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AUTOCONCEPTO, ADOLESCENCIA Y FAKILIA' 

1 • 1NTllOOUCC1 ON 

El concepto que tiene una persona de 1f misma constituye 

el ndclao de 1u pensamiento, motlvacl6n y conducta. De hecho, 

la conducta humana estl en gran medida determinada por la Ima

gen que tienen de sf mismas las personas. 

El autoconcepto 1e desarrolla a partir del nacimiento, y 

sus cambios mis visibles pueden apreciarse durante la etapa de 

la adolescencia. Sobre este desarrollo, la fa111111a deumpella 

un papel trascendental, ya que 1u estructura y carecterr1tlcas 

Influyen en cierta medida sobre la futura personalidad de los 

hijos. La hlp6tesls de trabajo de la que parte el presente es· 

tudlo •• que la calidad de las relacionas familiares determinan 

de tunera Importante el duarro11o del autoconcepto de 101 hl· 

jos, y por ende, Influyen sobre la perlona11dad de ••tos. 

De lo anterlo~ 1e desprende la Importancia de estudiar la 

relaci6n que guardan entre 1r el autoconcepto y las relaciones 

famlliare•. Para ello, se propusieron 101 siguientes objetivos 

l. Contrastar las definiciones y descripciones del 

autoconcepto que han presentado diversos autores. 



2. Fundamentar la Importancia de la adolescencia 

como perfodo crucial en el desarrollo del auto

concepto. 

J. Analizar la relacl6n que guardan entre sf el a~ 

toconcepto y las relaciones familiares, 

Con objeto de cubrir e101 objetivos, se reallz6 una exte!!, 

sa revlsl6n blbllogr•flca de los escritos m•s relevantes sobre 

101 temas de autoconcepto, caracterrstlcas de la adolescencia 

y relaciones familiares. La raz6n de dicha revlsl6n reside en 

la conslderacl6n da que, 11 bien adn queda mucho por lnvestl· 

gar, el material con que ya se cuenta permite obtener una lm• 

portante lnformacl6n, la cual ha quedado organizada e Integra• 

da en el presenta trabajo. 

Se desea contribuir con al conocimiento m•• completo y a.s, 

tual con qua se cuenta, con objeto de permitir a 101 padres, 

maestros y otras personas Interesadas, orientar el desarrollo 

de la personalidad en 101 nlftos. El enfoque da esta trabajo 

es preventivo, pues 1e piensa que es posible prevenir ciertos 

trastornos conductuales y disturbios emocional•• con la ob1erv! 

cl6n de determinados lineamientos educativos, familiares y 10• 

ciale1, los cuales 1e lr¡n subrayando a lo largo de Hte Htudlo. 

El material que aquf se presenta puada servir tamblan para 

futuras Investigaciones, ya que•• desea despertar Inquietudes 



sobre este teme, muy vasto y no explorado en su total lded. 

Cebe mencionar qua une posible 11mltecl6n lntrrnsece en e!. 

te treb•Jo, provenga del hecho de que el meterl•l m•• •bundente 

y completo est• constltufdo por los datos que •rroj•n lnvestlg.! 

clones extranjeras, y es conocido de todos le e~lstencle de di

ferencias tanto a nivel Individual como tr•nsn•clonel. Sin em

bargo, en le pr•ctlce cotldl•na, perece ser que teles lnvestlg!. 

clones h.n aportado lnformeclc5n Otll y epllceble extensamente 

dentro d• nuestro peh. 

11. AUTOCONCEPTO 

A) ANTECEDENTES Y GENERALIDADES. Durante el Siglo de las 

Luces, I• fl losoffe se orlent6 hec:la el estudio de los proc:esos 

d• 1 • mente. Dude en tonc:es se reconoc 16 le ex Is ten el e de el e,i: 

tes el•••• de conoc:lmlento, como 101 c:ontenldos ment•les, que 

aparentemente no eren ec:ceslbles • tr•v•• del m•todo c:lentrflco. 

Los Idealistas •lerHnes ebo.rderon el problema del self hum•no y 

I• conclenc:le de sr mismo. El problema del •utoconcepto h• si

do revisado despu•s por diversas aproximaciones, entre les que 

destacan el Pslcoedllsls, el Conductlsmo y le Pslcologre So -

clel, entre otrH. Dentro del Pslcoen•llsls, el estudio del Yo 

se he referido unto e lnsunc:les lntrepsrqulcas como e IH fu!!. 

clones de fst••· Por su p•rte, el Conductlsmo rechaza les lde-

11 del Yo y del concepto del Yo, por considerarlos atributos "'! 
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t•frslcos, que lmpllc•n un grado de dificultad p•r• su estudio 

• tr•vfs del mltodo clentrflco. Sin embargo, I• gr•n meyorf• 

de los clentrflcos profesionales, como lo son pslc61ogos clfnl

cos, socl•les, escol•res y otros profeslon•les que tr•b•J•n di• 

rect•mente con nlftos y •dolescentes, consideran que el concepto 

del Yo result• Gtll, no 1610 como un• b••• p•r1 fonceptuellz•r 

1• n•tur•lez• del des•rrollo, sino tamblfn p•r• el tr•b•Jo prl~ 

tlco. En est• mlsm• lfne•, el presente tr•b•Jo reto•• I• Id•• 

de Horrocks (198~) quien afirme que el constructo del Yo es ne

cesario p•r• entender le conduct• humane, y que •• le puede re• 

mover de su est•tus metefrslco e hlpotetlz•r de tal form• que 

se• un tem• vflldo pare el estudio pslcol6glco. (Ber-On, 1985; 

Horrocks, 198~¡ Strong, 1957) 

SegGn Horrocks (198~). el Yo constituye 1• Gnlc• reelld•d 

que el ser humano· posee. L• •utolmegen es centr•I p•r• I• vide 

subjetiva del Individuo y determine en gren medid• su penseml•.!l 

to, sentimientos y conducte. Pero le •utolm•gen es, •1 mismo 

tiempo, producto t•nto de 1u1 emociones como de su Intelecto. 

P•rece existir un• rele.cl6n recfproce entre un •utoconcep• 

to cler•mente concebido y reellste, y un• buena edept•cl6n, v• 

que el •utoconcepto proporcione un• orlent•cl6n consistente • 

I• experlencl•. T•mblfn se h• sugerido que I• 1etlsf•ccl6n y 

I• fellcld•d se h•v•n estrech•mente •1ocled11 •1 eutoconcepto, 

y que son I• consecuencl• netur•I del funcionamiento •rmonloso 



t•ffslcos, que lmpllc•n un grado de dificultad par• su estudio 

• tr•vfs del mftodo clentfflco. Sin embargo, la gran mayorfa 

de los clentfflcos profesionales, como lo son pslc61ogos clfnl· 

cos, sociales, escolares y otros profeslonales que trabajan di· 

rectamente con nlftos y adolescentes, consideran que el concepto 

del Yo resulta Gtll, no s61o com• un• b•se par• conceptu•llz•r 

l• naturaleza del des•rrollo, sino t•mblfn par• el trabajo prl~ 

tlco. En esta misma lfnea, el presente trabajo retoma la Id•• 

de Horrock• (198~) quien afirma que el constructo del Yo•• ne• 

cesarlo para entender la conducta hum•n•, y que se le puede r•· 

mover de su est•tus meteffslco e hlpotetlzar de tal forma que 

sea un tema vflldo para el estudio pslcol6glco. (lar•On, 1985¡ 

Horrocks, 198~¡ Strong, 1957) 

SegGn Horrocks (198~), el Yo constituye l• Gnlca realld•d 

que el ser humano posee. La autolm•g•n es central para la vid• 

subjetiva del Individuo y determina en gran medida su pansaml•~ 

to, sentimientos y conducta. Pero l• autolm•g•n es, •l mismo 

tiempo, producto tanto de sus emociones como de su Intelecto. 

Perece existir un• relacl6n recfproc• entre un autoconcep• 

to claramente concebido y realista, v un• buena adaptacl6n, v• 
que el autoconcepto proporclon• una orlentecl6n consistente • 

la experiencia. Tamblfn se ha sugerido que I• satlsfaccl6n y 

la felicidad se hayan estrech•mente asociadas al autoconcepto, 

y que son le consecuencl• natural del funcionamiento •rmonloso 



de la personalidad total, Fltts (1965) expresa que la autolma

gen de un Individuo tiene gran Influencia en su conducta y estl 

estrechamente relacionada con su personalidad y con su salud m•! 

tal. (Cameron, 1963; Horrocks, 198~; Rosenberg, 1972 y Strong, 

1957) 

Una caracterrstlca distintiva de las actitudes hacia el 1r 

mismo es que en toda persona existe un~ motlvacl6n positiva. C2 

mo regla general, 11 gente desea obtener una oplnl6n favorable 

de sr misma. Un• actitud pó1ltlv1 h1cl1 el self en todos 101 ª! 

pecto• de 11 vid• es uno de 101 mis profundos determinantes de ~ 

na ad1ptecl6n exitosa a la vida. Otro aspecto fundamental 11 

que el propio 11lf 11 muy Importante para la persona, por lo que 

•• le considera de valor supremo. 

berg, 1972 y Strong, 1957) 

(Jerslld et al., 1971; Roa•! 

1) DEFINICION Y CARACTERISTICAS DEL AUTOCONCEPTO. En gene• 

ral, el concepto del Yo ha sido definido por diversos autores co 

mo una organlzacl6n y r1organl1acl6n afectlvo-cogno1cltlva1 de 

las experiencias p11ada1 del· Individuo, la experiencia del pre· 

sente, y del pron6stlco del futuro. Es en esencia, una almboll• 

11cl6n del organismo, una vl1l6n Interior personal que se puede 

del Imitar objetivamente de la realidad externa. Esta vlal6n In• 

cluye todas las Ideas y sentimientos que una persona tiene res• 

pecto de 111 propiedades de su cuerpo, las cualldedes de sumen· 
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te y sus. caracterrsticas perso"a1es. Abarca las cr~enc1as, va• 

tores y convicciones del individuo, sus concepciones sobre t!I 

pasado y sus prospec'tos del futuro. Por tanto, el self se re• 

flere a i. persona total del Individuo. (Bar•On, 1985; Horrocks, 

198li; Jerslld. et al., 1978 y Llfton, 1971) 

Aquellos aspectos o caracterfstlcas del Individuo qu~ son 

peculiarmente suy1s, y que dan un sentido de unidad a su perso• 

n1lldad hin sido designados con distintos nombres por diversos 

•utores, entre otro5: "self 11 por w. James, "ego" por Frcud, ºa~ 

toslstema" por Sulllvan, "proprlum" por Allport, etc. 

Klnch (1961) describe al autoconcepto como la organlzacl6n 

de cualidades que el Individuo se atribuye a sf mismo, Hurlock 

(1980, p. 537) afirma que "el núcleo del patr6n de personal ld1d 

es el concepto que el Individuo tiene de sf mismo como persona." 

Jacobson (195li) define al self como aquello que se experl· 

menta como 11 propia realidad subjetiva Interna y que se puede 

objetivamente delimitar de la realld1d externa. Jerslld et al., 

(1978) 1eft1lan que el self es la evaluacl6n subjetiva de un In

dividuo; es un compuesto de los pensamientos y sentimientos que 

constituyen la conciencia de una persona sobre su existencia I~ 

dlvldu1l, su noc16n de quién es y quf es. Lo que un Individuo 

sabe de sf mismo es, desde su punto de vista, una realidad In~! 

cutlble. Una persona es lo que percibe ser, dice Horrocks (198lil 

hasta que la realidad lo obliga a aceptar o abandonar esta lnter 

6 



pretacl6n de sr mismo. Incluso las percepciones que de comGn ! 

cuerdo tienen otrH personas acerca de 1!1, son tan s61o el pun• 

to de vista de ellos, mh no del sujeto. Las Ideas racionales 

acerca de sr mismo descansan sobre premisas realistas de autoa· 

valGo. Sus Ideas Irracionales se basan en mal Interpretaciones, 

pero no se da cuenta de ello. Ast, los motivos que gobiernan 

sus pensamientos, actos y actitudes, vartan desde aqufllos qua 

puede perclbl r hasta aqufllos que no reconoce. Al respecto, en 

la temlnologTa freudlana existen motivos Inconscientes y qua 

constituyen la dlmensl6n desconocida del self para la propia 

persona. (lar•On, 1985; Horrocks, 198lo y Jersl ld et al., 1978) 

Algunos autores han Indicado una diferencia entre los nom• 

bres que han sido atrlbuTdos al sistema del Yo. Hartman (1950) 

es el principal precursor de la separecl6n conceptual del Yo C,2 

mo sistema psfqulco, y el self como concepto referido a uno mi! 

mo. El concepto del self Incluye la Integridad da la persona: 

el El lo, el Yo y el Supery6, y la reprasentacl6n del salf fran• 

te a t1i 1 mismo. 

Freud no utlllz.S el Urmlno self, propla•ente dicho. Sin 

embargo, en su trabajo sobre el narclsh•o (19U), Introdujo un 

criterio diferente al del Yo estructural del sistema p1Tqulco, 

referido en sus otros escritos. El Yo de 1• teorra del narclsl! 

mo representa un Yo que abarca el todo del Individuo, convlrtlf~ 

dolo en el self bhlco y total. (Astley, 1970; Grlnbarg, 1966; 

Guntrlp, 1971 y Hutman, 1950) 
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Otros autores han considerado Igualmente al self como la 

per1on1lld1d Integrada como un todo. Jung (1957) expllc• que 

el Yo es el centro de 11 conciencia, y el self es el centro m•• 

le circunferencia total, que abarca tanto el consciente como al 

Inconsciente. E1to1 Oltlmo1 "no e1tSn nece11rlamente en mutua 

opo1lcl6n, sino que se complementan para formar una totalidad 

que•• el self," (p. 175). El sf mismo permite la lntegr1cl6n 

de 1• per1on1lld1d. SegGn Adler (1956, clt1do en Fadlman y Fr! 

ger, 1979), el self es la personalld•d total, y orienta al lndl 

vlduo para Integrarse' y adaptarse a su medio ambiente.· Kohut 

(1978, p. •13) mantl~n• que ''el 1e1f es una estructura Interna 

de 11 mente ••• Es un contenido del aparato psíquico, pero no es 

ninguna de sus ln1t1ncla1 ••• Es el ndcleo de la personalldad." 

Algunos te6rlco1 han acentuado sobre todo el aspecto de 

las relaciones Interpersonales en el concepto del 1elf. Rogers 

(1972) considera que uno de 101 factores necesarios para 1•• 

buenas relaciones lnterper1onele1 •• la conciencia de acepte -

cl6n de 1t mismo. Segdn •1, el self •• le conciencia de ser o 

de funcionar, y se forma como resultado de 11 lnteraccl6n con 

el ambiente, y en p•rtlcular4 como resultado de la lnterr•l• • 

cl6n valoratlva con los dem••· Horney (1937) opina que el hom• 

bre es producto de su medio ambienta y posee un self real o ac• 

tual, que dese• lograr un• reallzacl6n co•pleta de todas sus n! 

ce1ldade1. Concibe que lo anterior •• un sentimiento unlvers•L 

Erlkson (1959) define al self como un• funcl6n slnt•tlca del Yo 

y que representa los modelos 1oclale1 del medio ambiente y tam• 
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blfn la Imagen de la real ldad adquirida a trav4!s de las sucesl • 

vas etapas de la Infancia. Sulllvan (1953) sostlene Igualmente 

que el ser humano es el producto de la lnter1ccl6n con o.tros S,! 

res humanos y que la personalidad emerge de las fue~zas person.! 

les y sociales que ac'tGan sobre el Individuo, desde el momento 

mismo de su nacimiento. Como resuludo áe h ansiedad vivida 

por el nlfto, surge y se crea el sistema del self, el cual es el 

mecanismo mis Importante del Individuo para disminuir la ten • 

sl6n. Mead (1931t) cite que el self es esencialmente una lnter• 

na1 lzacl6n de los aspectos de un proceso social o Interpersonal • .. 
EKlste en la lmaglnacl6n y slmbollzac16n, y es lnternallzado y 

organizado por cada Individuo según su percepc16n de c6mo los ~ 

tros Individuos lo conciben. Para Spltz (1972) el self tiene 

un doble origen: narclsfstlco y social. 

lar•On (1985) ••presa que cada persona tiene una Imagen de 

su Identidad familiar y de su Identidad personal. Ambas ion•.! 

mejantes, estln Interrelacionada• y actúan desde el momento mi! 

mo del nacimiento. SegGn Ackerman (1971), la Identidad lndlvl• 

dual se basa en la ldentlda~ familiar, la que a su vez requiere 

del apoyo de 1• sociedad para su e1tableclmlento. 

Para la psicología social, la Identidad Implica la autorr! 

allzacl6n dentro de un medio social y un período particulares. 

El Individuo, como entidad, es Gnlco, pero debe de realizarse 

siempre dentro de diferentes medios sociales. EKlste una lnte! 

accl6n dinamice entre el self Interno y la cultura circundante, 
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y la Identidad del self emerge finalmente a partir de dicha In• 

terrelacl6n. (Borgatta, 1968) 

Se ha hecho una dlstlncl6n entre la Identidad y el Yo, 

Horrocks (1984) distingue la Identidad como el resultado de un 

proceso dln&mlco denominado el· Yo. Este producto debe estar b! 

sido en postulados que concuerden con 11 realidad, ya que la I· 

dentldad, siendo un• hlp6te1l1, puede resultar falaz, o por el 

contrario, 11 se confirma con la realidad, la Identidad lndlvl· 

dual es m•s segura y se avanza un paso en la madurez. Este au• 

tor postula al Yo como un proceso cuyo producto final consiste 

en hlp6te1ls del Yo, denominadas Identidades. 

Cualquier persona tiene varias Identidades diferentes que 

usa en momentos distintos, cuando las expectativas propias y ·~ 

clales las hacen apropiad••· Idealmente, una persona busca que 

esas Identidades formen un todo Integral. Esto no sucede 11í 

en l• 1dolescencla y constituye uno de 101 problemas de dicho 

período. La lntegracl6n de 11 Identidad es un• labor constante 

del desarrollo en el período de la adole1cencl1. (Horrock1, 

198~) 

Fltt1 (1965) afirma que la percepc16n que una persona tle• 

ne de sr misma es multldlmenslonal. De acuerdo 1 dicha concep· 

cl6n, varios autores han Identificado algunas dimensiones del 

concepto de sr mismo: 

10 



1. El autoconcepto, propiamente dicho, y que ha sido de• 

flnldo como el conjunto de Ideas y actitudes acerca de lo que 

1 a persona cree ser. Durante la adolescencia, 1a aceptación de 

los cambios corporales contribuye de manera Importante al auto

concepto. Estos cambios son rápidos (peso, estatura, forma del 

cuerpo, apariencia facial, cambios en la voz, E"tc.) y llevan a 

la necesidad de un cambio en la Imagen corporal. El cuerpo ca!!! 

hiante se convierte en un s!mbolo, no s61o de cambio f!slco, •l 
no también de una nueva actitud hacia uno mismo, hacia otros, y 

en general, hacia la vida. (Horrocks, 1984) 

lntlmamente relacionada a las caracter!stlcas f!slcas estl 

la Influencia en el vestir, el arreglo y las posesiones materl! 

les. El no tener ropa~ similares a las de otros j6venes, el 

desarreglo en la apariencia personal, o el no contar con un es• 

paclo en casa donde recibir a 101 amigos y sin sentir pena, di! 

mlnuye la concepcl6n que tiene un Individuo de su propia lmpor• 

tancla, de su sentimiento de competencia soclal y de su hablll· 

dad para apreciar su verdadera habilidad y su valor. Por eso, 

la falta de atencl6n en la ·apariencia personal puede ser una m! 

nifestacl6n externa de una depreclacl6n en el self Interno. 

(Horrocks, 1981i; Hurlock, 1980; Jersl Id et al., 1978 y Strong, 

1957) 

2. La percepc16n transitoria del self. La percepcl6n de 

sf mismo que se tiene en un momento dado puede ser transitoria 

debido a la inf luencla de estados de &nlmo o experiencias re -
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cientes. Huchos adolescentes no reconocen ••ta naturaleza tr•~ 

sltorla y actGan como si el optimismo o el pesimismo respecto 

al self fuera a durar por siempre. En esta dlmensl6n se lnclu• 

ye un• vlsl6n negativa, la Imagen de una clase de self que la 

persona teme ser. (Horrock•, 1984 y Strong, 1957) 

J. El self social. Se refiere al autoconcepto tal y co•o 

la persona piensa que otros lo ven. El autoconcepto social que 

tiene una persona puede no corre1ponderse con las percepciones 

que las otras personas tienen de el la, sin embargo tiene un e• 

fecto Importante sobre su conducta, ya que el •odo como un ado• 

lescente piensa que otros lo perciben, llega a ser el modo como 

•1 se percibe a st mismo, De hecho, se ha sugerido que el self 

surge como un reflejo del conocimiento basado en tomar el rol 

del otro como un rol Importante y verdadero. En este aspecto, 

la actitud que toman los padres, maestros y amigos puede ser b! 

neflclosa pues al acentuar realfstlcamente lo positivo de la 

personalidad del adolescente, éste tomarl una mejor actitud h•· 

el• sr mismo. (Horrocks, 1984¡ Hurlock, 1980¡ James, 1890 ••c.!. 

tado en lar•On, 1985--; Rosenberg, 1972 y Strong, 1957) 

li. El self Ideal. Es lo que trata de llegar a Hr o lo 

que desearfe ser una persona, •ún cuando no tenga esperanaas de 

lograrlo. Por lo tanto, puede ser o no realista, dependiendo 

del nivel de asplracl6n de la persone, en relacl6n a s111 hallll.!, 

dades y oportunidades para la •utorreallzacl6n. varta desde 

suenos Irreales hasta metas y mejoras plausibles. (Horrocks, 
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1984; Hurlock, 1980; Jersl Id •t al., 1978 y Stron9, 1957) 

SI el self Ideal est& poco valorizado, puede afectar nega• 

tlv1mente a la autoestima (un componente del autoconcepto), ya 

que el Individuo se compara a sr mismo con otros, 4ulenes han 

tenido aspiraciones mis elevadas y que han obtenido mis logros. 

SI por el contrario, el se1f se sobrevalora y se le coloca en 

un nivel poco reallst1, el Individuo experimenta una frustrl • 

cl6n continua y qued1 sujeto a sentimientos de deprcsl6n, debl· 

do a la discrepancia entre la autopercepcl6n y el self ideal. 

