... 14"9 °"' 



e.O) Ninguna cocina ••••• 

c.1) Una cocina ••••••••• 

c.2) Dos cocinas •••••••• 

( Ver gr&t"ica # 11 ) 

d.O) Ningún baño •••••••• 

d.1) Un baño •••••••••••• 

d.2) Dos baños •••••••••• 

d.3) Tres baños ••••••••• 

d.4) Cuatro baños ••••••• 

d.5) Cinco baños •••••••• 

d.6) Seis baños ••••••••• 

( Ver gr!f'ica # 12 ) 

e.O) Ninguna rec6mara •••• 

e.t) Una rec&nara •••••••• 

e.2) Dos rec&zaraa ••••••• 

e.3) Tres rec&naras •••••• 

e.4) Cuatro rec6maras •••• 

e.~) Cinco rec'-áras ••••• 

· e.6) Seia rec6maraa •••••• 

e.7) S~ete recpa11araa •••• 

e.8) Ocbo rec'-ara. •••••• 

e.9) Nueve recAaeru ••••• 

( Ver p-Uica # 13 ) 
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r.o) Ningún cuarto de 

estudio•••••••••••• 

r.t) Un cuarto de estu

dio •···•·••····•··· 
r.2) Dos cuartos de es-

tudio •••••••••·•··· 

r.3) Tres cuartos de es-

~udio •••••••••••••• 

g.O} Ninguna biblioteca • 

g.t) Una biblioteca••••• 

g.2) Dos bibliotecas •••• 

( Ver gráfica # 14 ) 
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Claae Alta Clase Baja 

Se puede observar a simple vista las diEerencias tan tajft!l 

tea c¡Ge existen entre una clase socioeconómica y otra. 
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NtlHERO DE HABITACIONES QUE INTEGRAN LA 

CASA DEL AOOl.ESCENTE ( SALA, COMEDOR, COCINA ) 

No. de peraonaa 
100 

9S 

90 

85 

80 

75 

70 

65 ·.,'_ ._ 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
ªº 

-

lIIIIIl CLASE ALT.l 

11· CLASE BAJ.& 

a2 bO 

1 
¡; 

~--;;~ 
~- ,. --:., 

... _:¡ 

~.' ·' 
~·· .-"' . :::... '; . ~ 

, 
~ 
~ 

·' ; 

~ 

~ 

1 
l 
; 

b1 

COMEDOR 

b2 cO 

Grática # 11 

( Preg. # 10 ver paga. 
# 104, # 105 ) 

J . 
1 

~·:·:~·s . 
ti'-' 

~~-r-~ 
¡;:. • .• 

:; 

.... .. '. 

;.'1 .. , , .. 

- ; 

f-

t 
¡ 

Jlll H 
c1 c2 

COCINA 



NUMERO DE HABITACIONES QUE l~"TEGRAN LA C""5A Gr!.cica ,#. 12 

llEL A.DOIESCEi"fl'E ( BAROS ) ( Preg. # 10 ver pag. 

¡. 10~ ) 
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A p~rtir de !J ~rofesión que el padre tenga, se podrá oh-

servar el tiempo disnonib l!? qut> tiene éste para atend•:?r y 

convivir con sus hijos. 

a) Proresional ( doctor, abo 

gado, secretario de go ~ 

bierno ) •••••••.•.•.••..•• 

b) Iu<lustrial ( boobre de ne 

gocios, funcionario banc~ 

rio, cabeza de alguna oEi 

ciua ) ········•••••••••••• 
e) Burócrata ( dueño de tie~ 

da ?equcña, profesor de 

primaria, empleado rte go-

bierno •••••••••••••••••••• 

d) Carpintero ( mecánico, ~ 

sastre, plomero, etc. ) ••• 

e) Obrero no caliCicado (~ 

sera, taxista, peluque-

ro) •••....••••.•.•.••.•.• 

r) B.::irrendero ( bolero, po~ 
tero, tablajero,albañil) ••• 

g) Comerciante ambulante ••••• 

h) Finado ••••••••••••••••••.• 

i) No vive con él •••••••••••• 

Clase Alta Clase Baja 

En la clase socioeconómica alta la mayoría de los padres 

en su trabajo son independientes, ya que son los propietarios 
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de las instituciones donde trabajan o son altos funcionarios 

de lns empresas donde laboran (Delegado general del P.R.I., 

Subdirector de Banobras, Vicepresidente de Progrn.-:iación y Pu

blicidad de Televisa, Subdirector de la Compañía Nacional de 

la Industria Azucarera, etc• ). 

En la clase socioecon6mica bnja la mayoría de los padres -

son trabajadores asalariados y más del 75~ son los que sosti~ 

nen econ6cicamente a una familia bastante numerosa ( chofer, 

tablajero, albañil, peluquero, etc.) 

( Ver gr&!ica # 15 ) 

12.- Escolaridad de tu padre. 

El objetivo principal que perseguimos al f or=ular esta pr~ 

gunta ru6 el de medir el nivel ~cluca'tivo que el pudre tiene y 

poderlo relacionar con el grado de ayuda que ~ste pueda brin

dar a lns tareas escolares del joven. 

a) No termin6 primaria ..... 
b) Terminó primaria•••••••• 

e) Uno o dos años de -

Clase Alta 

secundaria•••••••••••••• 

d) Secwidaria, t&cnico o 

comercio •••••••••••••••• 

CJ.ase 13nja 

1 35;~1 
27% 

13'?) 
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Clase Alta Clase Baja 

e) Prep<Jratoria o llormal ••• <>:.;. ~ 

f) Profesional ............ j 7~1 0)4 

g) Otros estudios( rnae:3tría 

y doctorado ) .......... 20':' ~ 

h) Finado ...... -........... 1'.\ 4,, 
i) \o vive con él ......... ~ 19"4 

( Ver gráfica rr 16 ) 

13.-¿ .\ qué se dedica tu rna;:iá? 

~l prop6sito de .esta pregunta fué el de conocer el tipo de 

actividades a las qi.lc se dedica la madre, así como la ayuda -

económica que puede proporcionar al sostén de la familia. 

a)Profesional ( doctor, 

abogado, secretario 

Clase Alta 

de gobierno ) ••••••••••• 3~ 

b) .Industrial ( mujer de 

negocios, fwicionario 

bancario, cabeza de -

alguoa oficina ) ••••••• ~ 

e) Bur6crata ( Dueña de 

tienda pequeña~ pror~ 
sora de pri~aria, em

pleada de gobierno ) •••• 

Clase Baja 

1;. 



d) Obrera no calificada 
(mcsera,taxista, pe-

luqucra ) •••••••••••• 

e) Comerciante runbulnntc. 
f) Lavandera ( cocinera). 

g) Hogar •••••••••••••••• 

h) No vive con ella ••••• 
( Ver grái"ica # 17 ) 

115 

Clase Alta Clase Baja 

8<¡.9 

21% 
17% 

l 48·~1 
2~ 

En la clase socioeconómica alta, la mayoría de lns madres 

realizan trabajos a nivel ejecutivo ( psic6loga, economista, 

directora de colegio etc. ). 

En la clase socioeconómica bajo la mnyor!a de las madres -

realizan trabajos sin un salario fijo, con una jornada lnbo 

ral bastante dura, obteniendo un ingreso mínimo para las nec.!;. 

sidades que tienen. Es irnportru1te tomar en cuenta que alrcd.!:, 

dor del 25~ de las madres que trabajan son el 6nico sost~n de 

la econom!a Eamiliar. 

14.- Escolaridad de tu mam~. 

El motivo principal de esta pregunta fué el de conocer el 

nivel educativo que poseen las madres de los muchachos encuc~ 

tados; así como la ayuda que Óstas pueden proporcionar en las 

tareas escolares de sus hijos adolescentes. 
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Clase .. Uta Clase Baja 

a) No -terminó primaria •••• 

b) Terminó primaria ••••••• 

e) Uno o dos años de se-

cundaria ••••••••••••••• 

d) Secundaria~ técnico o 

comercio ••••••••••••••• 

e) Preparatoria o normal ••• 

i) Profesional •••••••••••• 

g) Otros estudios ( maestría 

y doctorado ) •••••••••• 

h) No vive con ella ••••••• 

( Ver gráfica # 18 ) 
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Las siguientes preguntas se agruparon de acuerdo a las ca

racterísticas que cosidcramos pueden ser ~uente de conClicto 

en el ambiente familiar y escolar-. 

I.- Aspecto Socioeconómico. 

t.- En mi casa, comento con mis padres sobre problemas de di-

nero: 

a) S{ •.....••.•...•...•. 
b) No •...•...••.•...•..• 

( Ve.r grárica # 19 ) 

2.- En mi casa: 

a) Siempre hemos tenido m&s 
del dinero suficiente p~ 

ra vivir ••••••••••v••••• 
b) Siempre ha habido dinero 

para cubrir los gastos -
de la familia ••••••••••• 

e) A veces hay dinero para 
cubrir loa gastos de la 
.tamili·a ••••••••••••••••• 

( Ver gr&tica # 20 ) 

Clase Alta Clase·Baja 

164'-' 1 
36" 



COMUNICACION EN'M?E PADRES E HIJOS SOBRE 
PROBLEMAS DE DINERO 

NO 

Gr!riea .fl. 19 
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3.-¿Tu situaci6n econó~ica en casa, afecta de alguna mnnera 

para que tengas buenas o malas ca1iEicaciones? 

a) No roe afecta, porque siem

pre huy dinero para cubrir 

~is gnstos escolare$ ••••••• 

b) Sí me afecta, pues me pre~ 
cupa que ao exista el din.s_ 

ro suficiente para cubrir 

mis gustos escolares ••••••• 

e) No rne afecta, porque aun

que no haya dinero debo de 

esforzarme en mis estudios •• 

d) Sí me afecta~ pero trato de 

apurarme en la escuela ..... 
( Ver gráfica # 21 ) 

Clase Alta Clase Baja 

21s 

Las tres pri:eras pregWltas engloban el ambiente socioeco

n6mico en el cual se desenvuelve el muchacho y los resultados 

qu~ obtuvimos fueron los siguientes: 

En la clase socioeconómica alta el 6~ de los muchachos no 

comentan Los problemas de dinero que e..~isten en su casa, deb! 

do a que siempre ha existido oás del dinero suficiente para 

vivir ( 92?~ ) ; la oayoría de éstos respondió que hay dinero 

para viajes, ~iestas, diversiones, Lujos,etc.; por lo que 

ellos consideran que su situación económica no afecta de nin-
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guna ~ane~a en su rendimiento escolar e 77S ). 

En la clase sociocconómica baja existe m3yor cornunicaci6n 

con respecto a los problemas de dinero ( 6i~ ), debidc a que 

los r.iuchachos respondieron que generalmente hay s6lo el dine

ro indispensable para cubrir los gastos de la far::iilia ( 8~ ). 

Ellos r.ianifestaron que sí. les afecta el que haya problemas de 

dinero en su casa, sin e~bnrgo señalan que éstos no deben ser 

un impedi:::iento para su ap ro'\.·ccharniento escolar ( 57')6 ) • ,\demás 

esto lo podc~os reafirmar ya que el 21% de la rauestra recaba

da afirmó que les preocupa el que no exista el dinero suficien 

te para cubrir los gastos escolares. 

Con lo anterior podernos ver que el aspecto socioeconómico 

puede ser un elemento que afecte en el aprovcchnmiento escolar, 

debido a que no cuentan con las posibilidades monetarias para 

cubrir los gastos principales de la escuela, como son: uniro!: 

mes, libros, material para trabajos, etc. 

Es importnnte destacar que este aspecto nos rerleja las d.!, 

ferentes formas en que se desarrolla ei período adolescente -

en ambas clases sociales. 

La situación socioecon5mica de la familia de la clase alta 

no es un factor deter~inrui.te que genere conilicto dentro del 

a::ibíente fa.miliar; sin embargo, el grado de dependencia que -

los muchachos adquieren a partir de esta situación es mayor, 
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debido a que el deseo de independencia que ellos pretenden a~ 

quirir es sola.mente a nivel vocacional, afectivo, disciplina

rio> etc., y no en lo concerniente al aspecto económico, es~o 

es. quieren tener las mismas libertades que sus padres poseen, 

pero no las mismas obligaciones que un adulto tiene. 

El aspecto que se presenta en la clase socioeconórnicn baja 

difiere totalmente de la anterior, ya que su posici6n econórnl_ 

ca desfavorable sí puede ser un factor que produzca conflicto 

en el ambiente familiar. 

Es importante recordar que el adolescente en esta etapa de 

desarrollo manifiesta grun interés hacia las actividades en -

grupo, como son: diversiones, salidas con muchachos del sexo 

opuesto, etc.; al no tener las posibilidades económicas que 

requieren estas actividades se rebelan en contra de los pa -

dres,ya que éstos no les pueden proporcionar el dinero neces!!_ 

rio para sus diversiones. 

" Cuando el adolscente descubre que la Calta de adaptación 

social de sus co~pañeros se debe a la escasez de dinero, con 

frecuencia abriga gran resentimiento hacia sus padres. 

Si la posición económica de la familia es tal que el adole~ 

cente debe trabajar despu~s del hor:irio escolar para contribuir 

al sustento de la íamilia, su resentimiento hacia sus padres 

se verá aumentado." ( 44 ) 

( 44 ) Hurlock, Elizabeth." Psicología de la adolescencia " 
Trad. Washington L. Risso, Argentina, Paidós, 1961, 
P• 452. 
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El período adolescente en esta clase social se acorta debi 

do principalmente a las necesidades económicas que el mucha -

cho tiene. Por esta situación el joven se tiene que enfrentar 

a tesprana edad a las obligaciones de un adulto tales como el 

trabajar para ayudar al sos~én de la familia. 
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Il.- Disciplina 

4.-¿Quién da los permisos en tu casa? 