(Horrocks, 1984; Hurlock, 1980; Jersi Id et al., 1978 y Strong, 

1957) 

El nivel de aspiración de un Individuo tiende a subir con 

el lxlto y a bajar con el fracaso. SI el Exlto Interpersonal 

tiene un efecto positivo sobre la visión del Yo, la participa• 

cl6n social en una sltuacl6n de aceptación conduce a m~s Exlto• 

Interpersonales, A la vez, una autoevaluación favorable incre• 

menta 11 p1rtlclp1cl6n social, (Horrocks, 1984; Hurlock, 1980; 

Jerslld et al., 1978 y Strong, 1957) 

El self Ideal se derlv~ de varias maneras. SegGn Havlg· 

hurst y "acOonald (1955), el desarrollo del self ideal atravle· 

sa por un perrodo temprano de identificación con un padre o un 

sustituto, y posteriormente con un adulto joven en su ambiente, 

cuyo requisito consiste en ser un modelo atractivo. También se 

puede tomar como mode1o a un carácter imaginarlo que posea una 
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comblnacl6n de varias cualidades. Algunos padres no "ponen el 

buen ejemplo", y aGn cuando lo hacen, dice Strong (1957) que no 

necesariamente serln aceptados como modelos, si el adolescente 

estl luchando por obtener la Independencia pslcol6glca de su f! 

mil la. Para desarrollar el self ideal, la lectura puede resul

tar muy Gt 11 pues los personajes de los 1 lbros µueden servl r c~ 

mo objetos para la ldentlflcacl6n y la lmltacl6n. 

Dentro de esta dlmens16n, Jersl Id et al., (1978) Incluyen 

la auto Ideal lzacl6n, la cual es un sistema de ldeH y ac:tltudes, 

lrrac:lonales a la luz de revelaciones posteriores que pueda te

ner el mismo Individuo, ac:erca de lo que puede saberse por o

tras personas. la autoldeallzac:l6n es una forma de autoengafto 

y puede c:onslstlr en c:on1lderar la debilidad c:omo fuerza, o ta! 

blfn pueden enmasc:ararse c:ual ldade1 adml rabies c:on debl l ldada1 

autolmputadas o atrlbufdas. 

Todas estas dimensiones del autoconcepto son da gran 1lgnl 

flcado, ya que gufan y,en muchas ocasiones, determinan la con

ducta de un Individuo. la 'conducu da ajusta qua Interviene P! 

ra tratar con estas Identidades constituye al problema prlnc:l

pal en el desarrollo del concepto del Yo, espacialmente durante 

la segunda dEcada de la vida. (Horrock1, 198~ y Strong, 1957). 

SegGn Fltts (1965), la suma de estos elementos dan como re1ult! 

do un nivel determinado de autoestima. 



C) DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO. Para entender el autoco~ 

cepto de una persona, es necesario revisar su historia personal 

y la secuencia de su desarrollo. Los cambios en el autoconcefJ• 

to de un Individuo pueden ocurrir en cualquier ~poca durante su 

vida, pero esencialmente se dan al principio de cada fase de d! 

sarrollo. (Horrocks, 1984; Jersl ld et al., 1978 y Offer, 19691 

El Yo no es Innato, sino que evoluciona deoués del nacl -

miento, y dentro de los parámetros del ambiente fTslco y soclal 

del Infante. Tiene por tanto, un origen dln4mlco, (Bar•On, 

1985; Horrocks, 1984 y Strong, 1957) 

La mayoría de los autores han destacado las relaciones In

terpersonales valoratlvas en el desarrollo del self. De acuer• 

do a t'!sto, el autoconcepto surge como producto de la Interacción 

personal del Individuo, lo cual sucede ya deode edad temprana, 

por las relaciones entre el recl~n nacido y su madre. (Horney, 

1937; Rogers, 1~72; Spltz, 1972; Stronq, 1957 y Sulllvan, 1953). 

Jacobson (1954) opina que el self se forma alrededor de los tres 

meses, y que se da a través de un proceso de maduración del ªP! 

rato perceptivo en relación con el cuidado materno. Kerenberg 

(1979) v l!ahler (1972) concuerdan en que la conotelacl6n lndlf! 

renclada del self-objeto se constituye bajo las e•oerlenclas 

gratificantes del lactante en su interacción con la madre, a 

partir del primer mes de vida, y consideran que desde el fin 

del tercer año de vida, es cuando se Instala un sistema deflnl• 

t 1 vo de 1 se 1 f. 
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Erlkson (1973) sugiere que el self se desarrolla a través 

de las sucesivas etapas de la Infancia, como una lnteraccl6n 

del sujeto con los modelos sociales d;I medio ambiente. Acker· 

man (1978), Sheldon (1976) y Mlnuchln (1979) concuerdan en que 

es la familia la que otorga, contribuye y moldea la Identidad 

del Individuo, 

Bar•On (1985) describe las dos teorTas m•s generales sobre 

la formacl6n del autoconcepto: 

a) TeorTa del Espejo.- Lo significativo el la respuesta•· 

valuatlva de los otros; el refuerzo que otros dan a un lndlvl • 

duo en el sentido de c6mo e1 vista por ellos. 

b) TeorTa del Modelo.· Enfoca lu condiciones bajo lu cu! 

les una persona adopta como propias las caracterTstlca1 de otr~ 

En ambas teorras, la hlp6tesl1 central e1 que la evaluacl6n 

parental ast' positivamente relacionada al autoconcepto del nlfto, 

SI bien el autoconcepto tiene un desarrollo dlnémlco que 

se Inicia con el nacimiento, le fase més propicia para estudiar 

este proceso es durante la adolescencia, debido a que es partl• 

cularmente un perTodo de conciencia y preocupac16n elevadas por 

la autolmagen. La adolescencia tardfa, especialmente, resulta 

una etapa Interesante para estudiar el autoconcepto, ya que el 

Individuo cambia visiblemente. (Horrocks, 1984; Jersl Id et al., 

1978; Rosenberg, 1972 y Offer, 1969) 
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Horrocks (1984) y Strong (1957) se"alan que· la Spoca m&s 

dlfTcll para resolver los problemas que plantea 11 formulacl6n 

final del concepto del Yo parece encontrarse entre los 14 y los 

18 ª"º• de edad, aunque hay variaciones Individuales. La dlfl· 

cultad disminuye gradualmente con la edad y durante la tercera 

dScada de la vida o a comienzos de la cuarta, en la mayorra de 

las personas ya se ha alcanzado la estabilidad de h percepcl6n 

del Yo. 

Según Erlkson (1959), el periodo de la adolescencia es el 

lapso durante el cual el Individuo lucha entre la Identidad y 

la dlfusl6n o p6rdlda de Identidad. En la teorra oslcoanalftl· 

ca se considera que la far~• en que cada nlfto aborda su adoles• 

canela depender& de su proceso pslcol6glco anterior. El nlfto 

recapitula y amp1Ta en la segunda d6cada de vida el desarrollo 

que experlment6 durante 1u1 primeros aftas de Infancia. El Yo 

del nlfto en la adolescencia Inicia una lucha para superar los 

conflictos, utilizando para ello todos los mecanismos da defen· 

sa de que pueda disponer. (COf, 1985). Según Horrocks, (1984), 

la principal funcl6n de la.adolescencla consiste, de hecho, en 

construir, Integrar y consolidar un concepto de si mismo que 

conduzca a una jerarqufa de identidad real y segura. 

Es común que los adolescentes experimenten dificultades p~ 

ra desarrollar un grupo Integrado de conceptos del Yo, adapta· 

dos a la realidad, aún cuando cuenten con factores ambientales 
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que resulten propicios. Los dlversos factore~ que afectan en 

el desarrollo del autoconcepto son los siguientes: 

a) confianza en sr mismo 

b) autoestima 

e) hábitos nerviosos 

d) molestias pslcosomátlcas 

e) tendencia a la agresl6n o a la huida 

f) conducta de aflllacl6n con los compafteros, en con

tra de otras personas. 

Por otra parte, ciertas áreas del medio ambiente se con -

vierten en campos de prueba para el desarrollo del concepto del 

Yo: 

a) conducta y relaciones con los campaneros 

b) relaclones heterosexuales 

e) el Yo ffslco 

d) emanclpacl6n de la autoridad adulta 

el percepcl6n del rol y su lnduccl6n 

f) eleccl6n vocacional 

g) aprendizaje y ~xperlencla acad6mlca 

h) aceptacl6n del Yo 

i) desarrollo y evaluacl6n de valores 

j) formulacl6n y jerarqulzacl6n de metas 

k) demandas culturales. 

(Bar-On, 1985¡ Horrocks, 1984¡ Jerslld et 

al., 1978 Smlth, 1981) 
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Al elaborar y confirmar un concepto estable del Yo, lo que 

el adolescente hace es poner a prueba su realidad, y cuando ob· 

tiene resultados negativos, deberá resolver su problema, ya sea 

mediante el aislamiento y al fijarse tal vez en una etapa ante• 

rior a su desarrollo, o comenzando a construir de nuevo. 

(Horrocks, 1984) 

El encuentro con la realidad representa la adqulslci6n de 

experiencias vitales y dectsi~as en la formac16n de la persona

l ldad de todo Individuo. El ni~o va creciendo y examinando 

constantemente la realidad, buscando si ésta confirmará o negará 

el débil concepto de sf mismo que ha creado hasta un momento d! 

terminado. En tales circunstancias, buscará la seguridad por 

medio de la negact6n, el aislamiento, etc., pero a la vez, imi

tará con prudencia la conducta adulta. (Horrocks, 1984). Aqul 

nas (1958) observa que los nl~os son Imitadores y tienden a re· 

flejar aquellas actitudes que los adultos toleran. Adelson 

(1964) sugiere que la intencl6n de la lmltac16n consiste en evl 

tar los conflictos tanto Internos como externos. 

SI en las Interacciones sociales el Individuo descubre que 

sus pruebas de la realidad confirman sus percepciones de sT mi~ 

mo, su concepto del Yo tiende a permanecer m's estable que si ~ 

curre lo contrario. Otro factor que fomenta la establlld•d del 

autoconcepto, si bien también provoca desadaptacl6n, es la ten

dencia del Individuo a encontrar la seguridad por medio de la 

resistencia al cambio. Es caracterfstlco de la adolescencia r! 

19 



chazar lo nuevo y quedarse con lo conocido, que da mayor segur.!. 

dad. El ~dolescente trata de evitar nuevas opiniones acerca de 

sT mismo y nuevas circunstancias. Es por ello común que exls· 

tan estereotipos o el Intento de definir la realidad en térml· 

nos muy rlgldos, cuando aparece algo nuevo o cambios amenazado• 

res. (Horrocks', 198~). El esfuerzo por mantener la autoconsl.! 

tencla tiene por objeto no perder el self, La actividad exces.!. 

va puede llegar a ser una manlfestacl6n de esta p6rdlda del self, 

SI un adolescente acepta completamente los valores y metas de 

sus padres, puede sentir un vaclo y una ausencia de Identidad, 

la cual tratarl de llenar con un trabajo Incesante o con actlv.!. 

dades recreativas. (Strong, 1957) 

Tooley (1965) Indica que hacia la última etapa de la ado· 

lescencla, los jóvenes muestran una necesidad de apegarse m•s a 

la realidad. La conducta estereotipada, que es un mecanismo de 

defensa, tiende a declinar Inmediatamente despu6s de la puber· 

tad. Cotte (1958) Informa sobre una mayor tendencia a la con• 

ducta estereotipada en el caso de las nl"as. Podrfa explicarse 

en relacl6n con el desarrollo ffslco femenino que es m•s preco~ 

ya que puede constituir un perfodo de atracción y preocupac16n 

por sf mismas, mientras se adaptan a los nuevos cambios y sus 

Implicaciones blo16glcas y sociales. 

Otra caracterfstlca dlnlmlca del autoconcepto es la tende! 

cla a mantener la Individual ldad, A pesar de la Influencia de 

la famll la, amigos cercanos y grupo de campaneros, los adolescentes 
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se resisten en diferentes grados a las demandas de conformidad 

que se les e1dpen. También destaca la lucha por la emantlpa

cl6n de la autoridad paterna. (Jersl ld et al., 1978). Estos 

procesos 1er4n revisados con mayor detalle en el siguiente capl 

tul o. 

El adolescente tiene el deseo de entenderse a sr mismo y 

de llevar• cabo la parte m&s aceptable de sf. Algunos creen~ 

na autosegurlded por medio de demostraciones de su competencia. 

Otros, ansiosos por ganar reconocimiento y afecto, pueden lu

char por un perfecclonlsmo. Otros más pueden, en cambio, evl• 

taro huir de situaciones en las que resultaran el centro de a

tenc16n. mientras que otros las buscarfan. Algunos recurren a 

la autoacusac16n y autodespreclo. Algunos más, tratan de des

truir cosas o de lastimar a Ja gente, cuando son herldos en sus 

sentimientos. Sin embargo, muchos adolescentes se enfrentan a 

las diversas evaluaciones de sf mismos por medio del aprendiza• 

je de modos de autorreallzaclón que resultan tonstructlvos y a

ceptables. (Strong, 1957) 

O) LA AUTOESTIMA. Fltts (1965) mantiene que algunas ve• 

ces autoconcepto y autoestima tienen el mismo slqnlflcado, ya 

que ambos parten de las evaluaciones que la persona tiene de sf 

misma, y juegan un papel Importante en la d~terminación de su 

conducta. Bar-On (1985, p. 22) menciona que "las diferencias 

llngUfstlcas tales como: autoestima, autopercepclón, autocon-
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fianza, autoamor, autorrespeto, etc., parecen que difieren n? 

en cuanto a la connotación de los significados sino m~s bien a 

los principios básicos de las teorTas que emplean esos términos 

para su definición." 

La autoestima se encuentra estrechamente a:oclada al auto

concepto, y se refiere al valor que se confiere al Yo percibid~ 

Podrfa decirse que es la parte afectiva del autoconcepto. la 

autoestima se asocia con la dlreccl6n de la actitud hacia sf 

mismo. (Ber•On, 19851 Horrocks, 1984 y Rosenberg, 1972). ZI 1· 

1er (1969, citado en We1ls y Harwe11, 1976) mantiene que la au• 

toes tima es un componente del sistema del sel f. Whl te (1959, 

19~3. citado en Bar•On, 1985) distingue el respeto y el amor c~ 

mo componentes Importantes en la autoestima. 

Para el adolescente, muchas de las decisiones que debe to• 

mar se basan en la evaluacl6n que hace de sf mismo y en su lde.!!, 

tldad hlpotetlzada. la exploración de las fuentes de autoestl· 

ma de un Individuo puede permitir comprender gran parte de la 

conducta del mismo. (S.r·On, 19851 Horrocks, 1984 y Rosenberg, 

1972) 

Según Fltts (19651. la autoestima queda determinada por la 

acción de otros elementos: el self físico, el ftlco•mora1, el 

personal, el familiar, el social, la Identidad, la autoacepU• 

c16n, el comportamiento y la autocrftlca. Cameron (1963) sefta-

1a que la autoestima proviene de las representaciones centrales 
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del self. Cambia con el desarrollo de la personalidad y con 

los cambios del Individuo (matrimonio, experiencias sexuales, 

edad senil, etc.). Brinden (1969, citado en Bar•On, 1985) erg~ 

menta que para entender la mente humana, es Indispensable cono• 

cer la naturaleza y el nivel de la autoestima, ademas da Inda• 

gar los patrones que el Individuo usa para juz9=r•e y evaluarse. 

Saussure (1971) sugiere que la autoestlm~ en esencia, se 

establece comparando su representacl6n con la de un self Ideal. 

Como juicio de valor y tamblfn como estado afectivo, la autoes• 

tima se encuentra fluctuando constantemente, por lo que su reg~ 

lacl6n constituye un proceso permanente y activo. 

Horrocks (198~) y Rosenberg (1972) concuerdan en que el o· 

rigen y desarrollo subsecuente de la autoestima surge en gran 

medida de la lnteracc16n entre la personal ldad del Individuo y 

sus experiencias sociales. Los factores sociales determinan 

los autovalores del Individuo, y fstos Influyen sobre h auto•! 

tima. La persona se valora a sf misma, tomando como referencia 

ciertos criterios, los cuales se derivan de las condiciones hl! 

t6rlcas particulares de la sociedad y el 'nfasls caracterfstlco 

del grupo. Por ejemplo, en nuestra actual sociedad, el Axlto 

en los negocios y las habilidades organizativas representan va• 

lores muy altos, por lo que consecuentemente, el fracaso en es• 

te campo necesariamente afectarA a la autoestima. U'Ren (1971) 

estima que las conductas sociales resultantes de la autoestima 

tienen Influencia sobre el desarrollo de la per•onalldad y la 
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efectlvld•d social. L• aceptacl6n de sT mismo y le aceptacl6n 

social estan muy combln•das. El comportamiento de un Individuo 

en sltu•clones socl•les se correlaciona, por lo menos hast• 

cierto punto, con su nivel de autoestima. Rosenberg (1982) su

giere que lo que hace la persona es lmagln•r l• apariencia que 

de fl perciben los otros, y siente orgullo o mortlflcacl6n so

bre la base de esos sentimientos asumidos. 

El desarrollo de la autoestima tambl•n esta astrechamente 

relacionado e las relaciones famlllare1 que reinan en el hogar 

del adolescente. SegGn lo expresa Bar•On (1985, p.82), "un••· 

pecto de la autoestima del nlfto parte de les apreciaciones y V! 

lores que los padres emiten en l•s relaciones con sus hijos, o

tro aspecto pertenece a sus ceracterfstlcu Innatas." "ta lnfluen· 

cla de la familia sobre la autoestima serl un tema revisado mas 

de ten 1 d•men te en e I G lt 1 mo c•p_hu 1 o. 

L• autoestlm• comprende dos procesos soclopslcol6glcos di! 

tintos: 

•l Autov•1orecl6~.- represent• un sentido de segurl• 

dad y de mfrlto personal qu~ un lndlv14uo tiene como persona. 

b) Autoeva1uacl6n.- es el proceso de realizar un Jul· 

clo consciente de la Importancia o slgnlflcancla soclal del Yo, 

por lo que varra de una sltuacl6n. otra. 

Ambos componentes pueden no corresponderse. Se puede te• 

ner un sentimiento de autova1oracl6n alto, pero en un• 1ltuacl6n 

dada, la eve1uacl6n de sf mismo podrTa ser baja. Lo contrario 



también puede suceder. Sin embargo, estos dos componentes no 

se hayan del todo desconectados. Por ejemplo, la autovalora· 

cl6n positiva se puede construir a partir de una acumulacl6n de 

situaciones donde la realidad ha fomentado una buena autoevalu! 

cl6n. En este caso, los padres y mae•tros pueden ayudar mucho 

para que un adolescente encuentre situaciones de rol en las que 

pueda llegar a autoevaluaclone• positivas. (8rlsset, 1972) 

De Groot (1936, 19~7. citado en Bar•On, 1985) Indica la I~ 

portancla para toda persona, a cualquier edad, de mantener un 

nivel suficiente de autoestima. Para que el Yo opere bien, es 

necesario que reciba •umlnlstro1 narcisistas regularmente. 

También se ha demostrado que el nivel de autoestima es de 

particular Importancia para determinar la receptividad de un 1! 

dividuo hacia otras personas. Walster (1965) Informa que la ·~ 

toestlma tiene Influencia sobre la receptividad de un Individuo 

al afecto de otra. Un sujeto momentaneamente bajo en autoestl· 

ma, es mas propenso • tener slmpatta por alguien que lo acepta 

y le proporciona afecto, de ·10 que serta al~ulen con autoestima 

alta. Por su parte Jacobs et al., (1971) reportan que las per

sonas de autoestima baje, a menudo eKperlmentan dificultades P! 

ra reconocer acercamientos afectuosos o de aceptacl6n, Incluso 

cuando se les ofrecen. Horrocks (198~) y Rosenberg (19721 sup~ 

nen que una persona convencida de su propia falta de mérito, e! 

pera la convalldacl6n social de su propia vls16n adversa de sf 

misma, y ·tiende a lnterpr~tar la conducta de otros de acuerdo 
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con sus propias eKpectatlvas. 

Las personas con un nivel bajo de autoestima muestran una 

tendencia eKager•d• de dependencia, de fuentes de amor y admira 

cl6n eKternas, como medio de mantener en equilibrio su autoe•t! 

ma. (Horrocks, 1981t) 

Varios autores han descubierto una asociac16n entre 1• b•· 

ja autoestima y la depresl6n. (Angyal, 1951: l•r·On, 1985: Hor 

rocks, 1981t y llo1enberg, 1972). Fromm (1962) y Hornev (1950) 

enfatizan el hecho de que un sentimiento subyacente de mlnusva• 

1Ta es caracterTstlco de la personalidad enferma. En efecto, 

se ha observado una correlacl6n clara entre la baja autoestima 

y una serle de sTntomas pslcosomltlcos de ansiedad, entre los 

que se pueden citar: problemas para dormir y permanecer dormid~ 

Insomnio, temblor en las minos, nerviosismo, latidos fuertes 

del coraz6n, presl6n o dolor de cabeza, morderse las uftas, res• 

plraclones cortas en ausencia de ejercicio o trabajo. El com• 

piejo total de autoderogac16n podrTa dlvldl rse en un sentimiento 

de lnadecuacl6n y el sentimiento de no ser querido. El primero 

lleva • un desajuste en la autodetermlnacl6n; el segundo, a un 

desajuste en la capacidad para amar. L• baja autoestima lmpll· 

ca autorrechazo, 1utolnsatlsfaccl6n y autodespreclo¡ la autolm! 

gen es desagradable y se desearla que fuese de otro modo. 

L• popularidad de un Individuo está asociada a una alta ª! 

toestlma. Slmon (1972) mantiene que el Individuo con nivel al· 
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to de autOestima siente respeto por sr mismo, se considera va-

1 ioso, y no necesariamente mejor que otros. pero tampoco se con 

sldera peor. No se considera perfecto y reconoce sus llmltacl~ 

nes, esperando crecer y superarlas. Sin embargo, Horrocks (1984) 

supone que la autoestima alta tamblfn establece expectativas s~ 

clales de aprobacl6n por parte de otras personas. Klmble y Hel! 

relch (1972) Indican aue, en comparacl6n con personas de auto

estima moderada, los sujetos de autoestlm• alta o baja muestran 

una mayor necesidad de aprobacl6n social, por razones muy dife

rentes para ambos casos. La persona con autoestima alta, debl• 

do a las expectativas de aprobacl6n establecidas por la. evalua

cl6n de su propio mfrlto, espera la aprobacl6n y exhibe conduc• 

tas de necesidad cuando no se le proporciona. La persona con 

autoestima baja tiene pocas esperanzas de encontrar aprobacl6n 

social, y por esa raz6n tlenP. una necesidad particular de reci

birla. La persona con autoestima moderada, tal vez en mayor 

contacto con la realidad, parecerTa tener la mejor probabilidad 

de lograr una adaptacl6n social normal. 

111. ADOLESCENCIA 

A) CARACTERISTICAS. "La palabra 'adolescencia' proviene 

del verbo latino 'adolescere', que slqnlflca 'crecer' o 'crecer 

hacia la madurez."' (Hurlock, 1980, p. IS) 

Ya que la adolescencia es aquella etapa que resulta la m'• 
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propicia para estudiar el autoconcepto, conviene hacer una revl 

sl6n muy general sobre las caracterfstlcas de dicho perfodo. 

De esta manera, los padres de hijos adolescentes estar6n docu• 

mentados acerca de lo que es la conducta normativa o tfplca de 

un adole1cente, y de acuerdo a fsto, tendran una mayor poslblll 

dad de comprender y apoyar a sus hijos, contribuyendo asf po1l· 

tlvamente en el desarrollo de la personalidad de f1to1. 

Horrock1 (198~) senala que para entender al adolescente se 

requiere de: 

al El conocimiento de la conducta que se espera de un 

adolescente como tal, en ciertas condiciones. 

b) El suficiente conocimiento de la conducta humana 

en general, para determinar cuándo actúa la persona tan s6lo c~ 

mo adolescente, y culndo lo hace como cualquier otro Individuo. 

Gallagher y Harrls (1966, p. 18) afirman que le vlsl6n del 

comportamiento del adolescente debe basarse en el conocimiento 

de la adolescencia y sus caracterfstlcas. Sin embargo, " ••• el 

conocimiento sin sentimiento· puede resultar Inútil." C6110 sien• 

te uno hacia el nlno puede ser un factor mis decisivo que lo 

aue uno sabe acerca de '1. "Todos ne ces l tamos Hber mh acerca 

de los adolescentes. Son despu6s de todo, los adultos del m•ll! 

na, los herederos de nuestra clvlllzacl6n." (p. 171) 

El desarrollo del ser humano ha sido considerado como una 

serle de etapas, cuyos lfmltes no est6n bien definidos. Sin e~ 
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b•rgo, el período de la •dolescencla constituye un punto obvio 

de dem•rcac16n. La natur•leza del adolescente lo aparta de los 

nlftos y tamblin de los adultos; representa la culmlnacl6n de la 

Infancia y el Indicio de la futura vida adulta. (Horrocks, 198~; 

Jerslld et al., 1978; Offer, 1969 y Rosenberg, 1972) 

Según Ha 11 ( 1911), los camb los que se producen en 1 a adole! 

cencl• marcan un nuevo nacimiento de la personalidad del lndlvl· 

duo. Atribuye los cambios a la maduracl6n sexual, por lo que 

son generados blo16glcamente. Otros autores han Identificado• 

la adolescencl• tamblin como el principio de un período crítico 

y de translcl6n. 

Offer (1965) expresa que la translcl6n a la etapa de 1• vi· 

da adulta se va adquiriendo gradualmente. Emma (1965L de hecho, 

considera la maduracl6n gradual de la capacidad racional y el r! 

pido desarrollo de la vid• emocional, como los dos fen6menos pri 

mordlales de la adolncencla, Puane11• y VllllnghaM (1969) 11!, 

tan las tres •reas de translcl6n m•s Importantes en la vida del 

adolescente: 

cl6n: 

a) Desarrollo cognoscitivo y educacional 

bf Cambios en las actitudes y valores 

c) Eleccl6n vocacional y desarrollo de una c'rrera. 

Horrocks (198~) a~ade • la lista otras dos •reas de transl-



d) Desarrollo físico flslol69lco 

e) Desarrol l lo soclosexual. 

Aunque no es poslble delimitar edades precisas, se ha con· 

slderado que la adolescencia se Inicia cuando el joven comienza 

a mostrar signos de pubertad (en la mujer de los 9 a los 15 aftos, 

en el hombre de los 10 a los 16), y contlnGa hasta que la mayo· 

rra de estos signos son sexualmente maduros, y se ha alcanzado 

un crecimiento mental mas o menos completo, segGn se mide con 

los tesu de Inteligencia, (hr•On, 1985; Horrocks, 1984 y Je! 

slld et al., 1978). SegGn Hurlock (1980, p. 15), " ... 11 adole! 

cencla se Inicia cuando el individuo accede a la madurez sexual 

y culmina cuando se Independiza legalmente de la autoridad de 

1 os adu 1 tos.'' 

El perTodo de la adolescencia cubre aproximadamente de los 

11 a los 20 aftos de edad, si bien, para algunos puede decirse 

que la adolescencla nunca termina, ya que asumen el rol del ad! 

iescente durante el resto de su vida. Sin embargo, para lama· 

yorfa, este perfodo finaliza entre la segunda y la tercera dac! 

de de la vida. (Horrocks, 1.98~ y Jerslld et al., 1978) 

Horrocks (1984) divide la adolescencia en temprana y tardfa, 

siendo en la primera etapa predominantes los aspectos del cree! 

miento flslol6glco, y los sociales y de conceptos de sf mismo, 

en la segunda. 
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B) CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ADOLESCENTE. La mayorfa 

de los autores han mencionado puntos de referencl• desde los 

cu•les se puede considerar el crecimiento y des•rrollo del ado• 

lescente: 

I, El nlfto busca lograr un sentido de sf mismo como de u• 

n• person• que tiene su propio valor. Se vuelve c•d• vez m•s 

consciente de st mismo, y se observa una tendencl• gr•du•I h•• 

el• I• •utoestabllld•d que c•racterlz•r• su vid• •dult•. L• d! 

reccl6n del c•mblo es desde una dependencia lnf•ntll hacl• I• 

relacl6n adulta, b•sad• en el respeto h•cla uno mismo y h•cla ~ 

tro1. El nlfto t•mbt•n aprende su rol personal y socia!. En e.!. 

t• et•p• de I• vid•, m•s que en ningun• otra, es lmport•nte p•· 

ra el Individuo establecer convicciones acere• de su ldentld•d. 

Erlkson (1959) •firma que la prlnclpal tarea de la •dole1cencl• 

es el logro del •utoconcepto. La •utolmagen es de vlt•I lmpor• 

t•ncl• en esta etap• porque el sujeto se enfrent• a decisiones 

serl•s y urgentes (eleccl6n ocup•clon•I, novl•zgo o m•trlmonlo, 

etc.), y la b•se prlnclp•I p•r• dlch• decl1l6n, es su propio 

punto de vlst• acerca de c6mo es el Individuo. (Horrock1, 198~; 

H•vlghurst y MacDonald, 1955; Jersl Id et •I., 1978; Offer, 1969; 

Rosenberg, 1972 y Strong, 1957) 

Y• que el adolescente esti entreg•do a I• t•rea de conocer• 

se a sr mismo, se le ha descrito como una persona emoclon•I• su• 

mamente voluble y egocéntrica, que tiene poco contacto con I• 

rHlldadyquees Incapaz de la •utocrftlc•. Tamblfn se le h• ll•m! 
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do conservador, estereotipado, Inestable, pefecclonlsta y sensl 

ble. Fountaln (1961) enl ista las siguientes cualidades que di· 

ferenclan a los adolescentes: 

a) Sentimientos especialmente Intensos y volubles 

b) Necesidad de recompensas frecuentes e Inmediatas 

c) Comparativamente, poca capacidad para examinar la 

real ldad 

d) Incapacidad para la autocrTtlca 

e) Inconsciencia o Indiferencia hacia cosas y sucesos 

que no se relacionen con su propia personalidad. 

2. El adolescente experimenta una amblgUedad de estatus 

como Individuo, pues la sociedad no le ofrece expectativa~ cla· 

ras y bien definidas. Huchas veces se espera que el adolescen· 

te adopte patrones de conducta adulta antes de que en realidad 

esti preparado emociona! o socialmente. Adem•s, tiene que en• 

frentar seguido valores contradictorios, debido a dependencias 

que han sido creadas culturalmente. El adolescente no tiene claro 

sus deberes y responsabilidades, ni tampoco sus derechos y prlvl 

leglos sociales. Ha perdido la seguridad de la Infancia, pero 

aún no se ha ganado su aceptación como adulto. (Adams, 1969; 

Horrocks, 198/t; Jerslld et al., 1978; Offer, 1969 y Strong, 1957). 

Frledenberg (1959) opina que la autoridad vacilante que los a· 

dultos ejercen sobre los jóvenes fomenta esta ambivalencia, 

Huzlo (1970) Indica que el adolescente Intenta diferencia! 
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se de los niños m~s pequeños, pero tambié~ de los adultos, cuyas 

responsabilidades le atemorizan. Horrocks (1984) supone que el 

adolescente mantiene Intencionalmente las diferencias generaci2 

nales entre'' y sus mayores, precisamente con objeto de evitar 

pertenecer al mundo adulto y sus indeseables responsabilidades. 

A pesar de todo, e1 adolescente se siente frustrado por la ca· 

rencla de estatus y otro tipo de restricciones. Es comGn que 

al Intentar ajustarse a tal frustracl6n, el niño. tenga reacclo• 

nes negativas (agresl6n, refugio en una relacl6n dependiente o 

en el grupo de compafteros, alejamiento, etc.). 

Un aspecto muy importante en la lucha por adquirir estatus 

es la tendencia a emanciparse de la autoridad paterna. El nlfto 

lucha por romper la completa dependencia de la Infancia, si 

bien permanece en estrecha unl6n con los padres. El hogar sue· 

le entonces convertirse en una especie de prlsl6n, y el deseo 

de accl6n y aventura se Intensifican. La autonomfa es un sfmb2 

lo de estatus para el adolescente. SI los padres niegan al ad2 

lescente la Independencia, ••te adoptar• actitudes negativas h! 

cla ellos, y hacia todo lo que dicen y hacen. Lo que es m•s 

grave es que la confianza en. st mismo y la autoestima se ven S! 

veramente afectadas. Parece ser que la mayor fuente de frlccl6n 

entre podres e hijos se da cuando el control paterno difiere n2 

tablemente del que Impera en los hogares de los amigos del ado· 

lescente. (Havlghurst, 1953; Horrocks, 1984; Hurlock, 1980; 

Jerslld et a1., 1978; Offer, 1969; Rode, 1971; Rosenberg, 1972; 
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Strong, l 957 y Wa 1 ters y St 1 nnet, 1971). 

Ausubel (1952 y 19Slt) considera la lucha por la em1nclpa• 

cl6n de la autoridad paterna como el primer paso par1 obtener! 

na ldentl'dad, hacia la aflrmacl6n de un autoconcepto reconocl· 

ble. 

3, En 11 adolescencia, las relaciones de grupo adquieren 

la mayor Importancia. ton el Ingreso a la escuel1, disminuye 

la l lgadura a los padres y es probable que primero el ni/lo tran.!. 

fiera una parte de sus sentimientos de dependencll al maestro, 

pero pronto sus relaciones con el grupo de compalleros se vuelven 

cada vez mh Importantes y comienza a depender mh de htos que 

de sus padres. El nlllo se haya fuertemente Influenciado por la 

presl6n de su grupo de companeros, y su aprobacl6n o critica a• 

fectan su actitud hacia •'mismo. Al principio, est1 prasl6n 

puede ser una ventaja en el sentido de que da al 1dolescente u• 

na oportunidad para desempellar varios roles dentro de la cultu· 

ra de sus compalleros. Mis adelante, en cambio, estl presl6n 

puede llegar a Interferir con su llbert1d y le Impide ser fl 

mismo. Sin embugo, el adol.ucente se resiste a h completa 

conformidad con 101 estindares del grupo¡ se rehúsa a ser "lgu.I 

que todos" y dese• ser fl mismo, como Individuo único. hte d! 

seo lo lleva 11 desarrollar su lndlvldual lded. (Korrocks, 1984; 

Offer, 1969¡ Rosenberg, 1972 y Strong, 1957) 

Cuando el joven recurre a la pandllla, fsta viene a tomar 
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el lugar de la familia, y le permite adquirir una cierta ldentl 

dad. Ello se debe a que en la pandilla tambl'n eKlste un lfder 

que Impone un sistema consistente de valores y reglas, y que 

pueden no ser tan confusos o artlf lclosos como aparentemente lo 

estAn siendo en el propio hogar; de ahf que recurra a este tipo 

de grupos. (Ramfrez, 1985) 

Dentro del grupo de compafteros, el tema favorito de dlscu• 

sl6n entre j6venes es la crftlca a los padres. Podrfa conslde· 

rar1e que esta actitud constituye una manera de rechazar los V! 

lores paternos y asf lograr un grado de autosuficiencia. (COF, 

1985) 

Cabe citar a Brlttaln (1963), quien no confirma la postura 

tradicional de que los jóvenes cambian de un comportamiento de 

conformidad con los padres a uno de conformidad con los compaft! 

ros. Adem•s, seftala que 101 adolescentes no siempre recurren • 

los padres en busca de consejo, sino que buscan a diferentes 

personas, dependiendo del tipo de consejo que necesitan. 

Durante esta •poca, tambl6n surgen los Intereses heteros•· 

Kuales, que pueden volver complejas y conflictivas las emoclo• 

nes y actividades del adolescente. La capacidad para la lntlm! 

dad se desarrolla a partir de una amistad estrecha con una per• 

sona del mismo seKo, y m•• adelante con el seKo opuesto. la 

clave de toda esta etapa es la relacl6n del adolescente con o-
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tros compafteros, porque tal relacl6n Implica que se tiene un Yo / 

capaz de relacionarse. (Barnett, 1970; Frlend, 1970¡ Horrocks, 

1984 y Strong, 1957) 

Horrocks (1984) recomienda que los adultos presten atencl6n 

a las relaciones heterosexuales de los j6venes. Los nlftos se 

enfrentan e nuevas experiencias tienen muchas preguntas que 

hacer, sin embargo, son pocos los muchachos que recurren a fue! 

tes de lnformact6n confiables.· Por lo general, Intentan explo

rar por cuenta propia, o discuten largamente con otros adoles• 

centes. Pocos obtienen lnformacl6n directamente con sus padres 

y en cuanto a los programas establecidos en las escuelas, tamp2 

co parecen ser suficientes para satisfacer la necesidad de In• 

formacl6n. 

4. Es una época de cambios notables flslo16glcos y pslco-

16glcos¡ de desarrollo flslco y de crecimiento. Los Impulsos 

sexuales surgen con mayor Intensidad. Estos cambios b'slcos e

mergen principalmente de la dotacl6n gen•tlca del Individuo. 

(Havlghurst, 1953; Horrocks, 1984; Jerslld et al., 1978 y Rose! 

berg, 1972). Lerner y Karabenlck (1974) Indican que tales cam

bios tienen un efecto pslcol6gico Importante. Por ejemplo, so! 

tienen que existe una relacl6n significativa entre la estima· 

clón que una persona tiene del atractivo ffslco de las diversas 

partes de su cuerpo y la autoestima global de uno mismo. 
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5, Es una etapa de expansl6n y de desarrollo Intelectual, 

asr como de expansl6n académica. Al nlfto se le piden gradual· 

mente mayores requisitos acadEmlcos e Intelectuales. Se le pi• 

de que adquiera muchas habllldades y conceptos que le seran Gt! 

les en el futuro, pero que a menudo carecen de lnter6s lnmedla• 

to para él. El joven va adquiriendo experiencia y conocimiento 

en muchas •reas, e Interpreta su ambiente bajo esos t6rmlnos. 

(Havlghurst, 1953; Horrocks, 1984 y Rosenberg, 1972) 

6. Es un pertodo también de desarrollo y evaluacl6n de V! 

lores, alrededor de los cuales la persona busca Integrar su vl 

da, Se valoran en al to grado la poes ta, el romance y h se ns I • 

bllldad arttstlca. Surgen los Ideales propios y la persona se 

acepta en concordancia con dichos Ideales, Sin embargo, suele 

existir conflicto entre el Idealismo juvenl l y la real ldad, ya 

que los anhelos y esperanzas suelen estar despegados de la rea

l ldad, El adolescente vive en dos mundos: el mundo social de 

la real ldad, y su propio mundo Invisible de la lmaglnacl6n. U· 

na de las principales causas de los problemas del adolescente 

comienza cuando el nlfto trata de desempeftar en un mundo el pa• 

pel que le corresponde en otro de los mundos en que vive. Esto 

le provoca problemas y la falta de entendimiento entre todos 

los que pertlclpan. (Havlghurst, 1953; Horrocks, 1984 y Offer, 

1969) 

También debe tomarse en cuenta el hecho de que el pensa· 
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miento del adole•cente es mfstlco; lnterpret• un determinado s~ 

ceso y hace generalizaciones, tendiendo a buscar siempre la co! 

flrmaclón de sus hlp6tesls con ejemplos que la sostengan, lncl~ 

so frente a cualquier refutacl6n contundente. Frente a I• re•· 

lldad, el adolescente se ve en la necesidad de revls•r sus pen· 

samlentos; sin embargo, cu•ndo está m•I ajustado, se retira de 

la realld•d, mostrando trastornos que pueden ser psfqulcos o •2 

máticos. (Horrocks, 198~ y Offer, 1969) 

C) STRESS EN LA ADOLESCENCIA. Los adultos han llegado• 

percibir a los adolescentes en función de estereotipos que h•n 

sido fomentados por los medios masivos de comunicación. Estos 

estereotipos actúan en doble sentido, dentro de un cfrculo vi· 

closo, ya que el adolescente se comportará según las expect•tl· 

vas que sabe que la gente tiene de él, reforz•ndo de este modo 

el propio estereotipo. (landur•, 196•; Horrocks, 198• y Hur• 

lock, 1980). De acuerd~ a Anthony (1969), los estereotipos ti! 

nen el efecto de af l•nz•r lo que promulgan. H•rrls y Howard 

(198•), por ejemplo, Informan 1obre un• rel•cl6n entre el crlt! 

clseo percibido y la autoi•~gen. A medida que el adolescente 

percibe •ás crftlc• sobre •lgún co•porta•iento o •ctltud deter· 

min•d•, es más probable que el adolescente se percib• a sf mis· 

mo como siendo de ese •odo. Por su parte, Eckerson (1969) pos· 

tul• que el estereotipo desf•vorable del adolescente ha tenido 

un efecto daftlno sobre l•s actitudes y relaciones de los adul· 
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tos con los adolescentes, asf como sobre las actitudes de los 

j6venes hacia 1T mismos y sus relaciones con los mayores, 

El estereotipo m&s común consiste en la convicción de que 

la adolescencia es un perTodo de desequilibrio agudo, tormento

so y de stress, a pesar de todos los descubrimientos que demue~ 

tren lo contrario (Horrocks, 1984), Anthony (1966), Hall 

(191 ll y Klel l (1964) consideran que la adolescencia es una 'P!!. 

ca de gran agitación y desórden extremos, y que ~stas son cara~ 

teristlcas universales, sólo moderadamente influenctadas por 

factores culturales. Barnett (1970) supone que la adolescencia 

es, en sr, un proceso de desarrollo generador de ansiedad, deb! 

do a que puede Implicar experiencias traumáticas, en el peor de 

los casos, y dificultad de ajuste, en las mejores circunstan

cias. Levy (1969) opina que el stress se produce como resulta• 

do de los cambios que demandan una revisión de las relaciones 

paterno-filiales, y de la Imagen de sr mismo. Horrocks (1984) 

sugiere que el stress de la adolescencia se debe a que es un P! 

rTodo de mayor conciencia de las demandas de la realidad, pero 

observa que hay una disminución gradual de la Inquietud y la a~ 

sledad, a medida que el Individuo crece. Ello resulta 16glco 

ya que al crecer el adolescente, va adquiriendo mayor experien

cia y una conducta de enfrentamiento con la realidad mis efect! 

va, y disminuye, por tanto, su necesidad de desarrollar conduc

tas defensivas, como lo son la hostilidad y la ansiedad, 
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Parece ser que las condiciones de stress también se rela• 

clonan con el medio. Eysenck y Eysenck (1969) reportan que las 

personas de clase media están m&s sujetas a condiciones de 

stress que las clases sociales económicas altas e Inferiores. 

Rotter (1966) sugiere que et stress social, sea éste real o pe~ 

ctbldo, tiende a actuar como un precursor del distrés pslcol6gl 

co, y ejerce un Impacto directo y poderoso sobre la salud ffsl• 

ca y mental, Asr, los adolescentes que perciben su vid• de fa• 

milla o la del grupo de compafteros como productores de stress, 

pueden manifestar dlstrés emocional mayor en forma de depresl6~ 

ansiedad, disfunción social y un reducido nivel de actividad (! 

nergla). (Horrocks, 1984 y Slddlgue y D'Arcy, 1984) 

Benedlct (1938) Interpreta la crisis del adolescente como 

producto de la discontinuidad en la educación de los nlftos, ya 

que para poder llegar a ~er adulto, los adolescentes tienen que 

desaprender algunas de las cosas b6slcas que les énseftaron cua~ 

do eran nlftos. Ramrrez (1985, p. 94) Indica que " ••• en nuestr• 

cultura, 1• adolescencia es el resultado de un conflicto evlde~ 

te entre una blologTa propicia a la maduración y una sociedad 

prohibitiva." 

No obstante, mucho• adolescentes parecen sufrir muy poco o 

ningún tipo destres•. Dragunova (1972, citado en Horrocks, 

1984) senata que a medida que el nlno crece, atraviesa por cam· 

bias en sus relaciones, las cuales se hacen de tipo m6s adulto. 
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SI los cambios en la personalidad del adolescente y la percep

cl6n de sí mismo como adulto se producen antes que los c•mblos 

en sus relaciones con los •dultos, entonces surglr6n conflictos. 

SI un adulto trat• al adolescente como si todavra fuese nlfto, 

est6 en desacuerdo con el concepto de sr mismo que tiene el ad~ 

lescente y su percepcl6n de los derechos, en comparacl6n con 

el grado de Independencia que ya posee. Cuando un adulto pre

vee el cambio en las relaciones adulto-adolescente e lntent• vl 

gorlzarlas, la translcl6n resulta mh senclll• y se evitan con

fl lctos. 

Hasterson (1968) recomienda poner menos 'nfasls en los as

pectos de desequilibrio que hay en esta etapa, y sobre todo, a~ 

vierte del peligro de suponer que la adolescencia es necesaria

mente un período de stress. Afirma que dicha suposlcl6n puede 

provocar la Inadvertencia de la aparlcl6n de slntom•tologfa de 

problemas pslqulitrlcos en el •dolescente, porque tales sínto

mas serhn considerados como pruebas de trutorno "natural", C! 

racterfstlco de la •dolescencla. P•ra COF (1985, p.J), " ••• la 

adolescencia es una •anormalidad' normal"··· y considera que ••• 

"l • ausenc la de es ta cr 1s1 s ha de entenderse como s rn toma de •l 
guna anormalidad." (p. 15) 

Finalmente, Hess y Goldblatt (1957) rechaz•n I• teorí• de 

que los adultos tienen estereotipos negativos de los adolescen

tes. El problema no es el de una actitud desfavorable hacia 
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los adolescentes, sino mis bien el de una falta de comunica• 

clón en los adultos, de sus verdaderas actitudes hacia losado• 

lescentes. Hurlock (1980) seftala ademh, que las teorfa s de la 

adolescencia como un perfodo Inevitable de stress, no han sido 

comprobadas por la evidencia clentffica. 

O) DIFERENCIAS SEXUALES. Hume rosos autores han sosten 1 do 

que existen patrones de personalidad pronuncladamente distintos 

para ambos sexos, durante la adolescencia. Algunas de estas dl 

ferenclas pueden qutz¡s estar lntrfnsecamente determinadas por 

factores genftlcos. Sin embargo,. ha sido posible concluir que 

los dictados de la cultura y las expectativas del papel femenl· 

no son la causa de muchas de estas diversidades. El rol de la 

mujer se hace cada vez mis central en su vida, conforme avanza 

la adolescencia. (Conkl In, 1938 v Horrocks, 1984) 

Toda cultura establece unas normas para los Individuos de 

la sociedad, y dichas normas llegan a Interiorizarse de tal fo!. 

ma, que con el paso del tiempo, llegan a formar parte de la pe!. 

sonalldad del Individuo, y parece que no pueden ser transforma

das, sin riesgo de perder la propia Identidad. (COF, 1985) 

Un aspecto Importante en el establecimiento de la ldentl• 

dad en un adolescente es definir v aceptar el propio rol sexual. 