Clase Alta Clase Baja 

a) Generalmente me los da mi 

padre ···············-······ 13% 15~ 

b) Generalr.:ente me los da mi 
madre .•........•.•.......•. 15)> 

e) Generalmente me los dan -
los dos •...•••.......••...• l 7~J 

d) Nadie me da los permisos 
en mi casa •·•·········••••• ~ 

( Ver grárica # 22 ) 

s.-¿ Tus padres te establecen u.~ horario en tus salidas? 

Clase A.lta Clase Baja 

a) Siempre a cualquier parte 
[ 6~1 que salga, son muy estrictos ••• 101' 

b) Solamente cuando salgo.con 

mi novio (a) •.•.••.•.......•. O?' 69' 
c) Solamente cuando salgo en 

la noche ·-··················· 12% 27~ 

d) Nunca me dicen a que hora 
debo regresar .................. 1?,'4 1~ 

e) Generalmente s!, pero no 

[45~ 1 son muy estrictos .•........•. 6~ 

( Ver gráfica # 23 ) 
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6.- ¿crees conveniente que tus padres te establezcan nn hora-

rio en tus salidas? 

a) Sí, porque es necesario 

para mi formación ••••••••••• 

b) Sí, porque ellos son la 

autoridad en la casa ••••••• 

c) ~o, porque limitan mi li

bertad, wi independencia •••• 

d) No, porque son muy riguro-

sfts •••••••••••••••••••••••• 

( Ver gráfica # 24 ) 

Clase Alta Clase Baja 

1 60!' 1 

22')(. 

ª" 

· E1 aspecto disciplinario que se maneja dentro del n6cleo -

familiar se puede ver reflejado en las preguntas n6mero 4, s, 
6. Los resultados que se obtuvieron Cueron los siguientes: 

La disciplina que se ejerce en los hogares que correspon -

den a la clase socioeconómica aita, está determinada princi-

p~mente por ambos padres ya que en general los dos son los -

que dan los permisos al adolescente ( 7°"·). Más del 7°" de 

los muchachos manifestaron descontento con las normas disci -

plinarias que se manejan en el seno Camiliar, ( opción •a• y 

"c" de la pregunta número 5 ). Los muchachos consideran que 

este tipo de normas Limitan la libertad que ellos desean ob

tener ( 51'Xi ) , adem~ de qlle' el 23S opinan que son muy rigu-
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rosas. 

En esto. clase social la actitud qae presentaron los mucha

chos de inconformidad con respecto a las normas de conducta, 

nos refleja un tipo de disciplina autocrática, en donde no se 

toman en cuenta la~ necesidades y los .L"ltcreses que el mucha

cho tiene a esta edad; esto es, " No le permiten al joven ex

presar sus opiniones personales ni ·tornar el mando o la inicia 

tiva para el gobierno de s! mismo." ( 45 ). Esta situación se 

origina debido a que los padres, al no estar en el hogar con

tinuamente, necesitan de ciertas normas para conducir a sus -

hijos; además la falta de comunicaci6n que existe entre hijos 

y padres propicia que estos Últimos impongan normas arbitra -

rias hacia los adolescentes, ya que dcsconoceu las necesidades 

e inquietudes que estos tienen. 

En la clase socioeconómica baja los permisos están dados 

generalmente por los dos padres ( 55% ); sin embargo, es im 

portante tomar en cuenta que 1n madre da los permisos a sus 

hijos adolescentes principal.mente por el hecho de que ia may.2. 

ria de éstos viven con ella ( 3~ ). As!mismo, el 45% respo!!. 

di6 que sus padres generalmente le establecen un horario en 

sus salidas, pero no son muy estrictos y el 27% respondió que 

les establecen un horario curu,ido ~alen en la noche; estos da

tos corresponden a adolescentes de 13 y 14 años. Creemos que 

( 45 ) Mussen, Op. Cit. p. 698. 
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la actitud que muestran los padres de estos J6venes, es por -

el temor que sus hijos al ser de esta edad, no tengan la exp.!. 

riencia suficiente para afrontar nuevas situaciones. 

La actitud que los adolescentes presentaron con respecto a 

la disciplina que se ejerce en su hogar no refleja una postu

ra de descontento, ya que consideran conveniente que sus pa 

d.res establezcan ciertas pau~as de conducta necesarias para 

su formación ( 6~ ). 

A partir de los resultados que obtuvimos, podemos afirmar 

que la clase de disciplina que se ejerce en los hogares de ~ 

los adolescentes de la clase socioeconómica baja, es de tipo 

democrático, ya que a peser de que los padres establecen cie~ 

tas pautas de conducta ~stas son dadas de acuerdo a las nece

sidades que el adolscente tiene; puesto que el joven manifie_! 

ta aceptaci6n con respecto a éstas y las ve como indispensa -

bles para su rormaci6n. 

• El adolescente participa libremente en el examen de cue.!! 

tiones pertinentes a su prooia conducta, e inclusive pued~ t2 

mar sus propias decisiones; sin embargo~ en todos los casos 

la decisión rinal es formulada por los padres, o bien cuenta 

con su aproaación.• ( 46 ) 

Consideramos que esta situación surge a raíz de ia comuni

cación diaria ya que comparten y participan en todas las act!. 

( 46 ) lbidem p. 699. 
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vidades que realizan sus hijos, por lo que les permite darse 

cuenta de las necesidades que su hijo va adquiriendo en el -

transcurso de su desarrollo. 

Es necesario destacar que la direrencia de escolaridad que 

presentan los padres de una clase y otra no va a ser el factor 

principal para determinru- el grudo de comprensión, comunica -

ción y convivencia que los hijos necesitan a lo largo de su 

vida. 

. .. la !alta de comunicación o la brecha entre gcneracio .. 
nes no existirá en un ambiente de confianza y comprensiones -

mutuas." ( 47 ) 

( 47 ) Powell, Op. Cit. p. 31.2. 
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II.I.- Citas 7 Noviazgo. 

7.-¿Tienes o has tenido novio (a)? 

Clase Alta 
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9.-¿Qu~ opinan tus podres acerca del noviazgo? 

a) Lo aceptan porque es al.

go normal a mi edad •••••••• 
b) No lo aceptan porque creen 

que no tengo edad suriciea 

te para tener novio (a} ••••• 

e) Mi padre lo acepta y mi ~ 

dre no ••••••••••••••••••••• 
d) Mi madre lo acepta y mi p~ 

clre no ••••••••••••••••••••• 
e) No lo se, son indiferentes 

-ante ·esto ••••• • ••••.••••••• 

( Ver grlrica # 27 ) 

Clase Alta 

13.9')(. 

10.4,. 

6.9';. 

10.4¡.:. 

· l 58. l~r 

Clase Baja 

14.6~ 

t.~ 

2.4~ 

8.5~ 

Laa preguntas #7, #8, #9, abarcan el aspecto de noviazgo 

que puede ser un factor importante para el problema generaci~ 

nal. 

Cona~deramoa conveniente preguntar en primera instancia si 

el ainscbacbo ba tenido novio (a) con el objetivo de conocer si 

realmente .sus opiniones acerca d·e las relaciones de noviazgo 

eat"1 basadas en las experiencias que él ha vivido. 

A loa adolescente• que r•*l'Ondieroo que nunca han tenido 

novio (a) se les pidi6 que no contestaran las preguntas co -

rrespondieote• a esta categorla. ya que en r.~estro cuestiona

rio piloto pudimo• constatar que los j6venes que. respondieron 
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negativamente a la pregunta #7 sobre el noviazgo~ nos propor

cionaron respuestas subjetivas, puesto que nunca han tenido e.!. 

periencia en este aspecto. De esta manera, nuestros porcent!! 

jes están basados solac:ente en personas que contestaron at'ir

mati vamen te esta pregunta. 

Los resultados obtenidos en la clase social alta Cueron loa 

siguientes: 

El 86~ de la muestra respondió a1'irmativamente a la pregll!!. 

ta #7. En las preguntas #8 y #9 podemos observar el inter's 

que tienen los padres con respecto al noviazgo de sus hijos -

adolescentes y éstas nos re~lejaron que al no existir comuni

cación entre sus padres y ellos nunca intervienen ni se inte

resan en sus relaciones ( 60.4% ), siendo indiEerentes ante -

esta situaci6n ( 58.1~ ). 

Es importante recordar que la convivencia diaria es e1 as

pecto principal que el adolescente necesita para poder compft!:. 

tir sus inqui.etudes, ya que en esta etapa de desarrollo es de 

vital importancia el que se le den ciertas pautas que lo 

orienten pura conformar su vida Cutura. 

" Nadie más consciente que el adolcsécnte mismo, de la ne

cesidad que tiene de ayuda para lograr un buen ajuste hetero

sexual. ~ste aspecto tan extremadru:iente importante en el de

sarrollo del adolescente es uno al que el joven llega sin ex-
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periencia previa ••• Es decir que es en este campo en el que -

los j6venes m&s agradecerían la comprensi6n y la ayuda de los 

adultos.• ( 48 ) 

As{ pues, en la clase socioeconómica alta pensamos que es

ta situaci6n de indiferencia que manifiestan los padres hacia 

el noviazgo se debe básicamente a la falta de comunicación -

que hay entre ~stos y sus hijos adolescentes. 

Un factor importante que puede generar conflicto entre pa

dres e hijos es el hecho de que las opiniones de los padres -

sean contradictorias con respecto a las relaciones de noviaz

go de sus hijos adolescentes. Lns opciones "e" ( 6.~ ) y -

"d" ( 10.4~ ) de la pregunta #9 nos rerlejan esta situación -

de ambivalencia que en general mostraron los bijos de padres 

divorciados. Esto ocasiona que sus hijos se encuentren en -

una situaci6n de descontrol que no les permite ubicarse en 

una postura definida. 

En la clase socioecon6mica baja el 8~ de los encuestados 

respodieron que sí han tenido novio (a); y a partir de las -

respuestas obtenidas pudimos ver que la actitud que muestran 

los padres hacia el noviazgo de sus hijos no es conflictiva 

ya que su intervención no es direc~a en este aspecto ( 60.9%), 

debido a que lo aceptan y lo ven como algo normal en la etapa 

adolescen~e ( 73.1~ ). 

( 48 ) Ibidem p. 268. 
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negativamente a la pregunta #7 sobre el noviazgo~ nos propor

cionaron respuestas subjetivas, puesto que nunca han tenido e~ 

periencia en este aspecto. De esta manera~ nuestros porcent_!! 

jes están basados solamente en personas que contestaron ~ir

mativamente esta pregunta. 

Los resultados obtenidos en la clase social alta fueron loa 

siguientes: 

El 86~ de la muestra respondió afirmativamente a la pregll!!. 

ta #7. En las preguntas #8 y #9 podemos observar el inter'• 

que tienen los padres con respecto al noviazgo de sus hijos -

adolescentes y éstas nos reflejaron que al no existir comuni

caci6n entre sus padres y ellos nunca j.ntervienen ni se inte

reson en sus reiaciones ( 60.4~ ), siendo indiferentes ante -

esta situaci6n ( 58.lj ). 

Es importante recordar que la convivencia diaria es e1 a.

pecto principal que el adolescente necesita para poder compB!:. 

tir sus inquietudes, ya que en esta etapa de desarrollo es de 

vital importancia el que se le den ciertas pautas que lo 

orienten para conformar su vida futura. 

" Nadie más consciente que el adolescente mismo, de la ne

cesidad que tiene de ayuda para lograr un buen ajuste hetero

sexual. Este aspecto tan extremadamente importante en el de

sarrollo del adolescente es uno al que el joven llega sin ex-
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periencia previa ••• Es decir que es en este campo en el que -

los j6venes m6s agradecerían la comprensión y la ayuda de los 

adultos." ( 48 ) 

As{ pues, en la clase socioeconómica alta pensamos que es

ta aituaci6n de indiferencia que maniCiestan los padres hacia 

el noviazgo se debe básicamente a la fa1ta de comunicación -

que hay entre éstos y sus hijos adolescentes. 

Un factor importante que puede generar conflicto entre pa

dres e hijos es el hecho de que las opiniones de los padres -

sean contradictorias con respecto a las relaciones de noviaz

go de sus hijos adolescentes. Las opciones .. e" ( 6. 9';-' ) y -

"d" ( 10.4~ ) de la pregunta #9 nos reflejan esta situación -

de ambivalencia que en general mostraron los hijos de padres 

divorciados. Esto ocasiona que sus hijos se encuentren en -

una situaci6n de descontrol que no les permite ubicarse en 

una postura definida. 

En la clase socioeconómica baja el 82')(. de 1os encuestados 

respodieron que s{ han tenido novio (a); y a partir de las -

respuestas obtenidas pudimos ver que la actitud que muestran 

los padres hacia el noviazgo de sus hijos no es conrlictiva 

ya que su intervención no es direc~a en este aspecto ( 60.~)~ 

debido a que lo aceptan y lo ven como algo norc.a.1 en la etapa 

adolescente ( 73.1~ ). 

( 48 ) lbidem p. 268. 