Parece ser que en el pasado ha resultado más .di ffcll para las 
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nlftas aceptar su femineidad, que para los nlftos su masculinidad. 

Sin embargo, la tendencia en anos recientes ha sido la de alen

tar a las mujeres a hacer sentir sus derechos y valores, y se 

les ha apoyado e Incitado a ocupar posiciones y actividades pr! 

vlamente dominadas por los varones. Curiosamente, esta cond1-

c16n creciente y cada vez mis generalizada, ha provocado diver

sos grados de ansiedad en algunos miembros del sexo masculino, 

quienes han expresado su Inhabilidad, en relac16n con las muje

res, para demostrar la Idea tradicional de masculinidad (1egurl 

dad, Independencia, determlnacl6n, etc.) al enfrentarse a sltu! 

clones de stress. (Jerslld et al., 1978 y Komarovsky, 1977) 

En una sociedad orientada en favor de los hombres, se ofr! 

cen mayores recompensas a los hombre•, y por lo tanto, el apre~ 

dlzaje del rol sexual es mas facll para los hombres que para 

las mujeres. Los problemas de ldentlflcacl6n sexual son meno

res pua los hombres tamb"n. (Jerslld et al., 1978). La may.!! 

rfa de los estudios sobre diferencias sexuales que han contras

tado las percepciones de sf mismos de hombres y mujeres, argu

mentan que las mujeres están en una poslc16n relativamente en 

desventaja en la sociedad contemporánea. Estas diferencias han 

tendido a perpetuar ciertas fllosoffas de soclallzac16n y otras 

contradicciones culturales, respecto a los roles sexuales, y 6! 

tos a su vez, son parcialmente responsables por el mayor stress 

y slntomatologfa en las mujeres. (Horrocks, 1984 y Slddlgue y 

D'Arcy, 1981t) 



A pesar de que durante la Infancia tanto a las nlftas como 

• los nlftos se les anima a adoptar tanto los roles con1ienclona

les como los competitivos, durante la adolescencia existe una 

tendencia a ejercer una marcada presl6n en las mujeres para que 

se adapten al rol femenino tradicional. Bardwlck (1971, p. lltlt, 

citado en Slddlgue y D'Arcy, 1984), hace notar que " •• ;esta re

pentina presl6n para conformarse de acuerdo a un rol mas bien 

especfflco y estereotipado, esta destinado a Inducir algGn con

fl lcto de rol y ansiedad." Las mujeres perciben mayor stress 

en varias esferas de su vida¡ en particular, se preocupan mas 

por desacuerdos con los padres, aceptac16n con los compafteros, 

relaciones con el sexo opuesto y su desempefto acad,mlco, (Hor• 

rocks, 1984 y Slddlgue y D'Arcy, 1984) 

La mayor dependencia social y pslco16glca de las edolesce~ 

tes puede explicarse tambl'n por la naturaleza de su percepc16n 

del stress. Diversos estudios han demostrado que suelen ser •! 
tamente dependientes de sus familias, y hasta cierto punto, de 

sus compafteros, para apoyo emocional y la expres16n de sus pro• 

blemas personales. Tambl•n son mas Inclinadas a conformarse 

con valores adultos, que los. varones. Elchler (1983, citado en 

Slddlgue y D'Arcy, 1984) argumente que, debido a sus diferencias 

estructurales, es probable que los nlftos y nlftas experimenten 

a la misma familia de modo diferente. La dependencia caracte

rfstlca de las nlftas tiene el efecto de aumentar su sensibili

dad al stress relacionado a la familia y grupo de compafteros. 



Las mujeres parecen depender de los padres m&s, para el desarr~ 

llo de su autoconcepto. (Gecas et al., 1974 y Slddlgue y D'Ar· 

cy, 198~) 

La dependencia de las adolescentes también ejerce un lmpa,!;. 

to negativo sobre su autoestima e Identidad. Se ha demostrado 

que los nlftos poseen un mayor control Interno y un mayor nivel 

de autoestima que las mujeres adolescentes. (Douvan y Adelson, 

1966 y Slddlgue y D'Arcy, 1984). Mucho se ha discutido que las 

mujeres tienden a estar devaluadas en comparecl6n con los hom

bres; sin embargo, los estudios no siempre confirman esta con• 

clusl6n. El cuadro de las mujeres adolescentes es de fluctua

cl6n entre sumlsl6n y dominancia, si bien, con la edad hay un 

Incremento en dominancia. En contraste con las mujeres, los V!_ 

rones tienden a mostrar un rasgo constante en dominancia en 

cualquier edad. El notable Incremento en cuanto a la falta de 

sentimentalismo constituye el 6rea de mayor diferencia seMual 

durante la adolescencia. Los hombres tienden a ser menos sent.! 

mentales y las mujeres tienden más hacia el Idealismo y el ra• 

c1on•ll1mo. En general, la5 mujeres son m•s conservador•• que 

los hombres a través de este periodo; sin embargo, parece ser 

que el hecho de estudiar una profesl6n, se asocia a la apertura 

de convenclonal lsmos. (Bar-On, 1985; Dlcksteln y Posner, 1978; 

Gecas et al., 1974 y Horrocks, 1984) 

En cuanto a las diferencias de autoestima y su re1acl6n 
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con l• ldentlflc•cl6n con •lguno de los padres, Dlcksteln y Po! 

ner (1978) afirman que la autoestima de los hombres ••ti eaocl! 

d• con su rel•cl6n con el padre, pero no con la Madre; mlentr•• 

que le •utoe1tlma en I• mujer se esocl• con el tipo de relecl6n 

con su m•dre, pero no con el p•dre. Gec•s et al. (1974), en 

c••blo, •flrm•n que t•nto los hombres como l•s mujeres tienden 

• l•lt•r •l p•dre •I• que• I• ••dre, qulzls porque el p•dre •• 

percibido co•o un• f lgura mlt poderos• que la m•dre. Según Al! 

thlo (1914), el de1•rrollo del ego ••ti alt••ente correlaciona• 

do con el detarrollo lntelectu•l par• 101 hombres, pero no para 

lat mujer••· Por su p•rte, Strohm et •l., (1914) no encuentr•n 

dlferencl•• en el d•••rrollo del ego p•ra ••boa 1eao1. 

E) FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AUTOCONCEPTO. Hurlock (••• 

1910, p.SJI) 1eftel• que"···•' autoconcepto es en gran p•rte 

re1pon1•ble de la f•cllldad o dificultad que e•p•rlment• el ed2 

le1cente cuando tr•ta de ••Jor•r su p1r1on•llded." Y • contl• 
1 

nu•cl6n enu••r• 101 siguientes f•ctore1 prlnclp•le1 que lnflu• 

yen •n el des•rrollo del •utoconcepto: 

•) e1tructur• corpor•l h) niveles de ••Plr•clAn 

b) defectos ff1lco1 1) emocione• 

c) condlclon•t ffslc•• J) p•tronet cultur•l•• 

d) qufmlc• gl•ndul•r k) e1cuel• 1ecund•rl• 

•> ve1tlment• y unlverald•d 

f) no•b••• y •podo1 l) estatus 1oclal 
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g) lntel lgencla m) Influencias hml 1 leres 

En el siguiente cepftulo, se har& una revlsl6n detenida s~ 

bre el último factor: el papel que desarrolle 11 hmll 11 y su 

Influencia sobre el desarrollo del autoconcepto de 101 hijos. 

IV, LA FAMILIA 

A) F'UNCION PSICOLOGICA DEL HOGAR. El hogar desempeft1 una 

funcl6n pslcol6glc1 muy Importante. H1 quedado demostrado en 

diversos estudios que 111 experiencias que tiene un nlfto en 1u1 

relaciones faml 1 leres son de gran Importancia durante el de11-

rrollo de 1u personalidad. Lu circunstancias en lu cuales 1e 

educa un nlfto son decisivas en la formacl6n de su Identidad y 

de su autoestima. (Horrocks, 1984) 

Debesse (1967) Indica que el hogar sigue siendo Importante 

para el adolescente en cuanto al apoyo emocional Indispensable 

para su desarrollo. Horrocks (1984) advierte que 11 brindar a· 

poyo, es Importante que los .padres tengan el cuidado de ofrece! 

lo con sutileza y oportunidad. Aún cuando el adolescente, en 

su búsqueda de Independencia, adopte la apariencia de un adult~ 

conviene recordar siempre que todavf1 es un nlfto, y como tal, 

requiere de un sentido de seguridad, de pertenencia y de ser 

querido: necesita contar con su hogar y 1u1 padres cuando 101 



necesite. Según Handelbaum (1969), la familia proporciona una 

estructura dentro de la cual el nlllo puede encontrar rafees, 

continuidad y un sentimiento de pertenencia. De acuerdo • Gall! 

gher y Harrls (1966, p. 17), 0 ••• es _funcl6n del adulto compren

der, guiar y prestar ayuda temprana toda vez que un Individuo 

Joven se enfrente con circunstancias abrumador••·" 

1) CLIMA HOGARERO. Hurlock (1980) expresa que el cll•• ho• 

garello se refiere • I• atm6sfera pslco16glc• del hogar. "L• at

m6sfera pslco16glc• en la que crece el adolescente tiene un e• 

fecto notable sobre su adaptacl6n en lo personal y social." 

(p. 519). El clima hogarello Influye en forma directa sobre ,l_as 

pautas de conducta car•cterfstlcas del adolescente. SI el clima 

hogarello es feliz, el Joven reacclonarl frente• otras personas 

y cosas de una manera positiva; si, por el contrario, es confll~ 

tlvo, reaccionar• negativamente en cualquier ambiente, dentro y 

fuera del hogar. La Influencia de la atm6sfer• hogarella puede 

ser tamblEn de tipo Indirecto, por el efecto que produce en 1•1 

actitudes del adolescente. ·"Por regla general, la relacl6n pa

dres-hijo es la Influencia singular mis Importante para determl· 

nar el cllm• pslcol6glco del hogar y el efecto de ese clima 10• 

bre el adolescente." (p. 520) 

Horrocks, (1984, p. 384) sellala que " ... h•Y dos factores ·1.!!! 

portantes de la vida familiar y •oclal en el hogar qua afectan 
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el desarrollo de la personalidad de los niños: las normas hoga

reñas de discordia y afecto, y la camaderfa de aceptación." 

El cll
0

ma hogareño tiene influencia sobre todas las esferas 

de la vtd,a adolescente; Hurlock (1980) destaca las siguientes: 

a) Adaptación personal.- La atmósfera del hogar tiene In

fluencia sobre el desarrollo del autoconcepto del adolescente. 

Schaefer y Bayley (1960) sugieren que los comportamientos social, 

emocional y laboral del hijo constituyen, en alguna medida, una 

reacción ante las conductas de los padres durante la Infancia, 

b) Adaptación social.- La Influencia del ambiente hogareño 

en la socialización del adolescente se extiende a muchas ~reas: 

la adaptación a las costumbres del grupo, la comunicación con ! 

tras, la participación en actividades y la slmpatfa por otros. 

Un clima hogareño deficiente desalienta la comunicación entre 

los miembros de la familia; y una condición para la aceptación 

social es la capacidad de expresar afecto por otros. La falta 

de popularidad afecta el autoconcepto, 

el Felicidad.- El grado de felicidad que experimenta un 

adolescente queda determinado principalmente por el tipo de re

lacl6n que mantiene con sus padres. Cuando el joven no recibe 

el afecto paterno adecuado para satisfacer sus necesidades. se 

siente Infeliz y rechazado. 

Los siguientes son algunas condiciones y factores que afee 

tan al propio ambiente hogareño (Hurlock, 1980): 
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a) comprensl6n mutua 

b) conflictos acerca de la autonomra 

c) valores conflictivos 

d) actividades compartidas 

e) control paterno 

f) relaciones conyugales 

g) hogares disueltos 

h) tamafto y composlc16n de la familia 

1) lnvasl6n del hogar por extraftos 

J) status socloecon6mlco de la familia 

k) ocupaciones de los progenitores 

l) conceptos sobre los roles en la familia 

m) favoritismo. 
:;:: 

Algunos de estos factores y condiciones ser•n vlstos''itñ..:d!, 

talle a lo largo del presente caprtulo. 

C) PARENTALIDAD Y LA TAREA DE SOCIALIZACION. lar•On (1985, 

p.4) Indica que a pesar de que 11 ... el hombre es el ser de m•s 

alto desarrollo evolutivo ea la escala blol6glca ••. es tamblln 

el que depende de sus padres por m•s largo tiempo." Esto obed!. 

ce a una necesidad blol6glca, pslcoldglca y social. "La paren· 

talldad es una condlcldn que abarca al Individuo desde múlt lples 

aspectos vi tales: blo16glcos, pslcol6glcos, sociales, hlst6rl

cos y culturales." Adem&s," ... esU sujeta a cambios estructur! 
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les familiares, soclo16glcos, y los que participan dentro del 

propio Individuo." (p. 85) 

La parentalldad cambia con las distintas edades de los hl· 

jos. Según Benedeck (1983), cuando el hijo nace y durante los 

primeros aftos de vida, la condlcl6n de progenitor es de tiempo 

completo. Durante el perTodo de latencia, se es de tiempo par• 

clal, hasta el perTodo final que es la condlcl6n de padres sin 

hijos, lo cual se Inicia en la etapa de la adolescencia. En las· 

diferentes edades de los nlftos, la actitud del padre dependerl 

de 0 ••• su Tntlma dlsposlcl6n a aceptar la nueva Imagen que el 

hijo se forma de fl y a crear, a su vez, una Imagen nueva de su 

hijo." (lenedeck, 1983, p. 296). Bar·On (1985) seftala que la! 

ceptacl6n de la translc16n por los diferentes estados de paren• 

talldad dependerl tamblin en mayor o menor grado de la Integra· 

cl6n de la pareja parental, de las relaciones padre•hljo, y de 

la necesidad que tengan los padres de mantener a sus hijos como 

fuente de autoestima. 

"Los hijos aprenden en el seno familiar la autoestima, la 

autoridad y el manejo de sus dificultades del mls•o •oda que 

sus propios padres lo aprendieron de los suyos," (lar•Dn, 1985, 

p. 5). Musgrove (1967) Indica que los padres tienen un papel 

continuo como personas de referencia. Incluso en la Gltlma et! 

pa de 11 adolescencia, los contactos escolares y comunitarios 

son tan s61o prolong1clone1 de la sltuacl6n hogarefta que el ad~ 

51 



lescente tiene siempre frente• El. 

Une de 1•1 tarea• vitales de los p•dre1 •• la 1oclallzacUln 

de su1 hljo1. El objetivo de la 1oclallzacl6n ••lograr la •a· 

duracl6n gradu•I del nlfto, ha1ta que logre adaptarse e Integrar. 

se a la 1ocledad co•o un adulto. La madurez Implica una con• 

ciencia p11co16glca, un entrenamiento social y la adqulslcl6n 

de habilidades y capacidades e1pecfflca1. IEnclclopaedla lrl• 

tannlca, 197•) 

_D• acuerdo• la teorfa pslcoanalrtlca, se con1ldera que la 

adol•1cencla ••un• recapltulacl6n de las actitud•• d• 101 pe• 

dr•• hacia la Infancia. El papel de los padr•• y de 1• fa•llla 

•• de vital l•portancla para el de1arrollo de la personalidad 

de 101 hijos. Lo1 nlftos tienden • Imitar a sus padr•1 y a lnt! 

grar dentro de 1u propia estructura de la per1onalldad 101 ••c! 

nl1•os de defen1a y for•a• d• enfrentar•• con •1 mundo, y 1• 

conducta y actitud•• que han contemplado con 1u1 padre• IMorrocks 

191•). Por otra parte, 1•• ob1ervaclone1 • Indicaciones de 101 

padr•• ion producto, a ••nudo, de su propia en1leded e ln1egur! 

dade•, que 1011 reactivad•• por la conducta del adole1cente (CO~ 

191S). Weln1tock (1967) afirma que los ••canls•o1 de defen1a 

prl•ltlvo• co•o la n19acl6n, la repre1l6n, 1• regre116n y le d~ 

da, ••tln e1tr1ch1••nte rel1clon1do1 con la conducta 11•11ar en 

101 p1dre1. Ra•rrez l198S, p. 1) ••presa que " ••• la Infancia 

l•prl•• su sello en 101 •odelo1 de comport1•lento adulto", e1 
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decl r que "· .• la Infancia es el destino del hombre" porque la 

conducta se repite. 

En la te oda de 1 aprend 1 zaj e soc 1a1 se conc 1 be que e 1 com• 

portamlento del adolescente es un producto del tipo de aprendl· 

zaje social que hubo en su vida desde la nlllez (Bandura y Wal· 

ters, 1963). Se atribuye un papel primordial a la familia, y 

especialmente a los padres, ya que ellos son los prlnclp•les a• 

gentes de soc1al1zac16n durante toda la nlllez (McKlnney, 1982). 

Moulton et ·al. (1966) sostienen que la familia proporciona 

al niño un sistema soclallzante en el cual se enfrenta con un 

moldeamiento de conductas disciplinarlas y afectivas. Handel 

(1983) Indica que el proceso de soc1a11zac16n es la urea m•s 

Importante que enfrentan les padres, y consiste en educar a sus 

hijos para que se conviertan en seres adultos de la sociedad a 

la que pertenecen, Hurlock (1980, p. 122) también cita que "··· 

la soc1a11zac16n es el proceso de aprendizaje de la conformld•d 

a las normas, h4bltos y costumbres del grupo. Es la capacld•d 

de conducirse de acuerdo con las expect•tlvas sociales." Fin•.!. 

mente, Horrocks (1984) concuerda en que la familia act~a como 

agencia educativa para la cultura en la que existe. Los padres 

deben ofrecer a sus hijos el aprendizaje y las experiencias que 

les permitan adaptarse al medio, 

Nevel'shsteln (1969, citado en Horrocks, 1984) observa que 
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las actitudes juveniles difTclles surgen de las experiencias I~ 

suficientes que de la vida tienen los adolescentes, porque sus 

padres los han apartado de las experiencias adultas. Lurle 

(1970) Informa que el desequl l lbrlo emocional de los j6venes se 

relaciona con la composlc16n y el funcionamiento familiar. R•

mfrez (1985, p. 96) concluye que 11 ••• la patologfa del adolesce~ 

te es el resultado de la desartlculacl6n faml llar." 

La soclallzacl6n Influye en la felicidad de toda person•, 

ya que ninguna puede ser feliz si carece de amistades. Rsf mi~ 

mo, Influye en el autoconcepto, ya que en una cultur• que atri

buye gran prestigio a la popularidad, el adolescente que no ti! 

ne amigos piensa de sr mismo que es un fracasado social. Tal 

convicción corre el peligro de generalizarse, y el adolescente 

llega a creer de sf mismo que es un fracasado en todos los •s

pectos (Coleman, 1961). Pero el valor de la social lzac16n U!!!. 

blin Influye en el grado de fxlto que la person• logra en la v! 

da. "Con la creciente complejidad de los negocios y de la vid• 

social, el adolescente debe estar preparado para enfrentar a u

na mayor variedad de personas y para ajustarse a un• diversidad 

de situaciones sociales m•s amplias que las que hubieron de en

carar ••. generaciones .pasadas" (Hurlock, 1980, p. 123). Esta 

autora concluye tamblfn que"·•. Indiscutiblemente, la raz6n mas 

Importante para fomentar la sociallzacl6n en el •dolescente es 

que el patr6n de adaptacl6n social establecido en l• •dolescen

cia qulzl determine su nivel de socl•llzacl6n p•ra el resto de 



su vida." Resulta asf de vi tal importancia examinar las pautas 

familiares que dan origen al comportamiento tan diversificado 

de los j6venes durante la adolescencia. 

Durante su educacl6n, el adolescente tiende a resistirse 

y a defenderse, pero gradualmente se conforma y es aceptado co

mo un miembro Gtll de la sociedad; es decir, que logra la tran• 

slcl6n de nlfto a adulto. HcKlnney (1982, p. 104) sugiere que 

la conformidad y la rebeldfa son esencialmente 11 ••• dos lados de 

la misma moneda, a saber: la moneda de la aflrmacl6n de la lde.!!. 

tldad." 

Dragunova (1972, citado en Horrocks, 1984) senata que la 

antlclpacl6n y la Iniciación de actividades, por parte de los 

padres, para facl 11 tar el cambio es la clave. Horrocks (1984) 

postula que si el nifto fue capaz de aprender a tener confianza, 

armonra y un sentido de Identidad, cabe esperar que la transl

cl6n a la edad adulta sea m•s facll. Chapman (1960) hace las 

siguientes recomendaciones para facilitar dicha translc16n: 

a) Unir una restilccl6n con un privilegio.- Esto ha

r& que el adolescente asuma la responsabll ldad de sus acciones 

y al mismo tiempo acentuar6 su responsabilidad hacia el grupo 

soc tal. 

b) Unir una libertad con una respons1bllldad.- Cuan

do el adolescente aprenda que las libertades y las responsabll! 

dades van unidas, aprender& a refrenar sus exigencias de liber

tades ha•ta ser capaz de manejarl~s con fxlto. 
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c) Unir un elogio con una crTtlca y viceversa.- Dem! 

slados cumplidos pueden conducir al adolescente a una confianza 

en sT mismo plena de vanidad, que dlsmlnulri su motlvacl6n para 

conformarse a las expectativas sociales¡ una crftlca pers)sten

te debilitar& la confianza en sT mismo, y eso tamblEn har• de

crecer su motlvacl6n. Un equilibrio saludable entre ambas actl 

tudes, por el contrario, Incrementara su motlvacl6n para apren

der lo que la sociedad espera que sepa, y vigorizara su confla~ 

za en sus aptitudes. 

d) Vincular las exigencias del adolescente con su ca

pacidad de aprendizaje.- SI se le brinda al adolescente la mo

tlvacl6n necesaria para que haga lo que estl preparado para ha

cer, de conformidad con su grado de desarrollo, esto Inducir' 

tamblfn al rompimiento de vfnculos de dependencia y a desarro• 

llar sus propias pautas de pensamiento y de accl6n. 

Esta• sugerencias se materializan en los diverso• mftodos 

que los padres adoptan en sus prlctlcas de crianza de los hijo~ 

por. lo que se dedicara otro Inciso para el tratamiento de este 

tema. 

Horrocks (1984) y Bar-On (1985) seftalan que el adolescente 

debe aprender a conducirse por sT mismo¡ el adulto s6lo puede 

guiarlo y facilitarle el camino, pero debe asegurarse de ser un 

gura verdadero y no s6lo un manipulador que busque satisfacer· 

las propias necesidades y su propio bienestar. Los padres de-
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ben preocup•rse por sus hijos, comprenderlos, •cept•rlos y ser 

honestos con ellos. Glnott (1969) afirma que el hecho de que 

los padres tomen l•• decisiones, no favorece al desarrollo de 

1• Identidad de los hijos, Pero aceptar al nlllo no q~lere decir 

aprob•r todo lo que el nlllo hace, y ser toler•nte con el nlllo no 

es lo mismo que •prob.ar todo lo que el nlllo quiere h•cer. Es 1!!! 

port•nte que los P•dres no se•n ni demasl•dos comprensivos ni d! 

m•sl•do rfgldos e Inflexibles en el trato con los •dolescentes. 