143 

La posici6n que tienen los padres de esta clase social con 

respecto al noviazgo es totalmente diEerente a la de los pa -

dres de la clase socioeconómica alta~ ya que los primEros no 

participan directamente en las relaciones de noviazgo que ªº.!. 
tienen sus hijos, sin embargo, aceptan y dan cabida a que es

te tema sea comentado y discutido dentro de la tamilia. 

· Los padres ace~tan las r~laciones de noviazgo de sus hijo• 

adolescentes como algo normal a su edad, ya que ellos han si

do el modelo a seguir en este tipo de relaciones. Hay que r~ 

cordar la torma de vida que los padres llevan, así como la 

promiscuidad en que ~stos y sus hijos se desarrollan. 

( · Las grUicas correspondientes . a esta categor:la no están 

·dadas en porcentajes, solamente contienen a los mucbacboa 

qúe'contestaron a1'ir~ativamente a la pregunta# 7.) 
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IV.- Religi6n 

10.- Mi religi6n: 

a) Ha sido la misma desde -
que era niño (a) •••••••• 

b) No ha cambiado porque no 

llevo ninguna religi6n ••• 

e) Ha cacbindo por la in -

fluencia de wis amigos •• 

d) Ha cambiado al obtener C.2, 

nocimientos científicos -

en la escuela ••••••••••• 
e) Ha cambiado en algunos -

principios que maneja mi 

religi~n •••••••••••••••• 

( Ver grtil'ica # 28 ) 

145 

Clase Alta Clase &ja 

15~ 

15'\ 

1'7S 

11.-¿Te crea dificultad con tus padres el qae no practiques -

la religión que ellos te dieron? 

a) Si porque no estoy de acuet 

do con su religión ••••••••• 
b) Sí, porque no acepto que me 

impongan sus ideas ••••••••• 
e) No, porque practico la mis-

ma religión •••••••••••••••• 
d) No, porque tengo libertad -

de elegir mi propia religi6n 

( Ver gr&.rica # 29 ) 

Clase Alta Clase Baja 
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A partir de los resultados obtenidos podemos apreciar que 

la religión es otro aspecto importante que in~luye en el co~· 

Clicto generacional. 

En ambas ciases sociales, la religión que el adolescente 

tenía desde que era niño se ha modificado en ciertos princi-
1 

píos que maneja su relig16n ( clase social alta 47'ío; clase -

social baja 5~ ). " En realidad la mayoría de los adolesce!!. 

tes no rechazan la religión; simplemcn~e rechazan algunos de 

sus aspectos rituales. Están muy interesados en la religión 

y quieren saber más sobre su propia ie y las otras. .Princi

paJ.ment e quieren saber en qué difieren y en qué se parecen -

las religiones pero desde un punto de vista intelectual y no 

sobre una base de aceptación ciega." ( 49 ) 

Además por la influencia de sus amigos ( clase alta 13'0; 

clase baja 15'1t ) y por la inrluencia de la escuela al. obte

ner conocimientos científicos ( clase alta 1~; clase baja 

10lí. ). El adolescente con la Cinalidad de ser aceptado en 

su grupo de amigos, adopta las ideas religiosas que ellos 

tienen, dejando de lado los principios religiosos que su Eam,! 

lia le ha dado. Por otro lado, al obtener conocimientos ciea 

~ificos en la escuela, al adolescente le surgen dudas acerca 

de 1os preceptos religiosos que sus padres manejan, ya que el 

111Uchacho se inclina por las cuestiones que son comprobables. 

( 49 ) Ibídem p. 325. 
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•El adolescente se. sentirá motivado a aceptar los ~alores 

de sus compañeros para que éstos lo acepten o lo rechazen. -

As! pues, tambi~n, otras inrluencias pasan a ejercerse con 

fuerza cada vez mayor en el campo de }a elección moral: las 

de los maestros, los libros y los representantes de grupos 

que se enXrentan unos a otros en la sociedad en general." 

( 50 ) 

En la clase socioeconómica alta el rechazo que los adoles

centes manifiestan en contra de la religión no es básicamente 

por los principios que en ella se maneja, sino que se debe 

principalmente a que los jóvenes no aceptan que los padres ia 
pongan sus ideas como las únicas a ~egui.r. Oe esta manera, -

la inconformidad que ellos presentan en contra de la religión 

es porque están en desacuerdo con la que sus padres les dan 

( 26"9 ); aspecto que solamente oculta el desagrado que sienteB 

por la imposición de las ideas que les dan sus padres ( 45~ ). 

En la clase socioeconómica baja el rechazo que muestran los 

jóvenes hacia la religión que sus padres les dieron es en pr!, 

1Dera instancia por los preceptos religiosos que en ella se m.!! 

nejan ( 5~ ), ya que hay que recordar que el adolescente en 

esta etapa es totalmente idealista, trata de modificar todas 

ias injusticias que existen en el mundo y que él misco está -

v~viendo, como son: la pobreza, el hrunbrc,etc. Así pues. el 

( SO ) Mussen, Op~ Cit. p. 776. 
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muchacho se rebela contra la religión debido a que ésta le 1!!, 

dica que debe estar conforme con su vida. 

En un segundo momento ellos se rebelan en contra d~ los P!! 

dres a tra~és de la religión, puesto que éstos se encuentran 

conformes con la forma de vida que siempre hélll llevado y de -

acuerdo con los rund~ entos religiosos que les han inculcado 

a sus hijos. 



v.- Comunicación. 

12.-¿Pláticas con tu padre? 

a) Siempre porque ~l me pu~ 

151 

de orientar en mis cosas •••• 
b) Generalmente platico con 

~l porque me interesa su 

opini6n •••••••••••••••••••• 
e) Algunas veces platico con 

el cuando tengo problemas •• 

d) Pocas veces platico con él 
porque no tiene tiempo ••••• 

e) No vivo con 61 .~ •••••••••••• 

( Ver gr&.rica # 30 ) 

Clase Alta 

13.-¿Pl&ticas con tu madre? Clase Alta 

a) Siempre porque ella me PU,! 
de orientar en mis cosas •••• 15~ 

b) Generalmente platico con 
ella porque me interesa su 

opini6n •••••••••••·••••••••• 
e) Algunas veces platico con 

ella cuando tengo problemas • 
d) Pocas veces platico con ella 

porque no tiene tiempo •••••• 
e) No vivo con ella •••••••••••• 

( Ver grlt'ica # 31 ) 
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La comunicación es un aspec~o relevante que está presente 

en la relación que se establece entre padres e hijos 9 por lo 

que consideramos indispensable .forraular preguntas correspon

dientes a esta categoría, tanto con el padre CO::llO con la ma

dre con .el objetivo de demostrar en qué ~edida el grado de 

comunicaci6n puede inCluir en el conflicto generacional.. 

Es de vital importancia tomar en cuenta que ia comunica 

ción que se establezca entre padres e hijos debe de incluir 

todos los aspectos que le interesan e inquietan al adolescen

te. 

En la pregunta # 12 referente al grado de comunicación que 

tiene el adolescente con su padre, pudimos encontrar que en 

la clase socioecónómica alta más del 60% de l<>s muchachos so

lamente platican con ~l cuando tienen problemas ( 4~ ), o -

cuando su padre tiene tiempo ( 17% ), por lo que podeoos aiir., 

mar que no existe una participación octiva por parte del pa

dre en lo concerniente a las pláticas que sostiene con sus hi 

jos. 

Por lo anterior, podemos observar que la relación de comu

nicaci6n que se establece entre padres e hijos no es constan

te, ya que ~sta se entabla principalmente ~uanrlo el muchacho 

tiene algún problema. 

A su vez, la pregunta # 13 nos reflejó que e.1. nive.l de co-
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municación con su madre también es escaso, debido a qae e11a 

no tiene el tiempo necesario para hacerlo ( 5"' ). Rel.aci.0-

nando esto con la pregunta reLerente a la ocupaci6n que tiene 

la madre, podemos observar que más del sa,r. de ellas se eocue!!. 

tra en el hogar, por lo que se deduce que no hay un iateréa 

real por parte de la lladre para comunicarse con. sus b.ijo•. 

En la el.ase socioecoo611lica baja el resultado que obtv.Yimoa 

en la pregunta # 12 tu' que el. padre pocu Yeces platica con 

61 porque no tiene tiempo ( 41" ); cree•• que ~ato se delíe 

principalmente al trabajo que desempeña el padre, ya que en 

general las ocupaciones que &ate realiza le quita la 11ayor -

parte del tiempo disponJ.ble para platicar ampliamente con au. 

laiJos. Sin eabargo, analizando .1- pregunt.aa que no• reLlejan 

coanmicaci6n en loa di.terentea aapecto• que colllorllaD la Yida 

del •ucbacbo,podemos ver que s{ es:i.te inter'• por parte del. 

padre para comunicarse eon sus hijo•. Ea i.Jlportaote r~car 

que los porcentajes obtenidos se elevan to-..uto en cuenta que·. 

el 23" de loa muchachos encueatacloa no viYen COll •u padre. 

Por o~r1) lado9 la respuesta que obtuvimos de la pregunta 

· # 13, no• rerleja que hq interEa por parte de la •adre en -

guiar 7 orientar las acti.vidadea de aua hiJoa ( 48" ). A pe

sar de que ú.s del 509' de laa madres de esta cJ. .. • aocioecon! 

aica trabaJn para ayudar a .la econom.a .taaillar. el índice de 
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comunicac16n que se establece entre la madre y el hijo es ma

yor con respecto a la madre de la clase social alta, por lo -

que pocas veces la madre tiene tiempo de platicar con sus hi

jos ( 23 S ). 
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VI.- Política. 

14.-¿Es importante para tus padres que comentes tus opini6nes 

acerca de la política que se lleva en nuestro país? ( d~ 

valuación, rorma de gobierno, partidos políticos, etc. ) 

a) A mis padres siempre les 

ha interesado que comen-

te acerca de esto •••••••••• 
b) A mis pudres les da lo -

mismo que hable· o no acer 
en de este tema •.•...•..•.. 

e) ,\ mis padres no les pre o-
e upan mis opiniones acerca 

de esto •••••••••••••••••••• 
d) No lo se, este tema no se 

discute en casa 

( Ver gráfica # 32 ) 

Cl.ase Alta Clase Baja 

16'lb 

27~ 1D'l' 

15.-¿Tus opiniones y las de tus padres son diferentes acerca 

de la política que se lleva en nuestr-o país? 

a) S!, porque nuestro puntos 

de vista no son los mis -
mos ••••••••••••••••••••••••• 

b) Algunas veces, pues en cie~ 
tos aspectos de la pol!tic~ 
nuestras opiniones no son -
las mismas .......•.......•. 

Clase Al.ta Clase Baja 



e) No~ porque nuestros pun
tos de vista son iguales ••• 

d) No lo se, porque este t!_ 

ma no se discute con fre 
cuencia en mi casa ••••••o• 

, ( Ver gráfica # 33 ) 

1:58 -

Clase Alta Clase Saja 

1~ 

Las preguntas # 14 y # 15 fueron formuladas con el objetivo 

de ver en qué medida la política puede ser un foco de confli~ 

to generacional. 

Los muchachos de la clase socioecon6mica alta opinan que no 

exis"te gran interés por parte de sus padres en que se comenten 

los temas acerca de la política ( ª"" ), ya que les da lo mis

mo que se hable o no acerca de esto.( 5~ ) y no les preocupan 

las opiniones de los muchachos acerca de este tema ( 27~ ). De 

esta manera, podemos observar que la política no es un tema de 

conversaci6n muy frecuente en el núcleo familiar, ya que esta 

cuesti6n no es común en las pláticas que sostienen los jóve -

nes con sus padres ( 54S ). 

En la clase socioeconómica·baja los adolescentes mani~ies

tan que hay interés por parte de sus padres en comentar aspe~ 

tos relacionados con la política ( 64~ ), lo que provoca que 

ei muchacho se pueda dar cuenta que las opiniones que él tie-
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ne son iguales a las de sus padres ( 2~ ) o divergen con las 

de ellos ( 68~, opción "a" y "b• ). 

El interés hacia la política es un aspecto importante que 

se manifiesta en gran medida durante la etapa adolescente y -

ésto básicamente por dos razones: 

1.- El adolescente se siente una persona capaz de trans

formar al mundo, manifestando de esta manera su pos,! 

ción idealista. " El púber cuestiona la razón de -

ser de las normas económicas, políticas, éticas y ju

rídicas y de todos los valores y obligaciones recon~ 

cidos, siendo pues histórico, revolucionario y ato 

pista ••• y dado que naturalmente las exi>eriencias 

raltan, el joven acepta a menudo conriadamente Los 

lemas propagados; apenas examinados y mal entendidos: 

( 51 ) 

2.- Se ha generalizado la idea de que los adultos son lo• 

6nicos capaces de discutir acerca de política, sin -

embargo, el adolescente quiere demostrar que él tie

ne la capacidad suficiente para tratar estas cuestig_ 

nes, y de esta manera poder pertenecer al mundo de -

los adultos. 

Consideramos que los adolescentes de la clase socioecon6m! 

ca aita solamente mani!iestan inter's hacia la segunda postura, 

( St ) Blnmen!eld, Op. Cit. p. 100. 
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ya que por su misma situación social, no les preocupa trans

formar la realidad que los rodea; su interés exclusivamente 

estará basado por eL deseo de pertenecer a.l mundo adulto. 

En la clase socioeconómica baja el interés que presentan 

los adolescentes con respecto a la política se encuentra de

terminado por las dos razones antes mencionadas, sin embargo, 

se puede ubicar con mayor rrecuencia en la primera postura, -

ya que el muchacho al no estar de acuerdo con su posición so

cial tratará de modiricar a través de la política la rorma en 

que vive. 
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VII.- Pap~l -rlel maestro y la relación maestro alumno. 

16.- Mis ~aestros: 
1 

a) Se preocupan por las co
sas que.a mí me interesan ••• 

b) No comparten mis puntos 
de vistat sus ideas son 
anticuadas ••••••••••••••••• 

e) No se interesan por las 
cosas que a m! me gustan 

( Ver gráfica # 34 ) 

Clase .Alta Clase Baja 

2~ _, -. 

17.-¿La rorma en que te tratan tus maestros afecta para que -

tengas buenas o malas calificaciones? 

a) st me arecta, cuando no 
me tornan en cuenta y pr~ 

fieren a otros •••••••••••• 
b) No me aJ:ecta, pues si me 

tratan bien tendrl; buen 

aprovechamiento ••••••••••• 
e) Si me afecta, pues cuan

do me tratan mal no me -
intereso en.su clase •••••• 

d) Sí me afecta, cuando me 
imponen una disciplina -
muy rigurosa •••••••••••••• 

Clase .Uta Clase Baja 

15'i 
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VII.- Papcl-rlel maestro y la relaci6n maestro alumno. 

1G.- Mis ~aestros: 

n) Se preocupan por las co
sas que. a mí me interesan. ••• 

b) No comparten mis puntos 
de vista, sus ideas son 
él!lticundas ••••••••••••••••• 

c) No se interesan por las 
cosas que a m! me gustan 

( Ver gráfica # 34 ) 

... 

Clase .Alta Clase Baja 

17.-lLa ~orma en que te tratan tus maestros afecta para que -

tengas buenas o malas calificaciones? 

a) s! me arecta, cuando no 
me toman en cuenta y pr~ 
ficren a otros •••••••••••• 

b) No me af:ecta, µues si me 
tratan bien tendré buen 
aprovechamiento ••••••••••• 

e) SÍ me aCecta, pues cuan-
do me tratan mal no me -
intereso en.su clase •••••• 

d) Sí me arecta, cuando me 
imponen una disciplina -
muy rigurosa •••••••••••••• 

Clase Alta 

15~ 

Clase Baja 



e) No me afecta, pues no 

debo de tomar en cuen 

ta la forma en que me 
tratan mis maestros ••••• 

( Ver grá.iica # 35 ) 
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Clase Alta Clase Baja 

18.- En la siguiente pre~unta enumera del 1 al 4 las actitudes 

a) 

b) 

e) 

que generalmente te molestan de tus maestros. Pon un 1 

a la actitud que más te moleste, un 2 a la que le sigue 

en importancia y así sucesivamente hasta cubrir las 4. 

Clase Alta Clase Baja 

Me molesta que me traten -
corno niño y no corno adole~ 

cent e 
··~··············-···· ::?a. uctitud 2a. actitud 

Me molesta que me pongan en 

actitud! ridículo frente al grupo ... 4a. actitud lia. 
He molesta que no se intere 
sen en mí •·•··············· 3a. actitud 3a. actitud 

d). Me moles'ta que me traten de 

l 1a. actitud! imponer su autoridad ....... 4a. actitud 

( Ver gráficas .if 36 y # 37 ) 
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A partir de que nuestra hipótesis es el de tratar de com -

probar de qu6 manera el conrlicto generacional tiene repercu

siones en el aprovechamiento escolar, consideramos necesario 

establecer una serie de preguntas que incluyeran los aspectos 

más. importantes que están inmersos en el ámbito escolar. 

Los datos que obtuvimos en la pregunta # 16, nos muestran 

que los muchachos de la clase socioeconómica alta consideran 

que sus maestros no manifiestan interés por las actividades 

e inquietudes que el adolescente tiene ( 71~ ), ya que no co!! 

parten sus pwitos de vista ( 2~ó ), ni se interesan por las 

cosas que a él. l.e gustan ( 48% ). 

Con las res¡nulstas que obtuvimos en la clase soc.íoeconómi

ca baja podemos ver que existe una mayor preocupación por p~ 

te de los maestros con respecto a los intereses que el adole~ 

cente tiene ( 71~ ). Consideramos que esto se presenta debi

do a que existe una relación más estrecha entre maestro y alwa 

no, ya que pudimos observar que los maestros son parte inte

grante del med~o ambiente en el cual se desarrolla el mucha -

cho. 

Esto nos re~leja que la opinión que tienen los muchachos -

acerca del papel que juega el maestro, es totalmente diLeren

te en wia clase social y otra. 

En la clase socioeconónica alta la idea que tienen los mu-
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chachos con respecto a sus maestros, es que éstos tienen la -

obligaci6n de educarlos y atenderlos, por el hecho de que los 

j6vcnes pagan Wla colegiatura bastante elevada. Esto nos mue~ 

tra la falta de comunicación que e~iste entre 1os adolescentes 

y los maestros, ya que por un lado estos 6ltimos llevan su el~ 

se sin.tomar en cuenta los intereses que son propios de la eta 

pa adolescente, y por otro, los jóvenes al tener la imágen de 

que solamente el maestro es un servidor más, no le agrada la 

idea de comentar sus problemas y preocupaciones con wia perso

na que considera inferior a él. 

Los muchachos de clase socioeconómica baja consideran al -

maestro como una persona con mayores conocimientos y dedicada 

a enseñar y ayudar a los alumnos. 

Las preguntas # 17 y # 18 tratan de abarcar la relación que 

se establece entre maestro y alumno ya que consideramos que e!. 

tos son los dos elementos principales que están presentes en 

~ste, que es el segundo núcleo socializador del múchacho. 

En la pregunta # 17~ los muchachos de clase socioecon6mica 

alta manifestaron que la rorma en que los tratan sus maestros 

si afecta de alguna manera en sa rendimiento escolar, ya que

si los tratan mal no se interesarfu-~ en su clase ( 4~ ). Ade

m&s, podemos observar que el 30)(. de ellos afirman que sí les 

afecta, cuando no los toman en cuenta y preíieren a otros. 
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• Los adolescentes esperan que los maestros sean justos en au 

' trato con todos los j~venes de su 'c.lase y no les gustan los -

que muestran Cavoritismos o rechazo por ciertos alwnnoa."(~2) 

Con esto podemos ver que su aprovechamiento va a estar de

terminado por e1 comportamiento que el maestro tenga hacia -

ellos y no tanto por el interés que los j6venes tengan hacia 

la escuela. 

En la pregunta # 17, los muchachos de la clase socioeconó

mica baja arirman que la forma en que los traten sus maestros 

no debe de afectar de ninguna manera en su rendimiento esco ~ 

lar ( 49'(. ); ya que su aprovechamiento estará basado en el in 

terés que éstos muestran hacia la escue.la. Esto lo podemos -

real'irmar ya que un 3~ más nos respondió que éste aspecto no 

debe de afectar en su aprovechamiento escolar. Creemos que -

esto se debe a 1a imllgen que tienen los j6venes del maestro,~ 

puesto que piensan que su Wiica Einalidad es ayudarlos para 

que e1los se superen. Por la situación eo 1a que se desenvue! 

ven los adolescentes de esta clase social~ pudimos percatarnos 

que el.los ven a la escuela como la panacea para poder alcanzar 

· una mejor forma de vida. 

La pregunta ; 18 fu~ elaborada con el objetivo de conocer 

qué actitudes del maestro molestan en mayor grado al adoles -

cente y tomarlas en cuenta para las alternativas que pretend.!, 

( 52 ) Povell. ()p. Cit. p. 522. 
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mos dar. Consideramos que cualquiera de las cuatro actitudes 

que manifiestan los maestros pueden generar con~licto en el -

ambiente escolar. 

La actitud que más molesta a los adolescentes de la clase 

socioecon6mica alta se reriere al aspecto disciplinario ( 47~), 

por lo que podemos darnos cuenta que no aceptan la imposición 

de ciertas p~utas de conducta por parte de sus maestros. Esta 

situación puede causar con~licto, ya que el adoLescente en e!_ 

ta etapa desea tener las mismas libertades que an adulto tie-

ne y, al sen'tirse limitado, puede ocasionar que el joven man!_ 

!ieste una actitud de rebeldÍa en contra de las normas esta -

b1ecidns por sus maestros. 

En la clase socioecon6mica baja el aspecto que en mayor m~ 

dida molesta al adolescente es el que lo pongan en ridículo -

frente al grupo ( 54~ ). r:s necesario tomar en cuenta que d~ 

rante esta etapa, para el adolescente es de gran importancia 

establecer cierta posición en su grupo de amigos y al susci-

tarse esta situaci6n de avergonzamiento frente ai grupo,prov2 

cará que disminuya la popularidad que éste había logrado en-

tre ellos. 

En ambas clases sociales la segunda actitud que más moles

ta al. muchacho~ es que lo traten como niño y no co~o adolesce!!_ 

te. Creemos que esta situación se debe a que el maestro no'se 
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da cuenta que el joven va creciendo y que sus necesidades son 

otras~ ~demás de que quiere seguir ejerciendo la misma autori

dad que cuélfldo eran niños. 

" Como los adolescentes de todo el mundo se resisten si se 

les trat:a como niños~ Los profesor-es deben hacer un est"uerzo 

especiaI para darles responsabilidad y libertad compatibles -

con su madurez.~ ( 53 ) 

( 53 ) Meyer-s, Op. C~t. p. 115. 



VIII.- Disciplina escolar. 

19.- En la escuela: 

a) Me siento a gusto porque -
tengo las mismas liber~a -

174 

des que en casa ••••••••••••• 
b) Me siento a gusto porque 

la disciplina que me dan -
en esta no es igual a la 

que me dan mis padres •••••••• 
c) Me siento a disgusto por

que la disciplina que me 
dan choca con las reglas 
de conducta que se llevan 

en mi casa•••••••••••••••••• 
d) M~ disgustan las normas de 

conducta, son iguales a -

las de mi casa •••••••••••••• 

( Ver gráfica # 38 ) 

Clase Alta Clase Baja 

14')6 

11% 11'jb 

20.-¿~6mo calificarias las reglas de conducta que te dan tus 

maestros? 

a) Muy buenas, porque no limi
tan mi forma de ser •••••••• 

b) Buenas, porque a veces me 
ayudan a controlarme ••••••• 

Clase Alta 

18')4 

1~ 

Clase Baja 

1~ 

31" 



1~ 

Clase Alta Clase Baja 

e) Malas, porque limitan mi 

libertad, mi independen-

l!!il cia ••••••••••••••••••••••• ~ 
d) Malas, porque son muy r!,. 

gurosas y anticuadas ...... 24" 4" 
e) Buenas, porque no limi -

tan mi libertad ..•.....•.. °" l 42"l 

( Ver grát"ica # 39 ) 

La disciplina es otra fuente importante que puede producir 

con!1icto en el ambiente escolar. Al adolescente se le pre -

sentaron dos preguntas relacionadas con este aspecto y los r.!. 

sultados que obtuvinos fueron: 

En la pregunta # 19, los adolescentes de la clase socioec!! 

n6mica alta nos respondieron que no estAn de acuerdo con laa 

normas de conducta que se llevan en su escuela, ya que ésta.a 

son iguales a las que se manejan en su. casa ( 62" ). Esta AS, 

titud de desagrado se puede observar en la pregunta # 201 en 

l.a cual los adolescentes consideran que las regias de conduc

ta que se llevan en la escuela son malas-, ya que reetri.Dgen 

su libertad y el deseo de independencia que ellos pretenden 

obtener ( 41~ ), además de considerarlas rigurosas y anticua

das ( 24" ). 

Pudimos observar que en el colegio de la clase socioeco11cS-
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mica alta, las normas de disciplina son muy rigurosés; inclu

sive podemos a.firmar que en cierta medida son exagerad.as. He!!. 

cionaremos algunas de las reglas disciplinarias que se llevan 

en este colegio: 

1.- Las entradas y salidas están totalmente controladas 

por un policía que se encuentra todo el tiempo en la 

puerta, permitiendo solamente la salida de los alum

nos al ~inalizar el horario de clases. 

2.- A cada hora toman la asistencia de los mucnachos ~ 

a6n cuando no tengan clases. 

3.- A las tres faltas acWlluladas en una misma materia, -

·e1 joven no tiene derecho a presentar el examen men

sual. 

Consideramos que este tipo de disciplina es extremista, ya 

que limita la libertad que los jóvenes desean tener durante -

esta etapa. Creemos que con esto solamente se provoca en el 

adolescente una actitud de rebeldÍa en contra de la escuela, 

lo que puede ocasionar un desinter~s por parte del muchacho -

en asistir al colegio. 

Es importante tomar en cuenta que la inconformidad que pr!l 

senta el adolescente no es exclusivamente hacia las normas -

disciplinnrias que se manejan en el colegio ya que los ~ucha

chos consideran que son semejantes a las establecidas por sus 
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padres. 

Por lo que respecta a la clase socioeconómica baja,pod~ 

mos apreciar que las normas de conducta dadas en la escue

la no chocan con las establecidas por sus padres, ya que -

consideran que en la escuela tienen las mismas libertades 

que en su casa ( 68% ). Por lo anterior, ellos estiman ~ 

que las reglas de conducta que se establecen en su escuela 

son buenas, puesto que no limitan su libertad ( 42" ); ad~ 

más, el 31% de los ouchachos respondió que las reglas de 

conducta son buenas puesto que l.e ayudan a controlarse. -

Creemos que durante la etapa adolescente es de gran impor

tancia dar ciertas libertades que el muchacho necesita; el 

joven desea experimentar los alcances y limitaciones que -

tiene,conLormando posteriormente una actitud responsable. 