Mclllnney (1982) sugiere que los p•dres ofrezc•n una dlsposlcl6n 

creciente • ser un apoyo p•ra las decisiones del nlllo, y que no 

se convlert•n en los •utores de sus decisiones. Hurlock (1980, 

p. J~) expres• que " ••• cad• •dolescente tiene sus propios probl.!, 

111es y, por consiguiente, I• gura h• de ser person•llz•da." Los 

padres deben tomar en cuenta les dlferencl•• lndlvldu•les de sus 

hijos, y• que suelen ser muy diferentes entre el los mismos, a P.!. 

s•r de que vlv•n b•jo condiciones f•mlll•res slml lares y de que 

reclb•n el mismo tr•to educ•tlvo. 

Al Inculcar en e I adolescente un sent 1 do de respons•bl l ld•d 

se le debe proporcionar el medio •decu•do y la ayud• neces•rla 

p•ra que el adolescente pueda construir su Identidad, y tal proc.!. 

10 debe ser gradual. 

del adolescente como ser humano, y su derecho a la Intimidad co· 

mo persona. 



D) AUTORIDAD PARENTAL Y DISCIPLINA. Bar-Dn (1985) seftala 

que la autoridad de los padres es Imprescindible para mantener 

las funciones familiares, asr como la estructura de la familia. 

"Con el control de los padres, el nlfto aprende en parte a desa

rrollar su propia autoridad Interna, es decir su Supery6. Sin 

éste, su Yo estarra dominado por los Impulsos y carecerTa de 

los elementos necesarios para Integrarse y adaptarse a su medio 

ambiente." (p. 83). Mlnuchln (1979) postula que en los sistemas 

familiares deben haber jerarqufa1 de poder, por lo cual 101 pa

dres y los hijos ejercen niveles diferentes de autoridad, con 

objeto de mantener la estructura familiar. El buen funciona• 

miento de la familia deman~a que loa padres y los hijos acepten 

que el uso de la autoridad parental es necesaria. 

Chagoya (1975, citado en Gutl,rrez, 1975) mantiene que en 

las familias los lfmltes de los diversos nlveles de autoridad 

son expresados a trav's de mensajes verbales y no verbales. 

Cuando los padres Imponen los lfmltes, el hijo puede protestar 

o enojarse, pero tamblan siente seguridad, ya que cuando el nl

fto no percibe en sus padres la fuerza para controlarlo, aumenta 

su Inseguridad y su angustia .• Gutlérrez (1971, p. 19) describe 

que"· •• el tipo apropiado de autoridad personal es aquel que r.! 

presenta la crianza 6ptlma del nlfto, con mensajes claros, esti

mulantes, de objetividad y congruencia." Tamblb establece la 

Importancia de que ambos padres determinen un patr6n de conduc

ta en conjunto y de acuerdo, para el desempefto de la autoridad. 
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Idealmente, ambos padres est¡n presentes y desempeftan papeles 

complementarlos en la educacl6n de sus hijos. Escard6 (1962) 

tamblfn destaca la Importancia de que en la faml l la exista una 

funcl6n de autoridad paterna-materna global, la cual debe que• 

dar determinada por ambos padres, sin que hayan divergencias s2 

bre la educacl6n del nlfto, para no transmitirle una conducta·~ 

bivalente. 

Bell (citado en Ackerman, 1976) clulflca • IH familias 

en dos: 

a) Famll las sanas.· en las cuales los conflictos son 

abiertos y manejables, y tienen fronteras delimitadas hacia•· 

fuera del nGcleo familiar. 

b) Familias perturbadas.· los conflictos no son lden· 

tlflcados y se propagan por no tener zonas llmrtrofes de faml· 

llu, lo que permite que la familia extensa (suegros, cunados, 

abuelos, etc.) Intervenga en sus conflictos, h•cl•ndolos vulne· 

rabies • la opln16n e Influencias del exterior. 

Lldz (1963) asegura qu~ la estructura dln•mlca esencial de 

la familia depende del• ha~llldad paterna para fomentar una 

coallcl6n, mantener fronteras entre las generaciones, y apegar• 

se • los papeles apropiados vinculados al sexo. 

El control firme de los padres, acompaft•do de estima pare~ 

tal, promete ser un proceso de soclallucl6n efectivo·. La aut2 
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rldad parental desarrolla en el nlfto caracterfstlcas de respons! 

bllldad social, buen ajuste emocional, autocontrol, lndependen• 

cla y al~a autoestima (Baumrlnd, 1968 y Coopersmlth, 1967). 

Segan lo Indica Hurlock (1980, p. 4•7), " ••• la soclallza

cl6n en el hogar se hace• travfs de la disciplina, que slgnlfl· 

ca 'enseftanza o ln1truccl6n.'" El principal objetivo de la dls· 

clpllna es ensenar al Individuo a conformarse a las expectativas 

sociales hasta un grado razonable. Adem•s, le ensena que el mu~ 

do responde a sus acciones personales mediante un castigo o un 

elogio. 

Bar·On (1985) establece que en algunos casos la disciplina 

es de crucial Importancia para el establecimiento de las actltu• 

des en el futuro hacia la autoridad, y tambl•n para la lnfluen· 

cl• de la autoridad sobre la estructura de l• personalidad y las 

creencl1s sociales y polftlcas de un Individuo, 

Hurlock (1980) establece que la dlsclpllna requiere de: 

a) Enseftanza de los conceptos morales.- No debe supo• 

nerse que el adolescente ya ~· aprendido lo que es correcto e I~ 

correcto. Se requiere proporcionarle una preparacl6n moral •di· 

clonal, lnstruy•ndole sobre los lfmltes de toler1ncl1 que Impone 

11 comunidad sobre ciertas conductas; asf, 61 aprender• qu• es 

lo que se espera de El. 
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b) Recompensa por la conducta socialmente aprobada.

Las recompensas cumplen dos funciones: son Instructivas porque 

Informan al joven que su conducta ha sido aprobada socialmente, 

y que se le considera "buena"; y porque afirman al Yo al estlm.!! 

larlo para que contlnGe actuando de la misma manera. Huchas V! 

ces, ante un elogio, el joven asume una actitud arrogante, por 

lo que los adultos creen que las recompensas los hacen sentir 

vanidosos¡ sin embargo, lo que sucede es que el adolescente a

dopta esa actitud para defenderse contra -101 sentimientos da 1! 

seguridad. Vlncent y Hartln (1961) seftalan que las recompensas 

son un potente Instrumento disciplinarlo, ya que la evidencia 

demuestra que proporcionan una fuerte motlvacl6n para conforma~ 

se a las expectativas de la sociedad. Las recompensas deben 

ser adecuadas a la etapa evolutiva. En el caso de los adoles

centes, para la mayorfa de ellos, la mejor recompensa es el si~ 

ple elogio. La alabanza no s6lo afirma al Yo, sino que tiene 

un gran valor educacional. Para que tenga eficacia, sin embar• 

go, la alabanza deber6 ser sensata y adecuada al acto correspo! 

diente. El empleo Indiscriminado y profuso de cumplidos, o el 

hacer alabanzas s61o cuando.se est6 de buen humor, rebaja el V! 

lor educativo de la recompen~a. 

Glnott (1969) ha hecho hlncaplf en el principio de que en 

cualquier sltuacl6n personal, uno debe reaccionar a la conducta; 

es decir, tiene uno que alabar (o castigar) la conducta, no a 

la persona. Por ejemplo, si un nlfto hace un dibujo magnffleo y 
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se le •l•b• dlclEndole que es un eKcelente •rtlst•, es prob•ble 

que el nlfto se lnmovlllze y calg• en un• ln•ctlvld•d •rtfstlc•, 

por miedo de no poder responder • es• •l•b•nze t•n eleved•. Gl 
nott sugiere que lo mejor es •l•ber dlrect•mente el dibujo •I•· 

mo. El sentido de 1• eleb•nz• deber• ser clero, ye que e• un 

tipo de gretlflc•c16n o de premio que no debe eet•r sujeto • 

nlngune condlcl6n. 

el Castigo por l•s melas •cclones.• El castigo t••· 

blfn cumpl• con dos funciones: dlsu•de de repetir ecclone• 10• 

cl•lmente Indeseable• y •u•str• el •dolescente qu• es lo que el 

grupo socl•I considere un• "me'I•" eccl6n. Par• que el c•stlgo 

sea efectivo en evitar que el joven reincide en une m•I• condu! 

t•, es neces•rlo que •1 considere que el cestlgo es justo y me 

recldo¡ ello evitara su resentimiento. 'L• 1everlded de I• pen• 

debe ser coherente con I• gr•ved•d de le m•I• •ccl6n. Le ••yo• 

rT• de les veces el ce1tl90 es Impuesto por un adulto que esta 

enoJ•do por le eccl6n del •dolescente. En tal c•so, le severl· 

dad de le pene refleje mas el estado emocional del adulto que 

I• guveded de I• eccl6n. 

P•ra que el c•stlgo ayude al Individuo• obtener el auto· 

control, deber• reunir determinad•• cer•cterf1tlce1 que han 11• 

do de1crlte1 por v•rlos autores (leumrlnd, 1968; Herrl1 y Ho· 

werd, 1!181t; Gn1gey, 1970¡ Solomon, 1964, y Vlncent y ".rtln, 

1961): 



* Debe tener relación con la mala accl6n. 

* Ha de ser cierto y coherente. 

* Ha de ser Justo y honesto, a Juicio del adoleac1nt1. 

•Debe aer Impersonal. SI la personalidad de uno e•t• 

siendo criticada, puede surgir un sentl•lento d1 no 

aer aceptado. Adem••· pera evitar ecuaeclone1 de tl 

po p1raonel, es aconsejable tomar loa errorea condu! 

tual11 uno • uno, y por separado. 

* Tl1n1 qui 11r constructivo y llev1r el control lnt•! 

no. 

* Debe ser de•oredo hasta qui 11 co•prenda el •otlvo 

del Infractor. 

* No debe 1u1clter un Indebido acceso d• te•or. 

* No debe significar la lmpoalcl6n de trebejo• eatr•o! 

dlnarloa no relaclonadoa con el acto que provoca el 

CHtlgo. 

Cuando se 11 Impone un castigo merecido y Justo, el adole1• 

cent• lo considera en forma crftlca. No guarda rencor ni lnter• 

preta que el correctivo •• una ••ftal de d1sa•or por parte d• 1u1 

•ayor11 y ta•poco busca v1ngar11 por medio de la desobediencia. 

En todo caso, lo que 1f no toleran 101 adol11c1nte1 son clerte1 

formas de castigo, co•o la pena corporal a la cual consideran 

cruel. Como son •uy 1en1lbles a la oplnl6n de 1u1 co•paftero1, 

les desagrada de sobremanera pasar por una 1ltuecl6n de ••baraao 

en el hogar o en la escuela. Un castigo Injusto 101 d11agravla, 

11p1clal•1nt1 cuando f1te disfraza la ho•tllldad del padre o del 



maestro. Harrls y Howard (1984) Indican que la crftlca desmedl 

da o Injusta por parte de los padres tiende a disminuir la aut~ 

estima d~I nino. 

Baumrlnd (1967) sostiene que no debe rechazarse el castigo 

como un recurso Ineficaz y capaz de producir efe~tos secunda· 

rlos nocivos. Afirma que con demasiada frecuencia, se han con-

fundido el castigo con las actividades punitivas y de rechizo 

que suelen acompaftarlo, Además, el castigo suele reducir los 

sentimientos de culpabilidad y hacer que el nlfto Imite la flrm.! 

za del padre de varias maneras socialmente constructivas. Di

versas Investigaciones han demostrado que la delincuencia nace 

en contextos faml 1 lares de exigencias laxas, no fl rmes (Bandura 

y Walters, 1963; Glueck y Glueck, 1950 y Mctord y Howard, 1961). 

Asf mismo, se ha observado que la hostilidad en los nlftos se•.! 

• laclona con la rigidez parental, mas no con el firme control de 

los mismos (Flnney, 1961). Elder (1963) ya antes había demo1-

trado que cuando los padres ejercen un poder legítimo (democra

tlco) sobre sus hijos adolescentes y les explican la raz6n de 

sus peticione•, los nlftos suelen Imitar la conducta de 1us pa• 

dres, tienden a ser Independientes y a tener confianza en •f 

mismos y en sus propia• opiniones, ademas de asoclar1e con com• 

pafteros aprobados por sus padres y tener una motlvacl6n 1c1d6ml 

ca muy Intensa. 

Patterson (1982), finalmente, recomienda que los padreo se 



entrenen en reconocer e Ignorar 101 Incidentes •I• trlvtatea 

en la conducta del nlllo, con el fin de definir clara' objellw! 

••nte culle• conducta• realme.nte a•erltan al9Gn tipo- d• ,_,,,.,. 

••nda o c11tl90. 

d) Coherencia de las expectativas 1oclal••·· l••oll! 
rencla en la dlsclpllna permite al edolescente conoce~ cull•• 

son 1u1 lf•I tes y cul 111 1u1 11 berudu. Por con1 lgu lente, pr! 

porclon1 al 1dole1c1nt1 una 11n1acl6n de 11gurld1d y ell•lne le 

confu1l6n1 le en11fta que 111 reco•p1n111 y 101 c11tlgo1 son pr! 

d•clble1, no casuales. Por •1 contrario, cuando le dllclpllna 

•• caprichosa e lncon1l1tent1, el proce10 de 1pr1ndl11J1 11 fr! 

ne y 1d1el1 provoc1 frlccl6n entre p1dr11 e hijos. Nis tarde, 

la falte d• coherencia hace que el joven pierde el r11p1to ten• 

to a quien•• lo dl1clplln1n co•o a 1u1 reglas. 

E) PRACTICAS DE ClllANZA. "El tipo di control que ejercen 

101 p1dr11, 11 •• que ejercen 1l9uno, Influye notabl•••nte en 

el d111rrollo de le personallded del 1dole1c1nte y en su d11a• 

rrollo aocl•I" ("cKlnney, 1912, p. 116). Ch1p•1n (1960) 11lla• 

11 tres no•••• que considera bl1tc11 en le educ1cldn d• 101 hl• 

jos: 1•1rlo1, flj1rl11 lfmlte1 y dej1rlo1 crecer. 

No c1b1 pensar en una educacldn perfecta, o que l1t1 111 

c1p11 de for••r 11 ho•bre o 1 la mujer lde1I. Sin ••bergo, •• 
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pueden proponer ciertas metas educativas y adoptar algún mftodo 

para alcanzar esos Ideales, y de este modo se puede contribuir 

en gran parte a formar la personalidad del futuro adulto y a 

configurar las expectativas de que dlspondrl ante el mundo que 

le rodea (COF, 1985). Las metas de los padres, según las perc! 

be el adolescente, tienen un efecto Importante sobre su educa· 

cl6n. Es m•s factible que el adolescente concuerde en cuanto a 

metas con 101 padres, si fstos forman una pareja unida y de a• 

cuerdo entre ellos mismo. El desacuerdo parental puede Influir 

o afectar mucho el fxlto de ,la soclallzacl6n parental. Se sabe 

tambl'n que 101 hijos tienden a adoptar los valores y a seguir 

los deseos de sus padres 11 son apoyados, que 11 no lo son (lar 

On, 1985; Horrocks, 198~ y Smlth, 1981). 

La mayorfa de los autores han Identificado los tres mfto· 

dos de crianza Infantil mis comúnes y general Izados (laumrlnd, 

1967¡ COF, 1985¡ Crow y Crow, 1965; Gnagey, 1970; Henry, 1961¡ 

Peck y Havlghurst, 1962, entre otros): 

a) H•todo Autoritario.· En este m•todo, los padres 

ejercen poder como medio para controlar y limitar la voluntad 

del hijo. Hay poco o ningún Intento por explicar al adolescen• 

te el fundamento de la regla que debe obedecer. Las personas 

autoritarias Intentan conseguir sus objetivos Imponiendo sus 

criterios mediante presiones y tratando a sus hijos como seres 

sin discernimiento. Esta actitud frustra permanentemente cual· 

quier Intento de resoluc16n personal de los hijos de sus pro· 
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plos problemas. La obediencia, la dlsclpl lna y el orden rigen 

las relaciones familiares. El padre autoritario supone que la 

vlolacl6n de reglas es Intencional y que el adolescente no tiene 

oportunidad de expl·lcar su conducta. El castigo es casi siempre 

corporal, a menudo riguroso, y a veces cruel. No se dan recom· 

pensas, ni siquiera palabras de elogio por la buena conducta. 

El nlfto educado autoritariamente ser6 un Individuo muy de· 

pendiente, ya que se le ha acostumbrado a ver todas sus dlflcul· 

tade1 aparentemente resuelta~, mediante la censura de toda lnl· 

clatlva particular. Al mismo tiempo, sus deseos han sido sope•! 

dos de acuerdo con el modelo paterno, sin tenerle en cuenta como 

persona capaz de pensar y de desear, dotado de un mundo propio 

que no coincide, en la mayorta de los casos, con el de 101 adul· 

tos. A 1 l legar a 1 a ado 1 escenc la, un n lfto educado as r, opta por 

una de dos posibilidades: la primera es rebelarse contra toda a~ 

torldad, pudiendo llegar Incluso a adoptar conductas antlsocla· 

les, ya que vlvlr6 el mundo como algo hostil y represor de todos 

sus deseos, por lo que buscar6 satlsfaccl6n en pequeños grupos 

marginados, lo cual no le servlrS, en realidad, para modificar 

su vls16n lnfantl 1 y a crecér afectivamente. La segunda postura 

puede consistir en adaptarse a las normas paternas y hacer a un 

lado todo criterio propio. El miedo a la autoridad predomina en 

este caso. El nlno se vuelve un ser extremadamente dependiente 

e lncapai de pensar y decidir por su propia cuenta, ya que plen• 

sa que Esto es malo pues siempre le ha sido vedado. El tipo de 

67 



personalidad que surge entonces es la del adulto-Infantil, que 

se conforma con todo y carece de lnlclatlve. Por ~tr• parte, 

pueden llegar a Identificarse con el propio autoritarismo y CO.!!. 

vertlrse en Individuos extremadamente autoritarios, Incluso mis 

que los propios padres. En este segundo tipo, el autoritarismo 

funclonarfa como defensa ante la propia fragilidad e Inseguri

dad. 

Fromm (1962) considera que la b••• del carlcter autoritario 

reside en la Impotencia y la duda, y que su verdadero origen no 

es la fuerza sino la debilidad. Satlr.(1971) tamblln sostiene 

que los padres autoritarios son en realidad Inseguros, dependl•.!!. 

tes y temerosos, en su mundo Interno, Wlnkler (1913) ha hecho 

una dlstlncl6n entre le autoridad y el autoritarismo. La perso• 

ne que ejerce le verdadera autoridad •• emisora y receptora • la 

vez, y permite la correccl6n. L• persona autoritaria, en cambio, 

1610 es emisora de autoridad pero no .admite correcciones¡ su pe• 

labra (correcta o no) es le ley. Ademls, suelen ejercer la vio

lencia. De acuerdo• lar•On (1915), en la autoridad Intervienen 

el respeto y la proteccl6n hacia otro ser, • quien 1e gufa¡ en 

el .autoritarismo, se ejerce la autoridad con fines de convenlen• 

cla personal únicamente. 

Adorno et al. (191Jl enumeran diversos elementos dlstlntl· 

vos de la personalidad autoritaria: convencionalismos, prejui

cios, rigidez, castigos represivos, miedo y hostilidad,• lden-
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tiflcacl6n con el poder y 1• dependencl•. E1t•1 c•r•cterfstl· 

c•s •b•rc•n tanto a la vida per•onal, como la •oclal y rellglo

•• da l• par1on• •utorlt•rl•. 

b) M6todo Permisivo (Antl•utorlt•rlo 6 L•l11ez·F•lre). 

En esta segundo m6todo, 101 padres •penas dan mue1tr•1 da poder 

y es mfnlmo el lnter61 qua demua11ran por controlar 1• conducta. 

O bien, el padre procur• evlt•r todo tipo de prasl6n. De]• •1 

nlfto con enter• llbert•d p••• que sea 61 quien decida sus cos•s, 

dejandolo todo• su propio criterio da e1eccl6n. No existen mo· 

delos p•tarnos ni norm•s, y al nlfto debe prob•r y aprender da 

sus propios fxltos y fr•c•101, fruto de las decisiones que ha h! 

cho 61 solo. No se la dan r•zona1 •1 nlfto ni exista el dialogo 

con''· El castigo•• r•ro porque no existen regla• que pued•n 

violarse. Los p•dres creen que el nlfto aprender• que su proca· 

dar es Incorrecto por sus consecuencl••· T•mpoco se le propor

clon•n recompensa• por su ,buena conduct•, ya que 101 p•dre• con• 

1lder•n que 1• •prob•cl6n social serl suficiente recompensa. 

El nlfto educado con este m•todo, crecerl y llag•rl • 1• ad~ 

lescencla sin nlngGn modelo de ldentlflc•cl6n, carente da normas 

mfnlmas a lnterlorlz•da1 p•ra enfrentarse al mundo qua 1• rodea. 

Al nlfto debe, sin embargo, preparlrsele p•ra qua sapa ra•cclonar 

o p•ra que disponga de valores y criterios con qua poder enfren

tar al mundo. Por ejemplo, aún si puada considerarse •1 espfrl

tu competitivo como alqo negativo, debe reconocerse que en nua1-



tra 1ocledad e1 una baH fundamental, y por lo tanto, hay que 

prep1rar al nlfto para que lo pued1 enfrentar. El adolescente 

que no ha sido 1yudado en el plano afectivo para valorar y con~ 

cer los diferentes aspectos sociales y humanos, puede actuar 

con tal Ingenuidad que no reclblra mis que dasl luslones y frus· 

traclones, al comprobar que las cosas no son tal como se las h! 

bfa Imaginado. Por otra parta, la Inexistencia da unos modelos 

da ldentlftcacl6n y da unos valores en qua ampararse puede con· 

vertlrla en un Inadaptado. Este nlllo suela recurrir a pequellu 

comunidades en las qua pueda sagul r mis o manos al mismo rl tmo 

da vida que le apetezca, despleg1ndo su frustr1cl6n social y 

s I nt l'ndose perpetuamente 1ncomprend1 do. 

e) Mftodo Democratlco (Autorlt1tlvo).- Este tipo de 

educacl6n pretende encontrar al tfrmlno medio entre los dos an· 

terloru. El nlfto recibe la l lbertad y la autodetermlnacl6n 

qua necesita en las distintas fases de 1u desarrollo, y por 

otr• parte, no 1• le niega la necesaria seguridad proveniente 

del apoyo, aunque ello puada lmpllcer, a veces, ciertas limita· 

clones. Los p1dres 1• Interesan por dirigir la actividad del 

nlfto, pero no las lntereu la obedlencl1 como virtud, o por sf 

rnlsm1. Se preocupan tanto por los derechos parentales como por 

los derechos del nlllo. Consideran que el nlllo debe saber por 

qui se le estl l11ponlando determinada regla. Antas de admlnls· 

trarla un castigo, al adolescente tiene la oportunidad de ex• 

p 11 car por qui ha quebrantado I • norma. La pena t 1 ene re l ac l 6n 
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con el acto cometido y su severidad Iguala la gravedad del acto. 

No existe violencia alguna tanto en el plano fTslco como psTqul· 

co. El m•todo se rige por las tres necesidades b'slcas que defl 

ne Ma1low (1970): seguridad, amor y aceptacl6n. Procura evitar, 

en to posible, crear te~ore1 en •1 y educarlos con excesiva• lm• 

posiciones. Finalmente, trata de comprender 111 necesidades In• 

dtvlduale1 y de cada momento, y sobre todo, acepta al ntfto de 

buen principio, como un Individuo que necesita ayuda, y no •• le 

abandona a su suerte. Se le brindan recompensas por la buena 

conducta, principalmente en forma de elogios. 

El nlfto que ha recibido esta educac16n, al llegar a la ado· 

lescencla, tendr' conflictos propios de la edad, 101 cuales le 

crearan las mismas dud•• y temo••• que • 101 dem,s, pero al mismo 

tiempo, poseer6 en su Interior la confianza y la seguridad de 

que no estl 1010, y podr' buscar en 101 deml1 el apoyo que nec•· 

1lte. Del mismo modo, 1er6 capaz de pensar y decidir, pues ya 

estl acostumbrado a hacerlo, y tambl6n podrl soportar mejor las 

frustraciones y elaborarl11, porque su confianza original ha si• 

do suficientemente estimulada para no hacerle desesperar ante 

cualquier adversidad. "odel1 (19781 •ostlene que la permlslvl• 

dad moderada de los padres parece estar asociada • una alta aut~ 

estima en los hijos. La restrlccl6n en 11 disciplina paterna•• 

relaciona normalmente con un• baja autoestima. 

~esulta 16glco que debido • 111 grande1 diferencias entre 
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los varios sistemas educativos, se conformen necesariamente P•! 

sonalldades distintas y formas diferentes de vivir y de enfren· 

tarse con el mundo externo (COF, 1985). Sin embargo, la mayo• 

rfa de los autores afirman que el m•todo democr•tlco ha probado 

ser el m•s recomendable. Baumrlnd (1968) y Gnagey (1970) expr! 

••n que si bien es Importante el m•todo de crianza que existe 

en una familia, Independientemente de •1, es mucho mis Importa! 

te el hecho de que el adolescente se sienta amado y no rechaze

do por su familia. Como ya se habfa mencionado anteriormente, 

se ha demostrado que la probabllld•d de que los nlftos actGen 

conforme 1 lis expectativas de los padres depende, por lo menos 

en parte, de la lmpresl6n que tengan de sus padres como gratlf! 

cantes y 1fectuo101 (landura y Walter1, 1963). 

Al estudiar los cambios que se han dado en las relaciones 

f1mlllare1 y 101 sistemas educativos a lo largo de dlvar101 pe• 

rfodos hl1tdrlco1, Mead (19701 menciona tres e1tllo1 familiares 

dl1tlntos, los cuales a su vez connotan tres 11tllo1 culturales 

distinto•: 

a) Postflguratlvo.· Es la cultura tradicional de 

nuestros 1ntepa1ado1 y de muchos contemporlneos, en la que la 

finalidad de la educacl6n es transmitir 1 los nlftos los valores 

y lo• conocimientos de la cultura dominante. A. Freud (19771 

explica que los antiguos sistemas tradicionales de crianza no 

tom1b1n en cuenta la naturaleza del nlfto. L• autoridad paren• 

tal era suprema e Incuestionable, y p1rtf1n del supuesto de que 
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los varios sistemas educativos, se conformen necesariamente pe! 

sonalldades dlst!ntas y formas diferentes de vivir y de enfren· 

tarse con el mundo externo (COF, 1985). Sin embargo, la mayo• 

rfa de 101 autores afirman que el m•todo democr,tlco ha probado 

ser el m¡s recomendable. Baumrlnd (1968) y Gnagey (1970) expr~ 

•an que si bien es Importante el m•todo de crianza que existe 

en una familia, Independientemente de •t, es mucho m•s Importa.!!, 

te el hecho de que el adolescente se sienta amado y no rechaza• 

do por su familia. Como ya se habfa mencionado anteriormente, 

se ha demostrado que la probabilidad de que los nlftos actGen 

conforme a las expectativas de los padres depende, por lo menos 

en parte, de la lmpresl6n que tengan de sus padres como gratlfl 

cantes y afectuosos (landura y Walters, 1963). 

Al estudiar los cambios que se han dado en tas relaciones 

familiares y los 1lstemas educativos a lo largo de diversos pe• 

rfodos hlst6rlco1, "ead (19701 menciona tres estilos familiares 

distintos, los cuales a su vez connotan tres estilos culturales 

distintos: 

al Postflguratlvo.• Es la cultura tradicional de 

nuestros antepasados y de muchos contempor•n•os, en la que la 

finalidad de la educacl6n es transmitir a los nlftos los valores 

y los conocimientos de la cultura dominante. A. Freud (1977) 

explica que los antiguos sistemas tradicionales de crianza no 

tomaban en cuenta la naturaleza del nlfto. La autoridad paren• 

tal era suprema e lncue1tlonable, y partfan del supuesto de que 
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la madre lo sabe todo acerca del cuidado del nlfto, gracias al 

"instinto maternal." Sin embargo, no s61o se trataba de una 

cuestl6n de actitud Instintiva, sino t1mblfn de las en1eftanza1 

transmitidas por la tradlc16n y tr•nsmlsl6n de una gener•ci6n • 

otra. Cada cultura, nacl6n y cl11e social, afirma la autora, 

tiene 1u1 propias Ideas de c6mo criar • los nlftos. 

b) Coflguratlvo.- Qulzl sea la cultura predominante 

en la actualidad. Los nlfto1 aprenden de sus comp1ftero1, •I I

gual que de sus padres. ·Los valores del hogar y los de la cult! 

ra de 101 comp•fteros suelen ser diferentes, y el nlfto suele •

prender tanto de la cultura de 101 compafteros como de la cultura 

domfstlca. SegGn comenta lrofenbrenner (1970), son excepciona

les las situaciones en que se reGnen las per1on1s de diversas e

dades (abuelos, hijos, padres, eros, nietos, «!te.). Esto refle

ja la Inquietud de 101 adolescentes por estar en otros grupos e! 

ternos al cfrculo faml llar. 

c) Preflguratlvo.- En esta sltuacl6n, los padres•

prenden de 1u1 hijos. El cambio le verifica• un ritmo cada vez 

mis acelerado y los nlfto1 son quienes est•n realmente mis expue! 

tos al cambio. Mead (1970) opina que estamos avanzando rlpld•• 

mente hacia este tipo de cultura. McKlnney (1982, p. 120) Indi

ca que si la conclusl6n de Mead es correcta, " ••. loa padres tie

nen que estar preparados para el cambio y a la vez, tienen que 

p.rmanecer firmes en sus convicciones .... SI los j6venes hin de 

aceptar o rechazar acertadamente los valores de un ambiente que 

cambia rlpldamente, es muy Importante que algunos aspectos de e-



se ambiente sean relativamente estables." Horrocks (1984) su-

gtere que a1 tomar decisiones en cuanto al curso y el método 

que se empleará para guiar a la familia, los padres deben com

prender el hecho de que el mundo existe en constante transform! 

cl6n, y que por eso resulta Indispensable que ajusten apropiad! 

mente sus valores costumbres, para satisfacer las demandas 

del cambio de los tiempos. "Los padr.es deben comprender que lo 

que una vez se consideraba bueno y apropiado, puede que y• no 

sea asr. El adolescente es un producto de su fpoca, y como ta~ 

el enfoque faml llar puede f~cl 11 tar o desequl l lbrar su ajuste" 

(Horrocks, 198~, p. 386). Por otra parte, tamblln expl lea el 

autor que para el nlfto tamblfn existe la dlf lcultad cuando se 

enfrenta al hecho de que una conducta que era considerada co

rrecta y apropiada en una sltuacl6n o perfodo de la vida, deja 

de serlo con el tiempo. Los nlftos tienen dificultades para re-

conocer y aceptar eso. 

En cuanto a la apertura al cam~lo, Satlr (1978) describe 

dos clases de sistemas en una familia: cerrado y abierto. La 

principal diferencia entre ellos es la reaccl6n especfflca al 

cambio que proviene de afuera. Un sistema abierto permite la 

posibilidad de cambio; el cerrado admite muy poco o ningún cam

bio. En los sistemas abiertos, la autoestima es primordial y 

el poder y la conducta se relacionan con ella. Las accione• 

son el resultado de la realidad, los cambios son bienvenidos y 

se consideran normales y deseables. En los sistemas cerrados, 



en cambio, la autoestima es secundarla al poder y a 11 conducta, 

las acciones estin sujetas a los deseos del "jefe" de familia, 

y hay resistencia al cambio. 

Patterson (1982) argumenta que parecen existir diversas r! 

zones para las deficiencias en las prlctlcas de crianza por Pª!. 

te de los padres. Algunos carecen de modelos de rol efectivos 

y simplemente no saben c6mo criar a un nlfto Ó manejar una faml-

111. Otros padres en cambio, pueden demostrar une gran compe

tencia en estas habilidades, aunque en ocasiones un divorcio, 

por ejemplo, puede transformarlas, volvllndola1 Inefectivas. 

F) EFECTO DE LAS CLASES SOCIALES SOBRE LA EDUCACION. La 

calidad de las relaciones emoclonale1 dentro de la familia, y 

los valores y actitudes que son estimulados o Inhibidos por los 

padres, parecen diferir de acuerdo 11 estatus y clase social 

(Enclclopaedla lrltannlca, 197•1. Kohn (1963, p. •11) toma una 

postura fenomenol6glca al afirmar que " ••• los miembros de las 

diferentes clases sociales, por gozar (o sufrir) de diferentes 

condiciones de vida, llegan a concebir al mundo en forma muy dl 

ferente.'' Seftala que los padres de clase media tienen crlte• 

rlos "desarrolllstas'' y que éstos tienen su ralz en los estilos 

mismos de vida de estas clases. Los padres de clase media tie

nen un verdadero deseo de cambiar sus pr¡ctlcas de crl1nza con

forme a los con1ejo1 d~ los profesionales, mientra• que 101 pa-
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dres de la clase obrera se han mostrado reacios a cambiar sus 

métodos tradlclonales. Kohn (1959) observa que los padres de 

clase media tienen en gran estima ciertas cualidades, tales co• 

mola curiosidad, la felicidad, la conslderacldn y el control 

de Sf mismos en SUS hijos; mientra~ que los padres de la clase 

obrera estiman cualidades tales como la obediencia, aseo y llm• 

pieza. Otro aspecto que hace notar es que el castigar a sus hl 

Jos, los padres de clase media se preocupan m•s por las lnten• 

clones o la finalidad del comportamiento castigado, mientras 

que los padres de clase obrera se fijan m•• en les consecuen· 

eles externas de la conducta del nlno. 

Handal (1983) Menciona las diferencie• de parentalld•d que 

obearva entre las ele••• soclal•• media y baja: 

CLASE MEDIA: CL~SE IAJA: 

el lnnovaclonH constantH en IH pr•c· lletrHo en las prlctlcas educatl· 
tlcae da crlania. vH. 

b) llelacldn p•dre•hlJo l!lls permisiva e llelacldn de orden y obediencia. 
lgua 11 ter la. 

el Dlsclpllnm por alslaMlento y apele· 
clones a la razdn. 

d) lnvl tac Iones a experlenclH da vali 
res • Integridad. 

e) Infunde euton11111re lllfflanta el apoyo. 

f) Trato Igualitario • los roles s .. u! 
IH. 

Disciplina por castigo ffelco. 

Reglas autorlterlH de 110ral, rec· 
tltud y rallglotldad. 
Infunda conformidad a las autorld! 
das externas .. diente lt11p01lcl6n 
d• llml t•clonee. 
Dlferenclacl6n lrraclONI da loe 
rolH en a1tereotlpo1 H•u•I••· 
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Para las mujeres de estratos sociales bajos, la domestici

dad aparece a una edad m•s temprana, y son educadas en tareas 

centradas en el hogar, en ado•t•r un rol combinado de esposa y 

madre. Las mujeres de clase media, en cambio, normalmente han 

recibido una educacldn m•s Jgualltarla y buscan desarrollarse 

en un trabajo, adem•s de dentro del hogar (Enclclopaedla Brlta~ 

nlca, 197~). Mlddleton y Putney (1962) observan el efecto que 

tiene el hecho de que la madre de la faml lla tenga un empleo. 

Sugieren que el trabajo de la mujer, fuera del hogar, aumenta 

su autoestima, debido a que cobra Importancia, especialmente en 

las decisiones de la familia, adem•s de ser tomada m•• en cuen

ta por el marido y ser mas valorada por 101 hijos. Observan 

que las mujeres que trabajan son menos dominantes y autoritarias 

que las que no trabajan. Esa dominancia parte de un sentimien

to de poco valor personal y ea utilizada como medio para Impo

ner prestigio. 

Los e1tudlo1 sobre la dln•mlca familiar demuestren que la 

personalidad y la sociedad no pueden con1lderar1e por separado. 

El Individuo debe ser analizado en relacl6n con la sociedad a 

la que pertenece, pues 11 trata de cambiarla y es, a su vez, m~ 

dlflcado por ella en una continua lnteraccldn. Las distintas 

clases 1ocl~le1 se diferencian fundamentalmente por su papel en 

la economra y en la cultura. La preocupacl6n de los adolescen

tes pertenecientes a estas distintas clases 1oclale1, tambl•n es 

diferente. Los j6venes de origen obrero suelen atender prlncl-
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palmente a las necesidades de supervivencia. Ellos logran su 

Independencia antes que los adolescentes de clases mis pudlen• 

tes, ya que obligados a trabajar antes, pueden Independizarse! 

con6mlca y moralmente. El adolescente 'que trabaja se mezcla 

con adultos y seguido recibe un trato equrvocamente Igualitario 

al de fstos altlmos, y en consecuencia el joven se ve obligado 

a asumir determinadas responsabilidades antes de tiempo, forza

do a adquirir una rAplda adultez en sus relaciones, sin tener 

resueltos qulds, sus procesos Infantiles anteriores. Por su 

parte, los j6venes m•s acomodados canalizan sus preocupaciones 

hacia el estudio. En los estudiantes lo que sucede es que se 

alarga su adolescencia y su entrada en el mundo adulto, por las 

caracterfstlcas.de su propia formacl6n y de acuerdo con la si· 

tuacl6n del mercado de trabajo (COF, 1985). 

Ramfrez (1985) reporta que la patologTa en el adolescente 

que es provocada por la desartlculacl6n familiar, es m•• tTplca 

en las clases urbanas. Hace notar que " ••• la organlzacl6n de 

la familia tiene caracterTstlcas variables seg4n la cultura en 

la que la misma se desarrolla." (p. 21) 

G) EMANCIPACION DEL ADOLESCENTE, SOBREPROTECCION Y RECHAZO 

PARENTAL. Durante su Infancia, el nl"o se amolda y conforma a 

las normas, opiniones y demandas de los padres. Sin embargo, 

cuando 11 ega a 1 a ado 1 escenc i a, emerge en <! 1 1 a ne ces 1 dad de 
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conformar su propia Identidad, de estructurar su propia lndivl• 

dualidad y comienza a resentir la presión y el dominio paterno, 

por lo que lucha contra éstos, generalmente mediante la rebeldra. 

Cuando el Impulso natural del adolescente hacia IA Independencia 

se ve frustrado, la rebeldTa que surge resulta más sana que la 

sumlsl6n; en tal caso, afirman Gallagher y Harrls (1966, p. 66), 

",..la rebeldh es normal y deseable, a pesar de su aspecto poco 

grato.º 

Este cambio en la conducta del nlfto produce fricciones en 

la relacl6n con los padres, quienes no comprenden seguido dicha 

si tuac16n, McKlnney (1982) y COF (1985) seftalan que si los pa· 

dres comprenden e1 cambio y lo viven sin miedo, la sltuacl6n 

conflictiva durara apenas lo necesario para que el muchacho est! 

blezca su anhelada Independencia. Gallagher y Harrl1 (1966, p. 

79) Indican que " ... u preciso encauzar la rebeldra, no condenar. 

la¡ debemo1 apreciar la Independencia y 101 frutos de la lndlvl· 

dua 11 dad." 

Horrocks (1984, p. 386) coMldera que "· •• el logro de la e· 

manclpacl6n constituye un problema cuya Importancia va m•s ali' 

de la adolescencia y• que sus efectos perduran toda la vid• adul 

ta." Ante una domlnacl6n paterna estricta, fuera de lo comGn o 

irregular, es probable que el adolescente muestre reacciones gr! 

ves. Esto es especialmente cierto en el caso part1cu1ar cuando 

la actitud de los padres es de demasiada proteccl6n o de excesl• 
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vo rechazo. El adolescente aún requiere de orlentacl6n y ayud, 

pero tambl6n de proteeel6n. La escuela y el hogar deben satis• 

facer estas necesidades, pero tambl'n es de vital Importancia 

que reconozcan la necesidad del adolescente de obtener su lnde• 

pendencia, y 1u1 esfuerzos por buscar la emanclpacl6n, de tal 

modo que ·10 ayuden y alienten. a aceptar el estatus adulto tan 

pronto como le sea posible. COF (198~) sella)a que se puede ªY.!!. 

dar al nlllo a que se convierta, de una forma natural, en un 1er 

aut6noMo, al ofrecerle las poslbllldades de que adquiera una e! 

parlancla propia. Esto lmpl}ca que el nlllo se verá Inevitable• 

mente ••puesto a la satl1faccl6n, pero tamblfn a la frustración, 

necesaria• ambas para el proceso madurativo. tomo lo sugieren 

Gallagher y Harrls (1966, p. 8)~ los J6vene1 adolescentes"·· .n! 

cesltan practicar a vivir como los adultos que quieren ser." 

Angyal (1951) y Horrock1 (1984) mlntlenen que para que el 

adole1cente logre su emanclpacl6n y asuma su estatus adulto, 1e 

requieren de a1101 de ampllacl6n gradual de la Independencia y 

de la confianza en 1r mlsMO. 

Lo1 motivos que subyacen aJ dominio paterno pueden ser de 

diversa naturaleze. Uno es la sobreprotecc16n, Gallagher y Ha!. 

rl1 (1966, p. 6') expresan que " ••• los adultos quieren que los 

j6vanes crezcan y se Independicen, pero no siempre parecen dls· 

pue1to1 a dejar que lo Intenten, Olvidan que si contlnGan ayu• 

d¡ndolos, les quitan le oportunidad de aprender a hacer por sF 
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mismos." COF (1985) expl lea que los padres sobreprotectores 

pretenden evitarle al hijo todas las frustraciones posibles. Lo 

previenen y advierten de todo peligro, lo protegen y escudan. 

Tal proteccl6n excesiva agobia a los hijos, ademh de negarles 

toda posibilidad de lnvestlgacl6n personal. Otra acci6n coman 

del padre sobreprotector es ocultarle al nlfto lnform•cl6n que 

le pudiera resultar dolorosa (por ejemplo, la muerte de un ser 

querido). Lo que suele suceder en esta sltuacl6n es que el ni· 

fto no tiene la poslbllldad de enfrent•rse a la re•lldad y de e• 

laborar un duelo norm•l que contrlbulrT•, sin duda •lguna, a su 

madur•cl6n. 

SegOn Angyal (1951) y Horrocks (lg8i.), muchos padres incu.!. 

can en sus hijos tales necesidades de dependencia, y son tan e• 

xi gentes con el los, que el nlfto, Incluso en la edad adulta, mue! 

tra una dependencia t•n exceslv• que Interfiere con su actlvl· 

dad como persona. El Individuo no logra renunciar al papel de 

dependencia Infantil, ya que sobrevalora el poder de los padres. 

Se h1lla habituado• esperar ayud• y atencl6n de otras person•s, 

por lo que espera seguirlas recibiendo toda l• vida. En ocasl~ 

nes puede recurrir a extremos p•ra lograrlo, por ejemplo, bus· 

cando molestar a los padres, lo cu•I constituye •I menos, una 

forma de •tenc16n. Son las personas que tratan de ser siempre 

el centro de atencl6n en las reuniones sociales. Transfieren 

el rol de padres sustitutos a sus maestros. jefes, compa~eros 

mayores, y finalmente en el matrimonio, esperan que su c6nyuge 
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se comporte casi como un padre. El adolescente que ha recibido 

demasiada Indulgencia tiene grandes dificultades para separarse 

de sus padres, y desearra perpetuar su confortable relacl6n. De 

este modo, se dan casos en los que at casarse, la persona lnsl~ 

te en vivir cerca, o ta1 vez, en la misma casa de sus padres, 

de modo que pueda continuar dependiendo de ellos. 

En esencia, las necesidades emocionales de los propios p•· 

dres son una de las causas determinantes m&s poderosas de su ªi 

tltud sobreprotector• hacia los hijos. Con frecuencia, la pro· 

teccl6n excesiva proviene de un padre que ha tenido una lnfan· 

cla Infeliz y est& determinado• proteger al nlfto de la lnfell· 

cldad y fru1tracl6n similar que pudiera surgir en un momento d! 

do en el matrimonio. En el caso de la sobreproteccl6n materna, 

la solicitud excesiva y prolongada fuera de lo razonable, puede 

explicarse por el temor que siente la madre de perder su papel 

como "protectora••. Es especialmente el caso de mujeres m1yore1 

cuyo centro del universo y Gnlca fuente de s1tlsfaccl6n real en 

la vida es su hogar. "uchas mujeres, al casarse, se entregan 

por completo a sus hogares y a sus hijos, llegando Incluso• r~ 

nunclar • toda otra actividad externa, • fin de dedicarse excl! 

slvamente 11 hogar. Entonces, cuando sus hijos desean abando• 

nar el hogar, la madre puede tender a fortalecer los vrnculos, 

usar la slmpat!a, Inspirar sentimientos de culpa, y en general, 

resistirse al proceso de emancipación. Su resistencia ser& mu• 

cho mayor si sus relaciones maritales han sido Insatisfactorias 
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y su devocl6n a los hijos ha tomado el lugar de la devocl6n a 

su marido (Horrocks, 1984). 

Finalmente, Horrocks (1984) menciona que otro factor que 

puede favorecer el sobreprotecclonlsmo es la poslc16n ordinal 

que ocupa el nl"o dentro de los hermanos. Es comGn que al prl

mogfnl to o al Gltlmo hijo en nacer, se les trate con la mayor 

Indulgencia. El prlmogfnlto, en especial, suele ser demasiado 

aceptado por sus padres, quienes adoptan una actitud tolerante 

poco realista hacia El, satisfacen todos sus deseos y le permi

ten desempeftar el papel de un tirano en el escenario famlllar. 

Angyal (1951) y Horrocks (1984) postulan que es posible 1!! 

culear en los hijos sentimientos de Independencia que los con

viertan en personas efectivas, responsables y autosuflclentes. 

Sin embargo, la conducta paternal puede fomentar Impulsos de 1!! 

dependenc 1 a exagerados, que en real I dad const 1 tuyan un rechazo 

de los nlftos hacia sus padres y una reaccl6n en contra de ello~ 

hasta el grado de propiciar lnadaptacl6n y dellncuencla. 