Es importante recordar que la muestra de esta clase set" 

cial se realizó en dos escuelas diCerentes debido a qce no 

encontramos ninguna escuela pÓbl~ca que incluyera los dos 

niveles educativos que abarcan las edades requeridas para 

nuestro estudio. 

A pesar de que en ambos planteles existen prefectos en

cargados de mantener el orden en las instituciones educat!, 

vas, las normas disciplinarias que se manejan en &stas no 

son tan rigurosas como las que se dan en el colegio de la 

clase alta.. 
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IX.- Relaciones padres-maestros. 

Las preguntas correspondientes a esta categoría no fue

ron elaboradas en este cuestionario, debido a que en nues

tra prueba piloto pudimos constatar que no existe una rela 

ción cuy estrecha entre ~adres y maestros correspondientes 

al ciclo secundario y de preparatoria. 

A partir de las respuestas obtenidas en nuestro cuesti~ 

nario piloto pudimos reafirmar la idea que teníamos de la 

relación que se establece entre padres y maestros; esto es, 

el vínculo que se entabla entre estos dos va a estar dado 

principalmente por las pláticas que sostengan los adolesce~ 

tes con sus padres y no tanto por la participación directa 

de padres y maestros. 

Consideramos necesario omitir preguntas referentes a e!. 

te aspecto en nuestro cuestionario definitivo, ya que la 

in~orm.aci6n obtenida estaría ter~íversada, puesto que las 

respuestas nos reflejarían que no existe ninguna reiación 

entre los padres y maestros. 
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X.- In!1uencia de la política en el maestro y el alumno. 

21.-¿Te crea problemas el que tus opiniones y las de tus maes 

tros sean diferentes acerca de la política que se lleva 

en nuestro país? 

a) Si porque nuestros pun

tos de vista no son los 

mismos ••••••.•••••••••••• 

b) Algunas veces, porque -

en ciertos aspectos de 

la política nuestras op,! 

niones son diferentes ••••• 

e) No porque nuestros puntos 
de vista son iguales ••••• 

d) No lo se, porque este t~ 

ma no se discute en el 

sal6n de clases •••••••••• 

( Ver gráfica # 40 ) 

Clase Alta Clase Baja 

11% 18·~ 

16"'-

16~ 

10% 

La pregunta # 21 estuvo destinada a conocer de qué manera 

la política puede ser Wl aspecto que provoque con!licto en 

el ambiente escolar de los muchachos. 

Podemos observar que el tema de política no es una cues -

tién que se comente con i'recuencia entre los jóvenes y maes

tros de la clase socioeconómica alta ( 61~ }; debido princi

pal.mente a dos causas: 
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1.- El contenido de las materias no se presta para pro

fundizar en este aspecto, lo que trae consigo que -

los maestros se limiten exclusivamente a cubrir loa 

temas que el programa de la escuela les marca. 

2.- Por su misma situaci6n socioeconómica desahogada no 

existe la inquietud por parte de los muchachos de -

transformar la estrati.Cicación social en la que vi-

ven. 

Consideramos que el aspecto de la política es un tema que 

debe ser tratado en la escuela, ya que a partir de las d~te

rentes opiniones que el joven encuentre, podrá contormar uria 

postura definida en su vida aduJ.ta. 

En la clase socioecon6mica baja los puntos de vista conce!:. 

nientes a la política generalmente son iguales entre maestros 

y alumno.a ( 5$ ); sin-embargo, un 34~ di.Cieren de la opi.ni.Sn 

que tienen sus maestros, por lo que podemos darnos cuenta que 

el tema de política es un aspecto que se trata con mayor ~re

cuencia.. 

Esto nos con~irma el hecho de que ei adolescente sepa que 

su postura y la de sus maestros puede ser la m:i.sma o no res

pecto a la política, por lo que nos deja ver que estas cues

tiones se tratan a menudo en el salón de clases. 

Es illlPortante recordar que la mitad de la muestra obteni-

• 
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da en esta clase socioecon6mica se recabó en la preparatoria 

nz•, donde pudimos apreciar que las cuestiones políticas son 

un tema que se discute con mayor frecuencia debido a la di~ 

versidad ideológica que se maneja en la escuela. 
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XI.- Aprovechamiento escolar. 

2.2.- A lo largo de tus estudios ¿ cuáles son los años que 

has reprobado? 

Clase Alta Clase Baja 

a) Un año reprobado •••••••••• 

b) Dos años reprobados ••••••• 

( Ver grá.rica # 41 ) 

23.- ¿Qu~ tiempo dedicas para estudiar y hacer tus tare.as? 

Clase Alta Clase Baja 

a) Menos de una hora ••••••• 1 51~1 to;ó 

b) M!s de Wla hora ·•······· 2c:i,b 1~ 

e) MAs de dos horas ........ ~ 14~ 

d) Más de tres horas ....... ~ 8"' 

e) E.l tiempo que sea neces.!! 

rio ·-··················· 14')(. 1 s~I 
( Ver gráfica # 42 ) 

24.-¿ A qu~ hora realizas tus tareas escolares? 

Clase Alta Clase Baja 

a) Llegando de la escuela ••••• ()Jt U<fo 

b) Despu~s de comer ........... 2Cl')b l s~I 
e) En la noche ................. 14" 8"' 

d) No tengo honuio iijo ....... 1 66'J'l 12" 
( Ver grárica # 43 ) 
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25.-¿Generalmente dónde estudias? 

a) Cuarto de estudio ........ 
b) Sala o co:::iedor ............ 
e) Recát:Jara •..........••...• 
d) Biblioteca de tu casa 

e) Despacho o cuarto de 

~elevisión ············-·· 
n Otro ¿ cuál. ? ........•... 

( Ver gráfica ~ 44 ) 

26.- Mi padre: 

a) Muestra interés en mis tra-

bajos escolares ••••••••••• 
b) Me ay·uda en :ús tareas es-

colares ••••••••••••••••••• 
e) S6lo cuando tiene tiempo 

!De ayuda en mi.s tareas es-

co1ares ••••••••••••••••••• 
d) So se preocupa 

reas escolares 

e) So vivo con ~l 

por lllis ta-
............. 

( Ver grárica # 45 ) 
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27 • ..: Mi madre: 

a) Muestra interés en mis 

t~abajos escolares 

b) Me ayuda en mis tareas 

escolares ••••••••••••••• 
e) Sólo cuando tiene tiem

po me ayuda en mis ta -
reas escolares •••••••••• 

d) No se preocupa por mis 

tareas escolares ••••••••• 

e) No vivo con ella •••••••• 

( Ver gráfica ~ 46 ) 
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Clase .Uta 

15~ 

29% 
6% 

Clase Baja 

14';9 

Promedio de caliticaciones del ciclo escolar 1981-1982. 

Clase .Alta Clase Baja 

a) Calilicación 5 ............... 1% ~ 

b) Calificación 6 .............. 21~ 2~ 

e) Ca.li!'icación 7 •·•·•·•·····•· 1 64~1 1 52)41 

d) Ca.li.ficación 8 •·•·••••······ 1~ n°' 
e) Calii'icaci6n 9 ........ -..... ~ ~ 

( Ver grática # 47 ) 
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PROMEDIO DE CALIFICACIONES Gri.t'ica # 47 

( P6gina # 192 ) 
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Para poder conocer algunos de los aspectos que pueden in

Zluir en el aprovechamiento escolar de los QUchachos, las 

preguntas de la 22 a la 27 se elaboraron con la finalidad de 

obtener informaci6n ~cerca de los problemas que ha tenido el 

asolescente en su trayectoria escolar ( pregunta # 22 );así 

como las calificaciones que se obtuvieron en los colegios del 

ciclo escolar pasado; el tiempo que dedica el muchacho a la 

escuela en sus actividades diarias ( pregunta# 23 y# 24 ); 

las racilidades de estudio que los adolescentes tienen ( pr!_ 

gunta # 25 ); as! como la participación de los padres dentro 

de los trabajos escolares de sus hijos (pregunta.# 26, # 27) 

El tiempo que le dedican a sus labores escolares lós mu

chachos de la clase socioecon6mica alta es menor a \Ula hora 

( 51~ ), a la vez de que no tienen un horario fijo pera rea

l~zar aus tareas escolares ( 66~ ). 

En la clase socioecon6mica baja los muchachos respondieron 

que dedican el tiempo necesario para hacer sus labores esco

lares ( 55~ ), empezando a realizarlas despu~s de la hora de 

la comida ( 69" ). 

En la clase socioecon6mica alta hay muy poco interés para 

sus estudios, as{ como una falta de organización que nos pe!:_ 

mite apreciar que no hay wia disciplina correspondiente a -

las labores escolares. 
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Con respecto a las racilidades de estudio que los adoles

centes tienen pudimos encontrar que ea la clase socioeconólll! 

ca alta~ el·6~ de los muchachos estudian en su rec&uara do!. 

de existe un lugar apropiado para realizar sua acti~idadea -

escolares; además bay que recordar que el 77'J' de ellos po -

seen un cuarto de estudio ~ el 65',Wi una biblioteca, lugares 

espec{.Cicos que sirven para realizar sus tareas .escolares.· 

En la clase socioecon6mica baja encontramos que el 61~ de 

los muchachos encuestados realizan sus tareas escolares en -

la sala o comedor debido a que no cuentan con otro lugar más 

apropiado para esto. 

Debemos recordar que el número de personas que conrorman 

la Eamilia es mayor y menor el espacio en que viven, por lo 

que consideramos que no existen las condiciones apropiadas -

para realizar sus labores escolares. Es meno• probable qua 

los padres de esta clase social • ••• den a sus hijos un l!! 

gar tranquilo para que puedan estudiar, o incluso que los -

auxilien en el trabajo escolar ••• La casa suele estar llena 

de gente~ hay ruido constante, adem&.a de que e1 radio y T.V. 

están a todo volumen con lo que la poca estimulación que pu

diera haber se reduce a nada.• ( 34 ) 

Con respecto a la participación de los padres en los tra

bajos escolares, en la clase socioeconómica alta los mucha -

( 54 ) Grinder, Op. Cit. P• 4~1. 
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chos respondieron que su padre no se preocupa por sus tareas 

escolares ( 38~ ) o solamente le ayuda cuando tiene tiempo -

( 2~ ). 

Asimismo el 4~ de los muchachos respondió que su madre -

sólo cuando tiene tiempo le ayuda en sus tareas escolares y 

el 29)b ni siquiera se preocupa por los trabajos de la escue-

la. 

Estos resultados son de gran importancia, ya que nos rea

firman la poca comunicación que bay entre ellos; así como el 
1 

poco int
1

erés qoe manifiestan los padres hacia las actividades 

de sus hijos. Creemos que este aspecto es uno de los elemen

tos más importantes que pueden contribuir a que exista wi m~ 

nor interés del joven hacia la escuela, repercutiendo consi

derablemente en su aprovec~amiento escolar. 

En la clase socioeconómica baja los resultados que obtuv! 

moa rueron los siguientes: 

E1 padre solamente le puede ayudar al joven en sus tareas 

escolares cuando tiene tiempo ( 3~ ). Es importante tomar 

en cuenta que el tipo de ocupaciones que realiza el padre -

son muy extenuante y lo mantienen alej~do de su casa la mayor 

parte del día. A pesar de esto,podecos ver que existe un i~ 

ter~s constante del padre ya que el 2~ de ellos ayudan ai 

muchacho en sus tareas y el 16~ se interesan por las labores 
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que realiza su nijo en la escuela. 

De la misma forma, gran porcentaje de las madres de esta 

clase social, ~nestran interés en los trabajos escot.:ires de 

sus hijos ( 68~ ); a pesar de que un número bastante runplio 

de ellas trabajan y tienen un nivel de escolaridad bajo. 

Se puede ver que a pesar de las·diricultades que ambos P.! 

dres tienen, se preocupan por las tareas escolares de sus tl! 

jos adolescentes. 

" ••• los padres cuyos puntos de vista sobre la educación 

son de comprensión y que consideran la formación como. escal.!_ 

ra importante en la movilidad, tienden a poseer hijos que son 

buenos alumnos • • • Parece que es innegab.le la existencia de 

refuerzo mutuo entre las actitudes de los padres hacia la -

educaci6n y la ' capacidad ' del hijo." ( 55 ) 

Los resultados anteriori:ente mencionados nos permitirán -

junto con la investigaci6n bibliográfica que heú10S recabado, 

obtener algunas conclusiones importmites y proponer altern~ 

tivas que parcialmente disminuyan la problemática generacio

nal y las repercusiones pedagógicas que esto trae consigo. 

( 55 ) Swi!t, D. F. " Family enviromen~ and 11 success: some 
basic predictions". i3ritish jour-nal of educational -
Psychologyy 1967. p. 18. Tomado del libro '" .\dolescen 
cia " de Robert Grind~r, ed. Li:nusa, p. 452. -
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III.- ALTERNATIVAS PEDAGCGICAS PARA DISMI~UIR E.L cn~FLICTO DE 

GE.'\'E.R,\CIOSES E:': LOS A.OOU:SCE.-.TES MEXICANOS.' 

A partir de 1a investigación bibliográrica que hemos rec!. 

bado y del análisis de los da~os obtenidos en nuestra inves• 

tigaci6n de campo, consideramos in~ispensable proponer algu

nas alternativas con la rinalidad primordial de disminuir el 

cont'licto generacional. 