· Se ha observado que la falta de unl6n familiar y el recha

zo paterno del ni"o tamblfn Incrementan la dependencia manlfle! 

ta del adolescentt:. Harrls Howard (1984) subrayan que es cO!! 

ven lente diferenciar entre la crítica parental y el rechazo pa

terno, ya que los adolescentes aparentemente pueden experimen

tar la crftlca sin que se sientan necesariamente rechazados por 
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sus padres. El rechazo paterno es muy destructivo para la per

sonal !dad de los hijos, y provoca en el adolescente una respue~ 

ta de agresl6n o de huida. Horrocks (1984) sostiene que exis

ten diversos grados de rechazo paterno que van desde el suave 

hasta el severo o absoluto, siendo el último el menos frecuente. 

El rechazo m•s común es el de tipo Indirecto y suele aparecer 

bajo la forma de un regafto Insistente, crftlcas excesivas, lmP! 

ciencia o mal humor, comparaciones denigrantes, Inconsistencia 

o suspicacia. El rechazo puede ser de tipo Indiferente, y en 

tal caso, el padre Ignora al nlfto y se relaciona con 11 lo.me

nos posible. El adolescente suele recibir una gran libertad P! 

ra su Independencia, siempre y cuando no Intervenga en las actl 

vldades de los padres ni les estorbe, puesto que de ser asf, 

la1 reacciones de 101 padre• seran exageradas y adoptar•n medi

das 1everas que en realidad s61o reflejen el grado de su lrrlt! 

c16n por ser molestados. En tal caso, la Indiferencia es 1u1tl 

tufda por el rechazo activo. El padre que rechaza activamente 

tiende a mostrar hostilidad, a amenazar, a negarle al nlfto co-

1a1 que desea, o en otro1 casos, a ser Indiferente y no prest•! 

le atencl6n. Una caracterfstlca del padre rechazante es que no 

admite ante sT mismo que es de esta manera; aún cuando se le h! 

g• ver su rech•zo, suele negarse a admitir o reconocer sus pro· 

píos sentimientos. Desgraciadamente, el rechazo sf es perclbl• 

do por el nlfto, quien sin embargo, no comprende la raz6n de tal 

rechazo. 
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Se han propuesto distintas hlp6tesls para eKpllcar el re· 

chazo paterno. Una raz6n fundamental consiste en el hecho de 

que muchos nl"os ,han nacido sin que sus padres ast lo desearan. 

Estos nlftos suelen recibir una disciplina demasiado severa, ad!. 

m6s de actitudes paternas de rechazo. En tal sltuacl6n, el ni· 

no esta consciente de ese rechazo e Intenta usar todos los me• 

dios a su alcance para obtener el afecto y la seguridad que le 

faltan. En su Intento por lograr la aceptacl6n paterna, siguen 

actuando como nlftos mucho después de que han dejado de serlo. 

Además, suelen general Izar de sus padres hacia otros adultos, 

conslder6ndolos como padres sustitutos. El efecto es en reall· 

dad contraproducente, ya que el nlfto recibe mis bien poca slmp! 

tfa por parte de la gente con la que Intenta relacionarse de e! 

te modo. Cuanto m•s abierto y definitivo sea el rechazo, mayor 

tendera a ser la reaccl6n del nlfto (Horrocks, 1984). 

"El rechazo puede surgir cuando el adolescente se convler• 

te en una causa de conflicto entre marido y mujer, Uno de los 

padres puede guardarle resentimiento al nlfto porque sienta que 

lo embaucaron para tenerlo. Puede que el nlfto tenga atributos 

Indeseables o que sea del sexo opuesto al que se deseaba. SI 

los padres son particularmente ego!stas e Inmaduros, el nlfto r!_ 

presentar5 un sacrificio econ6mlco demasiado fuerte." (Horrocks, 

198~. p. )88). 

Schulman et al. (1962) recalcan que el rechazo paterno pu!_ 
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de estar Inducido también por la propia conducta del adolescen-

te. Observan que los nll\os con problemas de conducta provocan 

una mayor hostl 1 ldad y :echazo por parte de sus padres. Patte_! 

son (1986) sel\ala que el rechazo puede ser provocado por cler-

tas cosas que los nlllos hacen y que alteran el afecto de sus P.! 

dres hacia el los. Hartup (l982) también Indica que los nlllos 

conflictivos suelen ser rechazados. Ademls, las Informaciones 

negativas sobre el nlllo y que provienen del exterior (escuelas, 

faml \lares, vecinos, amigos, etc.) Influyen también en la ex te,!! 

s16n y duracl6n del rechazo. Patterson (1986) advierte que el 

rechazo de los padres hacia el niño deteriora sus relaciones y 

hay una posibilidad de que la mala relación sea generalizada h,! 

cla otras relaciones, lo cual provoca en el nlllo un serlo lmpe• 

d,lmento para lograr habl l ldades sociales. 

El tipo de rechazo mh extremo puede Incluir abandono ffs.!. 

co total, Internamiento de tiempo completo (o semi completo) en 

alguna Institución, el no proporcionar ropas o alimentos adecu! 

dos, o bien negar permisos u oportunidades educativas. Sin em-

bargo, parece que 1as repercusiones son mucho más graves a1 re• 

tirar la aceptación emoclonal, que al retl rar 1as cosas rnaterl! 

les (Horrocks, 198~). 

Cualquiera que sea el motivo y el tipo de rechazo, éste 

provocarl Inevitablemente la Inadaptación en el nlllo. Sin em-

bargo, algunos autores sostienen que no toda demostración de r.! 
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chazo manifiesto o activo acarrea problemas en los niños, Hell 

brun y Glllard (1966) Informan que alguna tensión manifiesta es 

positiva Incluso si significa rechazo o protección excesiva; 

produce mejores resultados que el bajo control materno o el no 

hacer caso. Adem¡s, muchos adolescentes parecen encontrar afeE 

to y seguridad en otras partes, fuera del hogar, y pueden lle

gar• convertirse en adultos ajustados, a pesar de sus padres. 

Dentro de un hogar rechazante, e1 niño suele estar ansioso 

de marcharse a la primera oportunidad, y a menudo adoptará medl• 

das extremas en sus esfuerzos por lograrlo. Asf, especialmente 

en el caso de las mujeres, muchas se ttescapan 11 de su hogar al 

contraer matrimonios prematuros o poco aconsejables, basados en 

la convicción de que casi cualquier hogar será mejor que el que 

se tiene (Horrocks, 1984). 

Dolto (1979) asegura que el medio parental sano de un niño 

se basa en que nunca haya una dependencia preponderante del a

dulto respecto del niño, y que dicha dependencia no tenga una 

mayor Importancia emocional que la que este adulto otorga a la 

afectividad y a la presencia complementarla del otro adulto. 

Los padres deben a•umlr su rol emocional, afectivo y cultural, 

Independientemente del destino de su hijo. Ello quiere decir 

que el ientldo de su vida está en su cónyuge, en los adultos de 

la misma edad, en su trabajo, y no en el hijo, Quiere decir 

que el pensamiento y la preocupación por el hijo, el trabajo h.!, 
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cho para El y el amor hacia ~l, no dominan nunca la vida emocl! 

nal de sus padres, en lo que se refiere tanto a emociones posl• 

tlvas como negativas, 

H) CONFLICTO Y RELACIONES FAMILIARES. Durante la adoles

cencia, e( niño tiende a expresar sus problemas de modo m•s ma

nifiesto que durante. la Infancia, por lo que las fricciones au

mentan y deterioran el clima ho9areño, Para todo Individuo es 

provechoso tener la posibilidad de expresar abiertamente su1 e

mociones mis Intensas¡ sin embargo, desde el punto de vista de 

las relaclones.famlllares, las expresiones francas de hostlll

dad y enojo son perjudiciales. La critica constante o el rega

ño son las expre1lones hostiles manifiestas que ocasionan mi•! 

fectos perjudlclales en todos los Integrantes de la faml l la. 

Cuando la critica es constante, cada repetlcl6n va acumulando 

el dafto pslco16glco en la personalidad de las personas. Pero 

la hostilidad lnexpresada tambiEn es sumamente perjudicial para 

las re tac Iones faml 1 lares, ya que tarde o temprano, la hostl 11-

dad reprimida estalla en forma de ataque• flslcos o desahogos 

verbales fuera de toda proporción con la situación (Hurlock, 

1980). 

Según Strong (1957) y Horrocks (1984), el confllcto razon! 

ble puede servir como entrenamiento en la realidad y la expe

riencia, pero llevado a grandes extremos, puede producir resul• 
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tados negativos, particularmente en los muchachos con estabili

dad emocional baja. Ackerman (1978) también expresa que el co.!! 

fllcto es parte de 11 vida familiar. Por un lado es la expre

sl6n funcional del crecimiento dentro de la adaptacl6n; por o

tro lado, moldea los procesos del crecimiento. Asf, se convle~ 

te en parte Integral de la adaptacl6n a la vida y marca las di

ferencias entre salud y enfermedad. 

Cuando dentro del nGcleo familiar las diferencias son vlv.!. 

das como un peligro y no co~o una fuente valedera de crecimien

to, se produce el conflicto en su expres16n de separacl6n amen_! 

zante. El conflicto puede originarse en un segmento de la fam.!. 

lla nuclear y otro, entre los propios miembros, o dentro de la 

mente de un miembro en particular. Para controlar el conflicto 

con efectividad, es requisito tener una percepc16n clara de su 

origen. El conflicto en las relaciones familiares puede ser r!_ 

suelto, neutral Izado o fracasar en su intento, en cuyo caso co!!. 

duce a una desorganlzac16n que deteriora progresivamente las r!_ 

laclones faml llares. (Gut lérrez, 1985) 

Bar-On (1985) sugiere que por medio del conflicto familiar, 

es posible observar el funcionamiento de la autoestima v de la 

autoridad parental. 

Las percepciones lntrafamlllares son trascendentales. Bel l 

(citado en Ackerman, 1976) postula que la Interacción familiar _2 
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rlgina y mantiene trastornos emociona1es debido a 1a discrepan~ 

cla o al conflicto.entre la conducta manifiesta y los sentlmle.!l 

tos internos. Para mantener el equil lbrlo en el grupo faml llar, 

1os miembros tratan de adaptarse a las diferencias entre e11os. 

Según COF (1985, p. 55), "· .. mh que las causas reales, lo que 

es determinante es la forma que tiene cada uno de vivir las si• 

tuaclones, y su capacidad para transformarlas mediante la supe• 

raci6n de las mismas; en caso contrario, se convertlrAn en un 

trastorno emocional que preclsarl ayuda." 

Los problemas surgen cuando los padres perciben ~su faml• 

lla de forma distinta y cuando por alguna raz6n su conducta en 

la faml 1 la di flere de sus sentimientos Ideales. Cuando existe 

confl lcto faml llar, se observan discrepancias entre el rigor o 

tolerancia con que se aceptan las diferencias en las opiniones, 

valores, necesidades e Ideales de cada uno de los miembros (Ho! 

rocks, 1984). Van der Veen et al. (1964) concuerdan en que la 

percepc16n que tenga una persona de su familia es de gran lmpo! 

tanela para el ajuste familiar, Cuando ambos padres poseen CO,!l 

ceptos Ideales acerca de su familia y tratan en verdad de lle• 

varios a la pr6ctlca, el ajuste de toda la faml 1 la tiende a ser 

bueno. Finalmente, Hurlock (1980) afirma que no son Importan

tes en sT mismas las relaciones entre padres e hijos, o entre 

esposo y esposa. Se trata m4s bien de la manera en que percibe 

las relaciones cada uno de los Individuos comprendidos en ella~ 
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Hurlock (1980) destaca la importancl~ de la comunlcacl6n, 

la cual permite la comprensl6n, y por cons igulente, la unl6n f,! 

millar. Para que sea posible la comprensl6n de las relaciones 

familiares es necesario que exista la comunlcacl6n acerca de 

los puntos de vista de cada quien. La comprensl6n mejora si se 

comparten las ex pe r 1ene1 as con los demh. Para que la comun 1 C.! 

cl6n entre 101 padres e hijos tenga 6xlto, la voluntad de comu• 

nlcarse debe acompaftarse de respeto para las opiniones de cada 

una de las partes. Glnott (1969) sostiene que uno de los pro• 

blemas que existe en la comunlcacl6n entre padres e hijos es 

que los adolescentes con frecuencia Interpretan I• atencl6n co• 

mo si fuera un ataque. Los adolescentes Interpretan la preocu· 

pacl6n de los padres como 11 Indicara que los padres desconfTan 

de su habilidad para tomar sus propias decisiones. ton este 

pretexto, 101 adolescentes pueden resistirse y rechazar lo• co~ 

sejos que se les dan. La ruptura en la comunlcacl6n entre el .! 

dolescente y sus padres crea conflictos. 

COF (1985) concluye que la comunlcacl6n por medio de la P.! 

labra es muy Importante para ayudar al adolescente • superar 

sus crisis .. El deporte y la actividad artTstlca permiten expr! 

ur sentimientos y emociones, pero nada puede sustituir el ma• 

tTz afectivo de la palabra, que ayuda a recuperar el equilibrio 

emocional perdido. 

Numerosos autores (Frledenberg, 1969; Harrl1 y Howard, 1981t; 
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Rallungs, 1969; Schalmberg, 1969 y Stelner, 19701, han destaca

do las causas m•s comGnes por las que se destruye la comunlca

c 16n familiar: 

al En raz6n del cambio acelerado en lo social y cult~ 

ral, el adolescente pasa por experiencias que no 

conocieron sus padres y que son Incapaces de com• 

prender. 

bl El adolescente puede creer que sus padres no tr•• 

tan de comprender sus problemas ni de simpatizar 

con ellos, 

el L• falta de experiencias compartidas trae como co~ 

secuencie pocos Intereses comGnes. 

SegGn Hurlock (19801, lo m•s frecuente es que la falta de 

comprens16n se deba a la tendencia • dar significados extraftos 

o equivocados a lo que se dice. Es común que se tergiversen 

las conversaciones entre los adolescentes y los adultos. 

Matteson (197•1 afirma que la comunlcacl6n dlsfunclonal en 

la familia afecta las relaciones Interpersonales dentro de la 

misma, y que refleja la Infelicidad e lnsatl1faccl6n de 101 

miembros, especialmente en las relaciones maritales y en la au

toestima del adolescente. Concluye que los problemas que ap•r! 

cenen las familias dlsfunclonales tienen un origen en dos fac

tores: 

al Los nlftos aprenden modelos Inadecuados de comunlc! 
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clón d.e 101 padres, lo que contribuye a la baja a~ 

toestlma, siendo generalmente dependientes, 1uml• 

sos y temerosos. 

b) Los modelos dlsfunclonales de comunlcacl6n entre 

los esposos son un elemento que contribuye a la I~ 

satlsfaccl6n de la pareja. 

Hurlock (1980) Informa que las relaciones familiares tle• 

nen tamblfn un poderoso efecto sobre la organlucl6n familiar, 

las malas relaciones entre los padres constituye una causa fre• 

cuente de roces familiares, que carga el ambiente d• tensl6n e• 

moclonal, por lo que el adolescente puede buscar estar fuera de 

su casa el mayor tiempo posible. Adem•s, cuando 101 padres es· 

tln preocupados por sus proplo1 problemas, dan al adolescente 

la lmpresl6n de que se desinteresan de fl, El aspecto m•s daftl 

no de los roces conyugales es que producen un proceso clrcular 

en el cual las fricciones se ven constantemente reforzadas por 

otros Integrantes de la hml lle, quienes al verse afectados, 

contribuyen con sus propias reacciones. Cuando las de1avenlen• 

cla1 familiares son muy grandes, cabe la po1lbllldad de la rup· 

tura famlllar, lo cual da lugu a mayores fricciones aún. la 

misma autora advierte (p. 506) que 11 ... la dholucl6n del hogar 

es mh perjudicial para los adolescentes que para los nlftos pe• 

quei'los o m•vores • 0 

COI' (1985) indica que en estas faml 1 las, los hijos sirven 



por un lado para aliviar las frustraciones generadas en el matr! 

monlo, y por otro lado, se convierten en los receptores de los 

conflictos que los padres pueden proyectar y revivir, lo que les 

llev~ a ser manipulados en pro de uno y en perjuicio del otro, 

En tal caso, suele recurrirse al Intercambio material, a cambio 

de la complicidad. El adolescente llega a servirse de esto para 

lograr manipular a sus padres, pero se convierte en un Individuo 

Inestable e Inseguro. 

La ausencia fhlc• o ps,fqulca del padre o de la madre por 

distintos motivos (fallecimiento, viaje• de trabajo, deslnterAs, 

Incapacidad, etc,), confiere caracterfstlcas especiales a 101 h~ 

gar•• y a las relaciones familiares de sus componentes. Cada ca 

10 ofrece sus propias peculiaridades, sin embargo, de la madurez 

y de la salud mental de los adultos depender• que sepan o no su• 

pllr la falta' del c6nyuge, y el consiguiente Impacto.sobre el•· 

dolescente que haya padecido tan Importante carencia, (COF, 198~ 

Otro factor que afecta las relaciones familiares es la acu• 

mulacl6n de crisis familiares, surgidas por causas externas (en• 

fermedad, desempleo, dificultades en el trabajo, etc.), La In•! 

tabllldad o l• Insuficiencia econ6mlca tambl•n afectan las rela· 

clones familiares, a travfs de un sentimiento de frustracl6n y 

mlnusvalfa, Finalmente, el stress Influye Igualmente sobre el 

ambiente hmll lar. (hr•On, 1985; Hetherlngton et al., 1979; 

Patterson, 1986; Rutter, 1976; y Wahler y Dumas, 1983) 



1) INFLUENCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES SOBRE EL AUTO

CONCEPTO Y LA AUTOESTIMA. Las relaciones faml 1 lares son de gran 

Importancia para el desarrollo del autoconcepto. Bar-On (1985) 

expresa que los padre• son las personas que est&n presentes en 

las etapas tempranas de la vida del nlno y son los que refuerun 

se lect 1 vamente e 1 autoconcepto. Adem's, a t rav6s de 1 proceso de 

lmltacl6n de su ambiente, el nlno lml ta a sus padres y desarro-

1 la asr las caracterrstlcas que conformar•n su autoestima. Hu!. 

lock (1980, p. 552) tambl6n coincide en que de "· •• entre los 

factores que afectan el concepto de sT mismo del joven, las In

fluencias familiares son, sin duda, las mh dlfTcllu de contro

lar." A contlnuacl6n enumera 1lgunos factores de h Influencia 

del hogar sobre el autoconcepto: 

a) Poder de los padres, - La cant 1 dad de autonom Ta que 

los padres est•n dispuestos a conceder al adolescente tiene gran 

Influencia sobre su autoconcepto. 

b) Oesavenlenclas faml llares.- Estas afectan de1favo

r1blemente h personal ldad del adolescente, por lo que genenn 

an1ledad, nervlo1l1mo e Inseguridad, y por otra parte, estimulan 

las agresiones verbales que debilitan el amor propio del adoles• 

cente. Al respecto, toopersmlth (1967) encontr6 que son los CO!! 

fl lctos y tensiones entre la pareja marital, los que se asocian 

a un Importante fndlce de adaptacl6n deficiente en los hijos, y 

que producen una baja autoe•tlma. Rosenberg (1963) Informa por 

su parte, que los conflictos entre padres e hijos son las causas 

mh rel terat 1 vas para que •e produzca una baja autoest lma. S In 
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embargo, Cooper et al. (1983) concluyen de sus Investigaciones 

que la baja autoestima es función m~s bien de problemas de rel•· 

clones entre padres e hijos, mis que de desajuste en la pareja 

parental. 

c) Tam•"º de 11 familia.• El hijo único desarrolla 

por lo general un autoconcepto mis sano que el adolescente que 

estl sometido a I• Influencia nociva de la rivalidad y los con• 

fllctos con sus hermanos. Un punto de vista opuesto al anterior 

es el aportado por COF (1985), quien sostiene que el hijo Gnlco 

forma parte de un• sltuacl6n muy dlffcll en la que I• unl6n ex•· 

ger•d• de dos margina al tercer miembro. Los problemas que sur· 

gen en este Gltlmo caso pueden ser muy violentos y directos, ya 

que no hay hermanos p•r• poder desplazar el conflicto. El hijo 

único se enfrenta a la pareja con rabia y desconsuelo, y busca 

el apoyo fuera de la familia, o busca procurarse la alianza de 

uno de los dos progenitores. Por otra parte, los padres sienten 

mayor temor ante cualquier demanda de mayor libertad e Indepen

dencia, pues viven con ello una p•rdlda de su rol de padres y se 

ven enfrentados a la soledad de pareja ante la partida del hijo. 

De ahf que los padres que sólo han vivido para la paternidad se 

sientan acabados e lnútlles. El adolescente que hasta el momen• 

to ha vivido muy unido a sus padres, sufre por ello, y experlme~ 

ta sentimientos de culpa, pero por otra parte, se rebelara ante 

las presiones pslcol6glcas que se ejerzan sobre''· Todo •sto 

le producir• conflictos Internos que le dlflcult•rin mas su cam! 

no hacia la Independencia. 

d) Estatus en la familia.- Debido• que los prlmog•n! 
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tos son presionados constantemente por los padres, a menudo pa

decen sentimientos de lnadecuacl6n, que revierte en un cierto 

grado de lnadaptacl6n social, Los hijos que nacen despu6s se 

orientan m•s hacia los comp1fteros, y esta tendencia les brinda 

popularidad, lo cual Influye favorablemente sobre su autoconcep

to. COF (1985) explica que la demanda de responsabilidad y la 

oferta de oportunidades que suelen encomendarse a los hijos may~ 

res y a los restantes es diferente. El hijo mayor "abre el caml 

no" para sus hermanos menores, ya que los padres van adquiriendo 

experiencia sobre los problemas de la adolescencia, y ello puede 

facilitar la comprensl6n de los padres ante el nuevo adolescent~ 

Ahora, si el hermano mayor ha traumatizado en su proceso a los 

padres, es comGn que los padres tiendan a querer meter m4s en 

cintura a los siguientes hijos. Aqu~ el Intercambio de senti

mientos entre los miembros de la familia determlnari en cada uno 

de ellos, su forma de relacionarse con el entorno del circulo f~ 

mi 11 ar. 

e) Estatus socloecon6mlco de la familia.- Su efectos~ 

bre la personalidad proviene directamente de la clase de control 

qU-!. ejercen los padres, Induciendo o no el .conformismo. Su efeE_ 

to Indirecto deriva de la compar1cl6n que hace el adolescente e~ 

tre su estatus y los de sus compafteros, cuyo resultado puede ser 

desfavorable sobr~ su autoconcepto. 

larret (1978) observa que los problemas y deficiencias en 

la autoestima afectan el funcionamiento y la reallzacl6n en va-
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rlas esferas y actividades¡ sin embargo, la Influencia mis crr

tlca es en la unidad faml llar. La autoestlm• de la propia ma

dre Influye significativamente sobre su conduct•, y fsto • la 

vez, repercute en la crianza del nlno. Parlsh (1981) mantiene 

que la •utoestlm• estl definitivamente· asociad• con la disposi

ción faml llar y con el cumplimiento de las necesidades blslc•s 

del nlno (s•tlsfaccl6n, amor y sentido de pertenencia). L• au

toestima en los padres dirige su conduct• hacl• los hijos. S.

tlr (1978) afirma que los padres que poseen un• alta autoestlm• 

son guras p•ra sus hijos, mientras que los de baja •utoestlm• 

se comportan como jefes de sus hijos. Lldz (1960) sostiene que 

un P•dre desligado y ausente, presenta Inseguridad con respecto 

a su mascul lnld•d, y una gran necesidad de que se le admire pa

r• reforz•r su b•ja autoestima, siendo al lgu•I que su esposa, 

un Individuo Insensible• las necesidades y• los sentimientos 

de los demh. 