Plantearemos tres áreas especí~icas que abarcan los prin

cipaies elementos que pueden óenerar cont'licto entre genera

ciones; estos son: padres, maestros y adolescentes. 

t.- Formaci6n del personal docente. 

Este primer apartado que proponemos l'utS elaborado debido 

al importante papel que juega el maestro en la relación con 

los adolescentes y su influencia en el conflicto generac:io -

nal. 

Debido a los· resultados ob~enidos a través de toda nues

tra investigación pudimos apreciar que el papel que juega el 

maestro no es nada .r&cil1 puesto que la etapa adolescente es 

un período que se caracteriza por una serie de variantes que 

no le permiten establecer una línea educativa general para 

todos los adolescentes. 

Por otro lado_,consider~~os que dentro del campo educativo 

no se nan logrado~ en nues~ra sociedad, los avances que ac -
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tualmente se requieren. Si bien es cierto que se hrui dado 

algunos ade1antos a nivel educativo, en el rontlo éstos no 

han traído consigo un ca.::ibio que permita una transformación 

en la educación. 

Existe e1 problema de la mala !ormaci6n que tiene el doce1! 

te. Esta problem6tica no es un hecho aislado sino que de él 

emergen una serie de situaciones que repercuten ampliamente 

en el sistema educativo. 

La formación que el educador recibe está dada ~n base a 

la enseñanza de tipo tradicional, en la cual no se consideran 

las características que cada nivel educativo requiere, ya que 

en particular no se ba tomado en cuenta que los maestros que 

tengan contacto con adolescentes deben tener un conocimiento 

específico de este periodo. 

Por lo anterior, consideramos impor~ante proponer un " CU!:, 

so pedagógico para el conocimiento de la adolescencia", así 

como un tt Curso de actualización pedagógica sobre técnicas -

did~cticas " 

Creemos conveniente que en priwera instancia se iciparta ei 

" Curso ped~Ógico para el conocimiento de la adolescencia 

ya que es necesario que el adolescente tenga una visión gen~ 

ral de la problemática por ia que atraviesa el adolescente, 

para que de esta manera la relación que se establezca entre 



maestro y alumno sea la más adecuada. 

P.ara este curso los objetivos que proponemos son: 

Objetivo General: 

" Al terminar el curso,el docente analizará 

los aspectos más importantes que son cara~ 

terísticos e_ la etapa adolescente." 

Objetivos Particulares: 

• El maestro comprenderá la importancia de 

los cambios físicos y psicol6gicos en.el 

adoJ.escente." 

· • El docente analizará la in~luencia de los 

factores fa.ciliares en el desarrollo del 

adol.escente." 

" el maestro conocerá los aspectos más impo~ 

tantes que constituyen e.l Aulbito escolar y 

su in~luencia en el adolescente.• 

El curso est& constituido por tres unidades espec!~icaa 9 

las cual•• aoa: 

Unidad Temática l.- Desarrollo Psi~obiol6gico del adolescente. 

Unidad Tem&tica 11.- Aspectos ~amil.iarea mAa importaatea para 

e l. adolescente. 

Unidad Temltica IlI.- Aspectos escolares que influyen en el 

desarrolio adoiesceate. 
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Es importéillte recordar que la etapa adolescente es un te-

01a de estudio muy extenso, por lo que en el curso que propo

n<:t:ios se tratarán de tomar los elementos representativos de 

dicho período y que son de suma importancia en la relaci6n -

que se establezca entre caestro y alwrno. 

Nuestro curso comprenderá seis sesiones con un tiempo pr,2_ 

medio de dos horas por sesi6n. Al t~rmino del curso se toe!!_ 

rá una sesión más con la finalidad de resol.ver dudas y sacar 

conclusiones generales del curso. 

El " Curso peda;6gico para el conocimiento de la adolesce!!. 

cin " puede ser impartido por un pedngogo,debido a que éste 

tiene un conocimiento generai del desarrollo que va teniendo 

el individuo desde su niñez hasta 1a edad adulta, además de 

que conoce las necesidades educativas, a.si coCK> las t&cnicas 

metodol6gicas indispensables en la labor docente. 

Las cartas descriptivas que proponemos para cada sesi6n -

son las siguientes: 
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Ui'du.w 'l'i'1'1A'l'lCA l: Uosarrollo psicobio 16¡i;ico :de.l 
adolescente. 
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UNIDAD ·~IATICA I; Oesarrollo paicobiol6gico cÍel 

adolescente. 

CQN'l'~Iq<> 

1. C11111bios físicos 
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- Coordinador. 
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E1 segundo curso que proponemos para la rormaci6n del -

personal docente es el de • Curso de actualizaci6n pedngóg! 

ca .;obre técnicas didácticas•. 

Consideramos que este curso puede servir de awti.1i.ar para 

el docente y es un complemen-co del curso anterior, ya que ol 

adolescente al igual que cualquier individuo dentro del pro

ceso de enseñanza-aprendizaje necesita de diLerente& técni -

cas didácticas que rompan con la monotonía del tipo de ense

ñanza tradiciona.1. 

Actualmente la educaci6n tradicional !aplica 1Dl& serie de 

normas que limitan las actividados de aprendizaje que el ed~ 

cando debe ejercer, por lo que creemos conveniente la elabo

raci6n de este curso para lograr una nueva interre.lación que 

d2be de existir entre el maestro y el aiumno dentro del pro

ce&o educativo. 

Los métodos pedagógicos han evolucionado grandemente en -

l~s Últimas décadas; sin embargo, existe un desconocimiento. 

por la mayoría de las personas que se dedican a la labor ed!! 

cativa9 principa1mente en los niveles ~e secundaria y prepa

ratoria, que dejan de lado este aspecto de suma importancia. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante que 

el maestro posea un elevado nivel acad~m.ico y un constante -

conocimiento de la asignatura a impartir; esto 9 empero no es 
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su única garantía para que un maestro sea eficiente, debe e~ 

nocer más all~ del conjunto de conocimientos que integran su 

disciplina, debe conocer cómo aprenden las personas y las dí 

ferentes maneras con que se puede facilitar ese aprendizaje. 

La finalidad principal de la eiaboración de este curso de 

actualizaci6n pedagógica s,obre técnicas didácticas, es que -

los docentes, al terminar el curso, utilicen dichas técnicas 

dentro de la asignatura impartida por estos. 

Los objetivos que proponemos para este curso son los si 

guientes: 

Objetivo General: 

" Al 1inalizar el CllrSOy P.l maestro aplica

rá la.s diferentes técnicas didácticas pr.2. 

pías de .cualquier proceso de enseñanza

aprendizaje." 

Objetivos Particulares: 

• El docente analizará los conceptos bási~ 

coa de educación y la comunicación en el 

proceso de enseñanza-éllJrendizaje." 

" El maestro identificará las diierentes té~ 

nicas didácticas de aplicación individual~ 

" El 11U1estro manejará las diversas técnicas 

didácticas de apl.icación grupal.• 
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Nuestro curso comprende tres unidades temáticas. laa cua - -
les son: 

Unidad remática I.- fJefinición de Conceptos y 1.a comuaicaci6n 

en la relación maestro-alumno. 

Unidad Temática II.- T~cnicas de Trabajo Individual. 

Unidad Temática III.- Técnicas de Trabajo Grupal. 

Este curso está coCl¡;>uesto por once sesiones de una hora'

por clase, así como de tres sesiones extras con el objetivo 

principal de agrupar a los maestros por asLgnatura. Esto se 

realizará con dos final.idades principa1ea: 

1.- Aclarar dudas con respecto a 1.as t&cnicas didácticas 

que se impartieron en el curso. 

2.- La elaboraci6n de wia unidad utilLzando las diversaa 

t6cnicaa de trabajo individua1 o grupal impartidas 

en cada.una de las sesi.ones. 

Consideramos que la persona más adecuada para impartir e_!. 

te curso debe ser un pedagogo, ya que conoce las herrami.entaa 

did!cticas indispensables para el proceso de enseñanza-apre!! 

dizaje. 

Las cartas descriptivas para cada sesi6m son las siguien-

tes: 

/ 
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Consideramos que los cursos que proponemos, tanto el "Cll!:. 

so pedagógico para el conocimiento de la adolescencia", así 

como el • Curso de actualizaci6n pedagógica sobre técnicas -

did!icticas " tienen tres finalidades principales: 

1.- Elevar el nivel profesional del personal docente. 

2.- Alcanzar. un mejor nivel educativo tanto en secunda

ria como en prep¡p-atoria. 

3.- Disminuir el conflicto generacional, con el objeti

vo de que 6ste no sea un factor que obstaculice un 

6ptimo rendimiento escolar. 
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2.- Vrien~aci6n pedagógica a pudres y adolescentes. 

Los padres y adolescentes son los elementos más importan

tes que in~egran el problema de generaciones, por lo cual -

consideramos que ambos requieren de una orientaci6n pedagóg_! 

ca que les ayude a comprender el papel que juegan tanto pa -

dres como adolescentes. 

Proponemos que esta orientación pedagógica a padres y ad,2. 

lescentes, se inicie al entrar los muchachos al ciclo secun

dario, ya que es la etapa en que los j6venes comienzan su de 

sarrollo adolescente. 

Consideramos que existe un desconocimiento total tanto de 

los padres como de los mismos muchachos en cuanto al papel -

que deben seguir ál llegar los adolescentes a esta etapa, ya 

que se han generalizado los patrones de comportamiento que -

cada uno debe seguir, sin tomar en cuenta las transEormacio

nes que suf"ren unos y otros • 

. Creemos que esta orientación pedagógica a padres y adole_!! 

centes debe estar dada dentro de la escuela a la cual asiste 

el muchacho y que, no debe ser opcional sino obligatoria. 

Pensamos que esta orientación debe ser a base de conferencias 

abarcando los aspectos de mayor interés a padres como adole~ 

cent es. 

Estas con.Ierencias deben ser a un nivel muy general, ya 



que hay que tomar en cuenta el grado educativo de los padres, 

puesto que pudimos apreciar que existe una escolaridad míni

ma en los padres de la clase social baja. 

Proponemos que sean dos conferencias y una tercera sesión 

en la cual exista la participación activa por parte de los -

pudres para resolver algunas dudas y sacar conclusiones gen~ 

rales, tomando en cuenta las aportaciones que ellos den. So

lamente proponemos tres sesiones, debido a las ocupaciones a 

las que se dedican los padres, ya que no tienen mucho tiempo 

disponible para asistir a mi n6mero mayor de pláticas. 

Sugerimos que estas conferencias sean dadas por un peda~.2. 

go o un psic6logo,.ayudado por un trabajador social para po -

der dar una visi6n más completa de los temas a tratar. Cons.!, 

deramos que los aspectos que deben de estar presentes en es

tas pláticas son los siguientes: 

1.- Desarrollo psicobiol6gico dei adolescente. 

2.- Aspectos familiares más importantes para el adoles

cente. 

3.- Aspectos escolares que influyen en el desarrollo ad.2, 

lescente. 

Proponemos que la orientación pedagógica para los adoles

centes sea dada a través de una escenificación que represen

te la problemática geQeracional. Esta representación requi~ 



re la participación de algunos maestros del co1egio, y esto. 

con la finalidad de que las barreras entre maestros 1 j6ve -

nes se vean discrinuidas. 

Considerw:ios importante que después de la represen~ación 

se haga una plenaria, tomando en cuenta como factor importaa 

te la participación de los alumnos con respecto a dicho tema. 

Creemos que es~a propuesta es una de las rormas ~ás ade -

cuadas para que el muchacho comprenda de una manera clara ~ 

tanto sus actitudes hacia los ?adres, como las que éstos ti!; 

nen hacia ellos. Pensarnos que este tema tratado por un exp~ 

sitor, resultaría tedioso para los jóvenes, ya que lo podrían 

tomar como una clase más y no con la final.idad que se le pr~ 

tende dar. 
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3.- Plnneación y programaci6n de tareas específicas a nivel 

social. 

Los medios de comunicaci6n, al jugar un papel tan impor~ 

tante en nuestra sociedad, pueden ser un auxiliar dentro de 

las alternativas que proponemos. Así pues, creemos que pro

poner tareas específicas a nivel social reforzará los plante~ 

mientos antes mencionados que incluyen a padres maestros y -

adolescentes. 

Sugerimos que se fomenten campañas pub.licitarías a nivel 

social a través de los medios masivos de comunicación, esto 

es, por radio, televisión, prensa, cine; así como una serie 

de publicaciones periódicas auspiciadas por instituciones S,2_ 

ciales como serían: !.M.S.S., 1.s.s.s.T.E., D.I.F., Centro .,.. 

de Integración Juvenil, C.R.E.A., etc. 

Esta campaña incluiría el aspecto de la comunicación como 

ractor m&s importante en las relaciones que se establezcan -

entre padres e hijos. Debe ser rácil.mente comprensible para 

todos los nive1es educativos y se debe manejar un .lenguaje -

claro y sencil1o. 

Para la el.aboración de esta campaña consideramos indispe~ 

sable la participación de un pedagogo que subiera el conten! 

do del mensaje que se quiere transmitir, así como .la colabo

raci~n de un comunicólogo encargado de los aspectos t~cnicoa 
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que se requieren para dicha campaña. 

Pnra la aplicación de estas alternativas, consideramos ~! 

~orta.nte que en primera instnncia se detecten las necesidaded 

que dicho problema trae consigo, ya que estas propuestas ru! 

ron dadas cm base a los resultados oqtenidos en la investig.! 

ci6n de ca.~po que se realizó y de a~uerdo a las necesidades 

propias de los coleg;ios ant'es mencionados. 

Por lo anterio~ considerrunos que nuestras propuestas que

dan abiertas a las modificaciones pertinentes y al criterio 

de cada institución educativa. 

' 
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IV.- e o K e L u s I o NE s 

Ln adolescencia es un fenóoeno universal debido a que -

cunlquier individuo presenta caobios físicos y piscolÓ~icos 

que son característicos de este período. 

"Para1elarncnte con los ca~bios fisioló~icos de la madura

ción sexual mflrchan los componentes psicológicos ••• así cou10 

otros fenómenos de la adolescencia. Por eso ha de inferirse 

que la adolescencia, con sus cambios de conducta, sociales y 

emocionales, es un fenómeno universal." ( 55 ) 

Se ha discutido mucho a través de los años si este pcrío-

do es una etapa de crisis. Algunos investigndores conside -

ran que este período de crisis es una 6aracterística especí

.t:icu de la etapa; entre los cuales podemos mencionar a: 

~tan1ey Hall, quien" ••• describió la adolescencia como 

un período característico del ~turm wtd Drang, ' tormenta e 

ímpetu••" ( 57 ) 

Sigmund Freud " ••• opinaba que las mutaciones hormona -

les y :psfquicas que tienen lugar en el período reproducti

vo de 1a vida producen un desequilibrio en la estructura de 

la personalidad que conduce inevitablemente al ~turm und 

Drang de la adolescencia." ( 58 ) 

Otros autores opinan que este período de crisis se debe a 

las restricciones que marca la sociedad, entre los cuaies 

( 56 ) Muuss, Op. Cit. p. 29. 

( 57 ) lbidem. p. 25. 

( 58 ) Grinder, Op. Cit. p. 59. 
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encontraoos a: 

Margaret Mead quien afirma que " Las causas principales de -

la diiicultad de nuestros adolescentes residen en lH presen

cia de normas antag6nicas y en la creencia de que cada indi

viduo debe realizar sus elecciones, junto con la opinión de 

que la elección es W1 asunto importante. D~das estas situa

ciones culturales, la adolescencia, consid·~rada ahora no co

mo un período de cambio biológicos, porque sabemos que la 

pubertad fisiológica no produce necesariamente conílictos, 

sino como el comienzo de la madurez mental y emotiva, está 

destinada a colmarse de conflictos y dificultades." ( 59 ) 

Leta Bollingworth " ••• consideraba e1 desarrollo como -

gradual y contínuo y rechazaba como .folkl.or y mito la idea 

de tormentas y tensiones y la del cambio de personalidad du 

rante la adolescencia~" ( 60 ) 

Nosotros estamos de acuerdo con la segwtda postura, ya 

qu~ pensamos que la sociedad es la que ha etiquetado a J.a 

adolescencia como un período conflictivo. 

Consideramos que la sociedad ha determinado pautas de -

conducta para el papel que desempeña el niño y el adulto, -

sin embargo no se han establecido claramente los patrones 

para la etapa adolescencia ( aspecto que afirma Lewin en 

su teoría antes expuesta ) 

( 59 ) Mead, Margaret." Adolescencia y cultura en Samoa • 
Trad. Elena Dukelski, Sa. edición, Paidós, Argentina, 
P• 242. 

( 60 ) Muuss, Op. Cit. p. 108. 
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El niño en una sociedad como la nuestra, depende en todos 

los aspectos de los padres ( económico, afectivo, emocional, 

etc. ) y por lo mismo , no va conformando un sentido de res

ponsabilidad, ya que sus padres a través de diferentes me ~ 

dios, tratan de resolver todos los problemas al que el niño 

se enfrenta, limitando su libertad sin que él se de cuenta -

de _los aciertos y errores que servirán de base para guiar y 

orientar su vida. 

Por esta situaci6n de dependencia hacia sus padres, el m_!! 

chacho, al llegar a la etapa adolescente se.. enfrenta a c.i.er

tas responsabilidades sin que ahora pueda ser auxiliado por 

sus padres. 

Así como la sociedad enmarca ciertos patrones de conducta 

a seguir, el adolescente se trata de acoplar a alguno de es

tos, prefiriendo el papel que desempeña el adulto debido a 

que quier~ tener los derechos y libertades que este rol le 

adjudica. 

El joven quiere conformar su propia personalidad sin la 

influencia de sus padres, ya que esto determinar!n ante sus 

compañeros que a6n sigue siendo niño. 

Por otro lado, los padres tienen 1a idea de que sus hijos 

deben ser totalmente dependientes de ellos hasta que lleguen 

a la edad adulta, lo cual provocará que el joven se rebele 



ea contra de la presi6n que tratan de ejercer su.a padres. 

Eate deseo de proteger al hijo por parte de lo& adultoa~ 

aal como la independencia que el muchacho pretende obtener, 

ocasiona Wl choque entre éstos, formándose as{ el coní"licto 

generacional. 

Eatamos de acuerdo con la postura que especirica que el -

periodo adolescente es una etapa de crisis determinado prin

cipal•ente por la sociedad~ y pensamos que el conflicto gen.!. 

racional ea un producto de esta misma. 

Esta a.Cirmaci6n está basada en la investigación de campo 

que se realizó en un colegio de clase socioeconómica alta y 

dos escuelas correspondientes al estrato socioeconómico ba

jo, en las cuales pudimos observar que el conrlicto genera

cional se presenta en ambas clases; sin embargo, el origen 

de 'ste y· sus repercusiones están establecidos por el estr~ 

to socioecon6mico al cual pertenecen. 

Consideramos que el origen de la brecha generacional en -

tre una clase y otra, está determinada por la sociedad y por 

los mismos valores que le impone a un nivel socioeconómico y 

a otro. 

En nuestra sociedad se ha generalizado la idea de que el 

niño, desde sus primeros años, tiende a depender totalmente 

de sus padres; sin embargo, esta actitud puede ser asumida 
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principalmente por.la clase socioecon~aica alta, debido a -

que sus mismas posibilidades económicas le permiten proteger 

en todos los aspectos al !ti.jo, rio sólo desde que éste es pe

queño, sino a través de toda su vida. 

Este deseo de protección por parte de los padres va ere~ 

do sentimientos de dependencia por parte de su hijo. Sin em

bargo, al llegar el muchacho a la etapa adolescente trata de 

coorormar su personalidad propia sin la intervención directa 

de sus padr~s, por lo que no acepta la protección que ellos 

tratan de darle. 

&l adolescente se siente imposibilitado a seguir el rol 

adulto, ya que no se encuentra preparado para afrontar las 

responsabilidades que este papel le adjudica.-siendo de esta 

manera dependiente de sus padres aún cuando éste llegue a la 

edad adulta. De ~sta manera, la etapa adolescente en los ~ 

chachos de la clase socioeconómica alta se prolonga. 

La protección que los padres dan a sus hijos consiste 

principalmente en satisfacer las necesidades materialea que 

requieren, pero el aspecto afectivo se le confiere a o~ras 

personas que conviven a diario con ~l ( -·choi'er, nana, parien 

tes, etc. ) que suplantan el papel afectivo de los padres. 

Esta situación trae consigo que no se establezca uua co

municación ad~cuada entre padres e hijos, ya que aua pl!ti-
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cas solamente se van a limitar a cuestiones superficiales, -

puesto que las necesidades afectivas y los problemas que se 

le presentan al muchacho generalmente son resueltas por él 

mismo o por las personas encargadas de su cuidado. 

Considera~os que este problema se presenta debido a qu~ -

los padres no se encuentran la mayor parte del d{a en el ho

gar, lo que trae como consecuencia que éstos oo se den cuen

ta de las necesidades e inquietudes de sus hijos adolescen -

tes. 

Creemos que la comunicaci6n que se estabiezca entre padres 

e hijos es de gran importancia, ya que la convivencia diaria 

es un aspecto vital para que ellos perciban las necesidades 

que va teniendo el adolescente a trav's de su desarrolio. 

Debido a los factores antes mencionados, la situación de 

conflicto que se maniriesta en el bogar genera crisis en el 

muchacho, ya que no se siente respaldado por su familia, io 

cual ocasionar! la falta de adaptación al medio escolar, aa{ 

como un bajo rendimiento en sus estudios. Esta afirmaci6n ~ 

está dada a partir de los resultados obtenidos en nuestra 1,!! 

vestigación de campo. 

De esta manera, la escuela puede constituir un elemento -

m~s que reCuerce la situación contlictiva dentro del ambien

te familiar, ya que el muchacho puede verla como un reElejo 
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de las actitudes que prevalecen en su hogar. 

Para él, la escuela fomenta la dependencia al igual que 

sus padres, ya que ésta le indica y, decide sobre las activ! 
! 

dades que puede o no realizar. La falta de interés que sie.!!. 

té el muchacho por parte de sus maestros hacia los temas de 

conversaci6n que a él le interesan, hace que crea que esta -

misma situación se asemeja a la de su ambiente f wniliar. 

Como y.a se mencionó anteriormente el conflicto generacio

nal es producto de los patrones establecidos por la sociedad; 

sin embargo, la influencia que ejerce en los diversos estra

to& aocioeconómicos es diferente. 

Conai_deramos que la forma de vida característica de la -

clase sdcioecon6mica baja puede asemejarse a la que se lleva 

en las ~ociedades primitivas que ha estudiado Margaret Mead, 

en las cuales ha encontrado que el conflicto generacional no 

ae presenta. 

• La relaci6n íntima entre los padres y el hijo, de in -

rluencia tan decisiva en muchos casos, en nuestra civiliza -

ci6n, en que el sometimiento o el desafío a los padres puede 

convertirse en la estructura dominante de la vida entera, no 

se encuentra en Samoa.• ( 61 ) 

En las sociedades primitivas el muchacho va adquiriendo -

las responsabilidades paulatinnmente con lo cual desarrollará 

( 61 ) Mead, Op. Cit. P• 219. 
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~ sentido de responsabilidad que le permitirá conformar su 

vida futura. 

De la misma form~, en La clase socioeconómica baja, las -

responsabilidades se le van dando al niño desde que es pequ!;. 

ño; sin embargo, esto se da a partir de las necesidades eco

nómicas que la familia tiene. esto lo podemos ejempliLicar 

con: 

1.- El joven tiene que cuidar a sus hermanos menores, -

ya que generalmente la madre tiene que trabajar pa

ra ayudar al sostén de la familia. 

~.- En muchas ocasiones el niño tiene que emoezar a tra 

bajar a temprana edad, ya que el in~reso de los pa

dres no alcanza para satisfacer las necesidades bá

sicas de la familia. 

Con esto podemos ver que el período adolescente en esta -

clase socioecon6mica se acorta, debido a que el adolescente 

tiene que enfrentarse a temprana edad a las responsabilida

des que un adu1to tiene. 

En las sociedades que ha estudiado Margaret Mead, el niño 

desde temprana edad tiene conocimientos acerca de la muerte 9 

de lo que son las relaciones heterosexuales, del parto. etc., 

ya que no existen normas que prohiban el saber a esta edad 

sobre aspectos de esta índole. Así pues, en Samoa, " Los 
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j6veoes tienen la oportunidad de ver el nacimiento y la muer 

te sin alejarse del bogar y muchos han visto fetos parcial

mente desarrollados, la evisceración de cadáveres y ocasio 

nalmente alguna rápida visión de actividad sexual." t 62 ) 

En la clase socioeconómica baja se preseuta una situación 

similar ya que a pesar de que existen non;ias dadas por la so 

ciedad que impiden el conocimiento de estas cuestiones al ni 

ño cuando es pequeño, su misma forma de vida como consecuen

cia de su situación económica, le permite darse cuenta de es 

tos aspectos aceptándolos corno algo natural. 

Es importante remarcar que a pesar de las similitudes en

contradas en las sociedades primitivas y en la clase socio

~conómica baja, esta Última no deja de verse influenciada -

por los patrones estab.lecidos por nuestra sociedad, por lo 

cual el conflicto generacional está presente en esta clase, 

pero en menor· grado que en la clase socioeconómica alta. 

Nuevamente afirmamos que la comunicación es un aspecto bá 

sico en las relaciones que se establezcan entre padres e hi

jos, asi como un elemento determinante en el conflicto gene

racional, ya que pudimos const.atar que en la clase socioeco

mica baja tanto los problemas a los que se enfrenta el ado 

lescente, como los que presenta la familia~ son comentados 

con toda naturalidad entre padres e 11.ijos. 

( 62 ) Muuss, Op. Cit. p. 82. 
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A pesar· de que los problemas intergeneracionales en esta 

clase socioccon6mica también se presentan, las repercusiones 

que tiene esta situación en el aprovechamiento escolar de los 

muchachos son menores debido principalmente a dos causas: 

1.- Los jóvenes de esta clase socioecon6crica ven a la 

escuela como la panacea para salir de la precaria 

situación econ6mica en la que se encuentran; esto 

es, no ven a la escuela como una imposición hecha 

por sus padres, sino que se les ha inculcado la idea 

que teniendo mayores estudios logrará una mejor si

tuaci6n econ6mica. 

2.- La relación que se establece entre a1umnos y maes -

tros, va a estar dada a partir de 1a imágen que ti~ 

nen los j6venes de estos Últimos. As{ pues, el jo

ven ve al maestro como una persona con mayores COD.2, 

cimi.éntos, que tiene el deseo de ayudarles, y por -

lo tanto no lo rechazará puesto que no lo considera 

cono Wla autoridad impuesta por el mundo adulto. 