El tipo de prlctlcas de crianza que Impar• en una f•mlll• 

t•mblfn tiene Influencia sobre el autoconcepto. Angyal (1951) 

y Horrocks (198•) mencionan algunas de l•s clrcunstancl•• que 

condicionan un• pfrdld• de •utoconflanz• y de respeto por sr 

m 1 smo ~ 

al L• •ctltud sobreprotectora de un padre •nsloso 

tr•nsmlte al nlno el sentimiento de que se encuentra lnc•p•clt! 

do par• controlar el mundo. 

bl Cuando los padres exageran y dlstors lonan los lo· 
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gros de los nl"os, cuando lo colocan dentro de un rol superior 

y tienen expectatlv•• elevadas de él, el nlfto sufre un• autode· 

rogacl6n pues descubre que la Imagen que tienen 1u1 padres de 

él es falsa, y al medirse con sus est•ndares excesivo• y fant¡! 

tlcos, secretamente comienza a sentirse desvalorizado. 

c) Cuando un padre esti muy ansioso porque el nlfto h! 

ga algo bien, y es exceslv•mente crftlco con él, el nlfto lleg• 

•'creer que no puede hacer nada bien. 

d) Las constantes negativas • las peticione• del nlfto 

crean en él el sentimiento de que es una persona fund•mentalme~ 

te mala, porque las cos•s que él desea est•n prohibidas, por lo 

que han de ser malas. 

e) El tratar al nlfto sin entenderlo, sin compren1l6n 

ni respeto, crea en él la Idea de que simplemente no tiene lm· 

portancle como persona en un mundo de adultos. Siente que no 

es digno de ser tomado en cuenta y que no tiene valor. El nlfto 

nece1 I u tanto sent 1 r que t lene unos "buenos p•dre1", que ten•! 

mente se'adhlere •una mala autolmagen, antes que culpar a 101 

padres por su evidente falt• de comprensl6n y egofsmo. 

Hurlock (1980) destaca la Influencia de las relaciones fa• 

millares sobre la aceptacl6n social de 101 hijos, al fomentar 

en ellos determinadas actitudes y pautas de conducta. Por eje! 

plo, es probable que el adolescente a quien se protegl6 en dem! 

sfa no obtenga 1• acept•cl6n Inmediata por parte de sus compaft! 

ros, a causa del egofsmo y la vanidad que adqulrl6 en su medio 
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famlll•r. Por el contrario, el que asuml6 respons•bllldades en 

su hogar, mostrar¡ un mayor sentido de cooperacl6n ~entro del 

grupo, y por lo tanto, ser' mejor aceptado. Los padres que tn

cttin a sus hijos• visitar los hogares de sus compafteros, que 

permiten las reuniones en su propio hogar y se muestran hosplt,! 

larlos con los amigos Invitados, contribuyen en gran medida • 

facilitar 1• ac:epUbllldad social de sus hijos. Warnath (1955) 

opina que el hogar parece ser el c:entro de aprendizaje para el 

deurrollo de lu aptitudes soc:lales, 'y tal vez, del deseo de 

participar en ac:tlvld•des cqn otros Individuos. 

Finalmente, la ac:eptacl6n soc:lal tambl•n se ve afectada 

por el nGmero de miembros en la familia, siendo m's recomenda

ble el núcleo familiar pequefto, (Hurloc:k, 1980) 

J) DETECCION DEL AUTOCONCEPTO. Con objeto de vigilar el 

sano desarrollo de la personalidad de los adolescentes, Jerslld 

et al. (1978) enumeran un• serle de signos que pueden Indicar si 

el autoconcepto del nlfto se Inclina hacia la aceptacl6n o hac:la 

el rec:hazo: 

a) Signos de 1uto1ceptac:l6n.- El Individuo que se ac:e! 

ta• sr mismo, tiene un rec~noclmlento realista de sus recursos, 

combinad• con una apreclac:l6n de su propio valor; siente seguri

dad en las convicciones propias, sin ser esclavo de las oplnlo· 

nes de otros. Tambl'n conoce con realismo sus limitaciones, sin 
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caer en el autorreproche Irracional. Son personas espontlneas 

··':v responsables de sr mismas. 

b) Signos de autorrechazo.• Actitudes cr6nlcas de au· 

todesaprobacl6n, autodespreclo, autodesconflanza y sentimientos 

de mlnusvalfa, de no ser merecedor de satisfacciones, recompen· 

sas o fxlto. Puede Incluir tambl~n un sentimiento de culpa se· 

vero y de estar condenado. El adolescente puede ser muy auto• 

crftlco, pero con un sentimiento de Inferioridad y de fracaso 

por no alcanzar estlndares de perfeccl6n, a menudo fantlstlcos. 

Hay una marcada lncllnacl6n automltlca ante las opiniones y de· 

cisiones de otros, aún cuando se juzga perslstentemente por un 

estlndar competitivo, como si s61o se sintiese val loso cuando 

sobrepasa a otros. Otras actitudes Incluyen poses, presuncl6n, 

autodestrucc16n y provocacl6n. Lo trlglco del adolescente que 

se rechaza a sr mismo severamente, es que seguido hace cos•s 

que Induce a otros a confirmar su baja concepcl6n que tiene de 

sf mismo. En un extremo pato16glco, el adolescente que se re· 

chaza. sr mismo es su peor enemigo. 

Hurlock (1980, p. 559) enllsta tamblfn ciertas "seftales de 

pel lgro" para detectar la mala adaptacl6n: 

a) Irresponsabilidad excesiva y dependencia de otras 

personas. 

b) Sentimientos extremos de lnadecuac16n e Inferior!· 

dad. 

e) Excesivas expresiones de conducta asocial (agresl2 
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ne• ffslcas, o verbales hacia otras personas, etc.) 

d) Uso exagerado de mecanismos de defensa (raclonall• 

zacldn, proyeccldn, etc.), y de evasldn (elabora· 

cldn de fantasfas, consumo de alcohol o drogas, 

etc.) 

e) Sentimientos de martirio e hipersensibilidad frente 

• los desaires realet o Imaginarlos. 

f) Preocupacldn, ansiedad e Inseguridad excesivas. 

g) Actitudes perfeccionistas hacia todo lo que se em· 

prenda. 

h) Gran preocupacldn o falta de lnter&s en la aparlen• 

cla personal. 

1) Extrema hostilidad hacia toda autoridad. 

Hurlock (1980) Indica que ninguna de estas seftales forzosa• 

mente por si sola representa un Indice de perturbac16n. Sin em• 

bargo, cuando casi todas ellas aparecen en el mismo Individuo y 

dan la lmpresl6n de encajar en un patr6n de personalidad, es lm· 

portante considerar la necesidad de abordar el problema de la a· 

daptacl6n deficiente de la personalidad. Una de las principales 

razones de que el joven se acepte aan cuando sepa que no es per• 

fecto, es que los demb lo acepten. "El afecto de los demh CO!!, 

tribuye a la fuerza del Yo, o sea, la capacidad del Individuo P.! 

ra enfrentar los problemas de la real ldad." (p. 563). SI el ad~ 

1escente no tiene 1a suficiente fuerza en su Yo, 1u autoconcepto 

tender& a oscilar de acuerdo con el trato que le brinden los de· 
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mis. Ya que existe una estrecha relac16n entre la adaptacl6n 

del adolescente y su grado de aceptacl6n, resulta evidente que. 

un• mejora en la adaptac16n s61o es posible por una mejora en 

la autoaceptac16n. "En lo fundamental, hto se resuelve si se 

logra un mayor acercamiento entre el autoconcepto real y el Id! 

al." (p.560) 

Horrocks (1984) sugiere cuatro modos adecuados de alterar 

la autoestima de un Individuo en una dlreccl6n positiva: los t!x! 

tos, la !nculcacl6n de Ideas, el estrmulo de las aspiraciones 1! 

dlvlduales, y la ayuda para construir defensas contra los •t•· 

ques a la percepcl6n de sr mismo. Es " ••. sumamente Importante 

que el adulto le brinde al adolescente todas las oportunidades 

que se pueda, para reforzar su ego. Esto puede lograra• en par• 

te, ayud4ndolo a adoptar papeles aprobados socialmente y que re· 

fuercen el ego. Es un gran error desenmascararlo o avergonzarlo, 

o hacerlo sentirse Incapaz, debido a su edad o a su estatus." 

(p. 405) 

Es conveniente recordar aqur que la ayuda que los padres 

proporcionen a los nlftos para que t!stos construyan su propio au• 

toconcepto y autoestima, debe tener 1 rml tes de acuerdo al grado 

de deurrol lo del nlfto. El fomento para la lndlvldual lzacl6n en 

el adolescente debe ser un proceso gradual y coherente. 

Ramrrez (1985, p. 97) expresa que " .•• la higiene mental del 
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adolescente, al nivel de la familia, consistiría en mejorar, 

rectificar y ••• (de no ser posible), crear condiciones sustitu

tas para que la reparacl6n que en forma natural tiende a desarr~ 

llar el adolescente se lleve a cabo por cauces menos pato16glcos 

y severo•." Es Importante que ciertos sectores de la sociedad 

(pslc61ogos, pslqulltras, maestros, etc.) no se airen con la fa

milia para castigar la patologra del adolescente; en lugar de 

ello, han de rectificar las condiciones que dieron lugar a ella. 

V. SINTESIS Y CONCLUSIONES 

El concepto que tiene de sT misma una persona determina en 

gran medida sus pensamientos, sentimientos y conducta. Por lo 

tanto, esti estrechamente relacionado con su personalidad y con 

su salud mental, y en general, con la adaptacl6n de la persona 

a la vida. Es por ello, que se considera que la satlsfaccl6n 

la felicidad de un Individuo se hayan estrechamente asociadas 

al autoconcepto, y que son la consecuencia natural del funclon! 

miento armonioso de la personalidad total. 

El autoconcepto se refiere a la vlsl6n Interior y personal 

que tiene el Individuo sobre todas sus Ideas, sentimientos, 

creencias, valores y convicciones, asr como de sus concepciones 

sobre el pasado, el presente y el futuro. Tal vlsi6n abarca 
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las propiedades de su cuerpo, las cualidades de su mente y sus 

caracterfstlcas personales. Es decir, que el autoconcepto se 

refiere a la persona total del Individuo. 

La.mayorfa de los autores concuerdan en que la percepción 

que una persona tiene de sf misma es multldlmenslo.nal, Cada 

una de estas dimensiones han sido denominadas Identidades, y 

"•tas se emplean en momentos distintos, cuando las expectativas 

propias y sociales las hacen apropiadas. Idealmente, una pers! 

na busca que esas Identidades formen un todo Integral. Esto na 

sucede asf en la adolescencia y constituye una de los problemas 

de dicho perfado; la Integración de la Identidad es una labor 

constante del desarrollo en el perfado de la adolescencia. 

El autoconcepta se desarrolla a travlls de las sucesivas 

etapas de la Infancia, como una Interacción del sujeta can las 

modelas sociales del medio ambiente, principalmente can la faml 

1 la, La Importancia de conocer este desarrollo radica en que 

ella posibilitar' el entendimiento del autoconcepta de una per· 

sona. Si bien el autaconcepto tiene un desarrollo dln,mlco que 

se Inicia con el nacimiento, la fase m's propicia para estudiar 

este proceso es durante la adolescencia, debido• que es partl· 

cularmente un perfodo de conciencia_ v preocupación elevadas par 

la autolmagen. La adolescencia tardfa, especialmente, resulta 

una etapa Interesante para estudiar el autoconcepto, ya que el 

Individuo cambia visiblemente. 
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La.autoestlm• 1e encuentra estrechamente a1ocl•da al auto· 

concepto, y se refiere al valor que se conf lere al Yo percibido. 

Podrfa decirse que es la parte afectiva del autoconcepto. La 

exploracl6n de las fuentes de autoestlm• de un Individuo perml· 

te comprender gran p•rte de la conducta del mismo. 

Siendo un componente del autoconcepto, la autoestima tam· 

blfn c•mbla con el desarrollo de la per1on•lldad y con los cam• 

blos del Individuo (matrimonio, exp•rlencl•s 1•xuale1, edad se• 

nll, etc.), y surge a partir de la lntenccl6n del Individuo con 

ot r•s personas. 

El desarrollo dé la autoestima tamblfn estl estrechamente 

relacionado a las relaciones familiares que reln•n en el hogar 

del adolescente. 

Numerosos autores han Indicado la Importancia para toda 

persona, a cu•lquler edad, de mantener un nivel suficiente de 

autoestlm•. Se h• descubierto, por ejemplo, una significativa 

correl•cl6n entre el nivel de •utoestlma y la depresl6n. Asf 

mismo, existe una estrecha correlación entre la aprobación y 

desempefto 1oclal y el nivel de autoestima. 

Con objeto de analizar el desarrollo del autoconcepto y la 

•utoestim•, 1e re•liz6 un• revls16n extens• sobre el curao nor

mal de un Individuo dur•nte la etapa adolescente, La adolesce~ 
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cla es una etapa de translcl6n en la cual el nlfto madura gra

dualmente hacia la vida adulta, y se enfrenta a cambios muy 

notables de carlcter tanto ffslco y flslol6glco como pslcol6gl· 

co. Se considera que para poder entender a un hijo adolescent~ 

es Imprescindible que los padres tengan el suficiente conoci

miento de la conducta que se espera de un adolescente como tal, 

en ciertas condiciones , ademas de poseer una dlsposlcl6n y 

sentimientos positivos hacia ''· 

Las ¡reas de translc16n m•s Importantes en la vida del ad2 

lescente pueden resumirse en: desarrollo cognoscitivo y educa· 

clonal, cambios en las actitudes y valores, eleccl6n vocacional 

y desarrollo de una carrera, desarrollo físico flsloldglco y 

desarrollo soclosexual. De acuerdo a fsto, la mayoría de los 

autores mencionan puntos de referencia desde los cuales se pue• 

de considerar el crecimiento y desarrollo del adolescente: la 

tarea de conocerse a sí mismo y establecer la propia Identidad, 

la vivencia de una amblgUedad de estatus como Individuo y la 

lucha por la emanclpacldn de la autoridad paterna, el surglmle! 

to de los Intereses heterosexuales y de la prlmacra de las rel! 

clones de grupo y amistades sobre la familia, el desarrollo ff· 

slcoflslo16glco y pslcol6glco y sus connotaciones, la expansl6n 

y el desarrollo Intelectual, y finalmente el desarrollo y evalu! 

cldn de valores. 

La adolescencia ha sido descrita seguido como una ~poca 
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de desequilibrio agudo, tormentoso y de stress, a pesar de num! 

rosas Investigaciones que demuestran lo contrario. En realidad, 

e•lste un cierto monto de Inquietud y ansiedad durante la ado· 

lescencla, que sin embargo van disminuyendo gradualmente, a me• 

dlda que el Individuo crece, Las condiciones de stress, sin 

embargo, también pueden estarse relacionando con el medio, por 

lo que se ve Influenciado por factores tales como el ambiente 

familiar, social y econ6mlco e~ qu~ vive una persona. Existen 

diversas teorfas "que procuran e•pllcar el origen del stress du· 

rante esta etapa, y senalan ~lertos aspectos que pueden resul· 

tar muy Interesantes; sin embargo, aparentem~~te les teorfas 

de la adolescencia como un perfodo Inevitable de stress, no han 

sido comprobadas por la evidencia clentTf lca. 

Un aspecto Importante en el establecimiento de la ldentl· 

dad en un adolescente es definir y aceptar el propio rol se•ual. 

Se han citado patrones de personalidad pronuncladamente dlstln• 

tos para ambos sexos, durante la adolescencia. No obstante, ha 

sido posible concluir que los dictados de la cultura y las e•· 

pectatlvas del papel femenino son la causa de muchas de las di· 

ferenclas sexuales. Asf, se ha observado que existe una mayor 

dependencia social y pslcol6glca, asf como un mayor grado de 

stress entre las mujeres adolescentes. Todo '•to repercute 

negativamente sobre su autoestima e Identidad. Sin embargo, en 

la mayorfa de los estudios se ha observado una tendencia a la 

desaparlcl6n gradual de estas diferencias sexuales, a medida 
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que los j6venes maduran. 

Ha sido posible detectar numerosos factores que Influyen 

en el autoconcepto, entre los que destacan: la estructura corp2 

ral, posibles defectos fTslcos, las condiciones fTslcas, la qu! 

mica glandular, la vestimenta, los nombres y apodos, la lntell· 

gencl1, los niveles de asplracl6n, las emociones, los patrones 

culturales, la escuela, el estatus social, y finalmente, las 

relaciones famlll•res. Este último factor, a su vez, puede 

Influir sobre algunos de los aspectos anteriores, y resulta el 

mis Interesante para estudiar, por lo que se hizo un extenso 

an&llsls sobre este tema, relaclonSndolo con el tema del auto· 

concepto. 

La familia desempefta una funcl6n pslcol6glca vital dentro 

del hogar: brindar apoyo, comprender y guiar oportunamente. 

AsT mismo, la familia establece un determinado cllma hogarefto, 

que se refiere a la atm6sfera pslcol6glca del hogar. El amble~ 

te hogareno Influye directamente sobre las paut11 de conducta 

caracterTstlcos de sus miembros, y particularmente, del adoles• 

cente. 

Una de las principales tareas de los padres es la soclall· 

zacl6n de los hijos, la cual consiste en lograr la maduracl6n 

gradual del nlfto, hasta que logre adaptarse e Integrarse a la 

sociedad como un adulto. La familia actúa como agencia educatl• 
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va para la cultura en la que existe. Proporciona al nlllo un 

sistema social lzante en el eual se enfrenta con un mal deamlen

to de conductas dlselpllnarlas y afectivas. La soclallzacl6n, 

a su vez, Influye en la felicidad de toda persona, ya que nlng.!!, 

na puede ser feliz si carece de amistades. Influye, por tanto, 

en el autoeoncepto, ya que la falta d¡;--¡,-opirlarldad social provo

ca una autodevaluact6n del sr mismo. Debido a la· Importancia 

del proceso de social lucl6n es Importante examinar las pautas 

faml 1 lares que dan origen al comportamiento tan dlversl flcado de 

los j6venes durante ta adolescencia. 

La autoridad de los padres es Imprescindible para mantener 

las funciones familiares, asf como la estructura de la familia. 

El control firme de los padres, acompallado de estima parental, 

resulta en un proceso de soetallzacl6n efectivo. La autoridad 

parental desarrolla en el nlllo caracterfstlcas de responsablll• 

dad social, buen ajuste emocional, autocontrol, Independencia y 

alta autoestima. 

La soelal lzaci6n y la autoridad parental se ejercen a tra· 

vés de la dlsclpl lna. La di sclpl lna requiere de la ensellanza 

de tos conceptos morales, la recompensa de conductas soelalmen

te aprobadas, el castigo por las malas acciones, y la coheren

c·la de las e>epectativas sociales. Para que los anteriores sean 

efectivos, es necesario conocer sus caracterfsticas, y en con

junto, constituyen los diferentes métodos en las pr.fctleas de 
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enseftanza que emplea cada familia. Lo• m~todos de crianza In• 

fantll m•s comúnes y generalizados son el autoritario, el perml 

slvo y el democr,tlco. El último es un tipo de educacl6n que 

constituye un tfrmlno medio entre los otros dos, y es el que ha 

probado ser el m¡s efectivo y positivo. 

E•lsten diversos factores que afectan la educacl6n que dan 

los padres a sus hijos. Uno es la clase social a la que perte• 

nece la familia, y el hecho de que la mujer trabaje o no fuera 

del hogar. Los otros factores, qulz•s m•s Importantes en cuan· 

to a su repercusl6n sobre la personalidad de los hijos, es la 

sobreproteccl6n o el rechazo p1rental, la dlsposlcl6n de los 

padres hacia la emanclpacl6n del hijo adolescente, las actltu· 

des y la calidad de las relaciones familiares, y finalmente 

el efecto del conflicto familiar. Todos estos factores lnflu• 

yen directa y poderosamente sobre el autoconcepto y la autoes· 

tima de los hijos. 

Ha sido posible definir algunos signos en los adolescentes 

y que permiten detectar el estado del autoconcepto. Estos slg• 

nos seftalan el grado de autoaceptacl6n o autorrechazo en el jo• 

ven. Es factlbl~ por lo tanto, proponer un tipo de prevencl6n 

primaria del autoconcepto. Para tal prop6slto, se sugiere em· 

plear una escala de medlcl6n del autoconcepto, que permita 

describir la autolmagen en un concepto multldlmenslonal. E•I! 

te por ejempl~ la Escala Tennessee de Autoconcepto, desarroll! 
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d• por W. Fltt1 (1965), y que constituye un• prueb• que mide 

v•rlos componentes del •utoconcepto. La Esc•l• Tenne1see del 

Autoconcepto (T.s.c.s.) consiste en cien •flrm•clone1 •utode1• 

crlptlv•~ que el sujeto emple• par• describir I• Imagen que ti! 

ne de 1r mismo. Esta e1c•I• h• sido •d•ptad• • 1• ver•l6n c•s· 

tell•n• por ll•nc• H. de Alv•rez y Guido A. l•rrlento1 en 1969 

(obr• clt•d• en l•r·On, 1985). El conjunto original de 101 

re•ctlvo1 se derlv6 de otr•s medid•• de •utoconcepto t•les como 

1• de 1•1e1ter (1956), Engel (1956) y T•ylor (1953). Otros 

re•ctlvo1 fueron e•trafdo1 del lnvent•rlo Hlnne11ot• Hultlf•c•· 

tlco de I• Person•lld•d, •sf como de las •utodescrlpclones de 

p•clentes y de sujetos ••nos. 

A maner• de prevencl6n 1ecund•rl•, se sugiere que I• f•ml• 

11•, y especfflc•mente los padres, •n•llcen e Intenten llev•r a 

c•bo los c•mblos nece1•rlo1 en sus actitudes, modos de relaclo• 

n•rse, •sf como en sus practlc•• de crlanz•, con objeto de mej2 

r•rl•• y enrlquecerl••· Ello derivar• en el crecimiento posltl 

vo de tod• I• famlll•, pero e1pecl•lmente en el de1•rrollo de 

I• personalidad del hijo adolescente. L• lectur• de artfculos 

afines a e1to1 temas, I• autoob1erv•cl6n y I• vlgllancl• del 

propio comportamiento, pueden permitir logr•r estos objetivos. 

Es muy recomendable, ••f mismo, recurrir a I• •se1orfa profe112 

n•I de 101 expertos par• un• orlentac16n gener•I, o en c•so de 

requerirse asr, para someterse a un• ter•pla f•mlll•r· 
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