A partir de las diferencias encontradas en la clase soci.2, 

econ6mica a1ta y baja, pudimo~ observar que la brecha gene

racional. se manifiesta en ambas c1ases socia1es teniendo co

mo origen a las normas establecidas por 1a estructura social., 

repercutiendo de diferente manera eo cada uno de los niveles 



aocioeconómicoa. 

Debido a que la muestra obtenida en nuestra investigación 

de campo fué pequeña y solamente rué recabada en wia escuela 

de clase socioecooómica alta y dos de clase socioecooómica -

baja, no podemos ar1rmar que el conrlieto entre generaciones 

se presente de esta rorma en la sociedad en general, ya que 

1as actitudes encontradas en los muchachos de ambas clases -

pueden estar determinadas por las características propias de 

la escuela en donde se obtuvo la muestra. Sin embargo, con

sideramos que el factor principal por el cual se puede dism,! 

nuir la brecha generacional es el aspecto de la comunicación, 

por lo que este elemento está presente no solo en las alter

nativas que proponemos sino a través de toda nuestra invest! 

gación. 
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VI.- A P E N D l C E 
Este cuestionario ha sido elaborado con el objetivo prin-

cipal de obtener tus opiniones acerca de las relaciones que 

existen entre los adultos y adolescentes de tu edad. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas y lo más impo!:_ 

tante es que lo respondas de Wla forma clara y sincera. 

Este cuestionario solamente es con fines estadísticos y 

tus repuestas van a ser de mucha ayuda para la tesis que es-

tamos elaborando. Gracias. 

DATOS GENERALF.S 

1.- Edad 

2.- Sexo 

3.- Religi6n ------------------------

4.- Grado escolar ~------------------------------~ 
s.- Direcci6n de tu casa ------------------------------------~ 

Calle 

s.-¿con qui¡n vives? 

a). Solamente con mi padre ( ) 

b) Solamente con mi madre • •• ( ) 

e) Con los dos •••••••••••••• ( ) 

Colonia Z.P. 

· d) Vivo solo •••••• ( ) 

e) Vivo con otra 
persona •••••••• ( ) 

7.-¿cuántos hermanos tienes?· 
---------------------------------

s. - ¿ v 1 ve alg6n otro Eamiliar en tu casa? ¿ Qui6n ? ------------
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9.-¿Qui~n sostiene econ61llicamente tu casa? 

a) Solamente mi padre ....... ( ) 

) 

) 

d) Hi padre y otro •• ( 

b) Solamente mi madre ••••••• ( e) Mi madre y otro •• ( 

e) Los dos •••••••••••••••••• ( 

10.- Tu casa está formada por: 

a) Sala ··········••&•••••••• ( ) e) No. de recámaras •• ( 

b) Comedor •••••••••••••••••• ( ) 

e) Cocina ••••····~···••••••• ( ) 

.f} Cuarto de estudio.( 

g) Biblioteca o des-

d) No. de baños ••••••••••••• ( ) pacho ..... ·- ..... ( 
11.-¿A qu' se dedica tu papá? 

y d6nde trabaja? 

12.- Escolaridad de tu papá: 

a) No termin6 primaria••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 

b) Termin6 pr~maria •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 

e) Uno o dos años de secundaria•••••••••••••••••••••••• ( 

d) Secundaria,- t'cnico o comercio•••••••••••••••••••••• ( 

e) Preparatoria o normal •..•.•....••...•...••.••....... ( 

t) Profesional••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 

g) Otros estudios (maestría, doctorado)•••••••••••••• ( 

¿ C116les? 

13.-¿A q~ se dedica tu mamá? 

y d6nde trabaja? 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
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14.- Escolaridad de tu mamá: 

a) No terminó primaria ····•••••••••••••••••••••••••••• l ) 

b) Termin6 primaria ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( ) 

c) Uno o dos años de secundaria •••••••••·••••••••••••• ( ) 

d) Secundaria, t~cnico o comercio ••••••••••••••••••••• ( ) 

e) Preparatoria o normal•••••••••••••••••••••••••••••• ( ) 

I) Profesional •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( ) 

¿ Cuál? 

g) Otros es-cudios { maestría, doctorado ) ••••••••••••• ( ) 

¿ Cuáles? 

INSTRUCCI.ONES 

En las siguientes preguntas encontrarás una serie de op -

ciones, de las cual.es sólo debes escoger wia. Taci1a con wia 

cruz la que responda de una forma más exacta lo que tu pien

sas. Encontrarás una última opción en cada una de las pre -

guntas, en la cual. podrás responder en el caso de que tu re~ 

puesta no la encuentres en las opciones que te damos. 

Te suplicamos leas atentamente cada pregWlta y trates de 

responder lo más exacto posible. Gracias. 

1.- En mi casa., comento con inis padres sobre problemas de di 

nero: 

a) S{ 

b) No 

e) 
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2.- En mi casa: 
a) Siempre hemos tenido más del dinero suficiente para vivir. 
b) Siempre ha habido dinero para cubrir los gastos de la fa

milia. 
e) A veces hay dinero para cubrir los gastos de la familia. 
d) 

3.-¿Tu situaci6n econ6mica en casa afecta 9e alguna manera 
para que tengas buenas o malas calificaciones? 

a) No me af'ecta, porque siempre hay dinero para cubrir mis 
gastos escolares. 

b) S{ me af'ecta, pues me preocupa que no exista el dinero S,!! 

Ciciente para cubrir mis gastos escolares. 
e) No me a.recta, porque aunque no haya dinero debo de esfor

zarme en mis estudios. 
d) 

4.-¿Qui'n da los permisos en tu casa? 
a) Generalmente me los da mi padre. 
b) Generalmente me los da mi madre. 
e) Generalmente me los dan los dos. 
d) Nadie me da los permisos en mi casa. 

e) ~--~~~-----------------------------------~~----~ 
s.-¿Tus padres te establecen un horario en tus salidas? 
a) Siempre a cualquier parte que salga, son muy estrictos. 
b) Solamente cuando salgo con mi novio (a). 
e) Solamente cuando salgo en la noche. 
d) Nunca me dicen a que hora debo regresar. 
e) 
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6.-¿crees conveniente que tus padres establezcan un horario 
en tus salidas? 

a) Sí, porque es necesario para mi 1·or111ación. 
b) ::ií, porque ellos son la autoridad en la casa. 
e) No, porque limitan mi libertad, mi independencia. 
d) No, porque son muy rigurosos. 
e) 

7.-¿Tienes o has tenido novio (a)? 

a) Sí 
b) No 

Si contestas NO pasa a la pregunta # 10 

8.-¿Intervienen tus padres en tus relaciones de noviazgo? 
a) SÍ intervienen porque se interesan en mí. 
b) Sí intervienen porque siempre·- se meten en mis cosas• 
c) Intervienen sólo cuando yo lo peruú.to. 
d) Nunca intervienen, no me preguntan sobre esto. 
e) 

9.-¿Qué opinan tus padres acerca del noviazgo? 
n) Lo aceptan porque es algo normal a mi edad. 
b) No lo aceptan porque creen que no tengo edad suíiciente 

para tener novio (a). 
e) Ni padre lo acepta y mi madre no. 
d) Mi madre lo acepta y mi padre no. 
e) No lo se, son indiEerentes ante esto. 
r) 
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~o.- Mi religi6n: 
a) Ha sido la misma desde que era niño (a). 
b) No na cambiado porque no llevo ninguna religión. 
e) Ha cambiado por la i.nf luencia de mis amigos. 
d} Ha cambiado al obtener conocimientos científicos en la 

escuela. 
e) 

11.-¿Te 
la 

a) si, 
b) si, 
c) No, 
d) No, 
e) 

crea dificultad con tus padres el que no practiques 
religi6n que ellos te dieron? 

porque no estoy de acuerdo con su religión. 
porque no acepto que me impongan sus ideas. 
porque practico la misma religión. 
porque tengo libertad de elegir mi propia religión. 

1.2.-¿Platicas con tu padre? 
a) Siempre porque &l me puede orientar en mis cosas. 
b) Generalmente platico con él porque me interesa su opinión. 
e) Algunas veces platico con él.cuando tengo problemas. 
d) Pocas veces platico con él porque no tiene tiempo. 
e) 

13.-¿Platicas con tu madre? 
a) Siempre porque ella me puede orientar en mis cosas. 
b) General.mente platico con ella porque me interesa su opinión. 
e) Algwias veces platico con ella cuando tengo problemas. 
d) Pocas veces platico con ella porque no tiene tiempo. 
e) 
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14.-¿Es importante para tus padres que comentes tus opiniones 

acerca de la política que se lleva en nuestro país? ( d~ 

valuación~ forma de gobierno, ?artidos políticos 9 etc.) 

a) A mis padres siempre les ha interesado que comente aceren 

de esto. 

b) A mis padres les da lo mismos que hable o no acerca de es 

te tema. 

e) ~ mis padres no les preocupan mis opiniones acerca de esto. 

d) No lo se, este tema no se discute en casa. 

e) 

15.-¿Tus opiniones y las d~ tus padres son di1"e:-antes aceren 

de la política que se llcvu en nuestro país? 

u) ::>í porque nuestros pu.'l.tos de vista no son los mismso. 

b) Algunas veces~ pues en ciertos aspectos de la política 

nuestras opiniones no son las mismas. 

e) No-porque nuestros puntos de vista son iguales. 

d) 

16.- Mis maestros: 
a) Se preocupau por las cosas que a mí me interesan. 

b) No comparten mis pun~os de vista~ sus ideas son anticuadas. 

e) No se interesan por las cosas que a mí me gustan. 

d) 

17.-¿La forma en que te tratan tus maestros a!'ecta para que 
tengas buenas o maias calificaciones? 

a) SÍ me aí'ecta cuando no ~e toman. en cuenta y prefieren a 

otros. 
b) S! me af'ecta 9 pues si metratan bien tendré buen aprove

chamiento. 
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e) ::>! me afecta, pues cuando me tratan mal no me intereso en 
su clase. 

d) Sí. me afecta, cuando me imponen una disciplina muy rigur2,_ 
sa. 

e) 

18.- En la siguiente pregWlta enumera del 1 al 4 las actitu
des que generalmente te molestan de tus maestros. Pon 
un 1 a la actitud que más te moleste, un 2 a la que le 
sigue en importancia y así sucesivamente hasta cubrir 

las cuatro. 
a) Me molesta que me traten como niño y no 

como ado1es·cente • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • ) 
b) Me molesta que me pongan en ridículo -

·rrente al. grupo •••••••.• •••••••••.••••••••••!f#~·:··"'.· 
e) Me molesta que no se interesen en e! .............. 
d) Me molesta que me traten de imponer. 

( 

( 

) 

) 

su autoridad~ •••• •••••••••••·····~·.: •••• : ••••••. ~'··· ( ) 

19.~ En la escuela. 
a) Me siento a gusto porque tengo las mismas libertades que 

en mi casa. 
b) Me siento a gusto porque la disciplina que me dan en es

ta, no es igual a la que me dan mis padres. 
c) Me siento a disgusto porque la disciplina que medan ch2,_ 

ca con ias reglas de conducta que se llevan en mi casa. 
d) Me disgustan las normas de conducta, son iguales a las 

de mi casa. 
e) 
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20.-¿CólllO calificarías las reglas de conducta que te dau tu~ 

maestros? 

a) Muy buenas, porque no limitnn mi forma de ser. 

b) Buenas, porque a veces ayudan a coutrolarme. 

e) Malos, norque limitw1 mi libertad, mi independencia. 

d) i'lalas, porque son rigurosas y anticuadas. 

e) 

21.-¿Te crea proble~as el que tus opiniones y las de tus -

maestros sean diferentes acerca de la política que :;e 

lleva en nuestro país? 
a) Sí, porque nuestros 9w1tos de vista no son los mismos. 

b) Algw1as veces, nuus en ciertos asoectos de la oo!Íticu 

nuestras opiniones son diferentes. 

e) No porque nuestros puntos de vista son iguales. 

d) 

22.- A lo largo de tus estudios ¿cuales son los años que -

has reprobado? 

23.-¿qué tiempo dedicas para estudiar y hacer tus tareas? 

a) Menos de Wla hora. 

b) Mái> de uua nora. 

e) Más de dos horas. 

d) Más de tres horas. 

e) 
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24.-lA qué hora realizas tus tareas escolares? 

a) Llegando de la escuela d) No tengo horario fijo. 

b) Después de comer. e) 

e) En la noche. 

25.-¿Gcneralmcnte dónde estudias? 

a) Cuarto de estudio. d) Biblioteca de tu casa. 

b) Sala o comedor. e) De.sp ;;icho o cu<trt o de T. lf. 

c) Recámara. f) Otro ¿cuál? 

26.- Mi padre: 

a) Huestra interés en mis trabajos escolares. 

b) Me ayuda en mis tareas escolares. 

c) S6lo cuando tiene tiempo me ayuda en mis turcas escolares. 

d) No se preocupa por mis tareas escolares. 

e) 

27.- Mi madre: 

a) Muestra interés en mis trabajos escolares. 

b) Me ayuda en mis tareas escolares,. 

e) S6lo cuando tiene tiempo me ayuda en mis tareas escolares. 

d) No se preocupa por mis tareas escolares. 

e) 

NOMBRE 
Apellido Paterno Ape.llido Materno Nombre (s) 
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