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RESlJ?v1EN. 

En el presente trabajo se de5taca· la influencia paterna en la estructuración de la 

personalidad de la mujer, enfocandose en el momento de la adolescencia que es cuando 

transcurren varios cambios notables de la vida, y que por lo tanto se considera como el 

penodo de reestructurac1on en Jos aspectos fisicos, fisiológicos, afectivos, cognitivos y 

sociales, en s1 de la personalidad. De aqut Ja importancia de sei\alar a que se considera 

personalidad y cuaies son los aspectos retomados para su estudio. 

Considerando que la familia es una asociacion proveedora de g.ran cantidad de 

fonomenos pan Ja fonuación del sujeto, se paI1e de ia idea del papel prin1oídial para !a 

estructuracion de la identidad de sus miembros, de tal manero que el rol paterno, o.i igual qne 

el ni,1temo, se ve vinculado con ese crecimiemo de sus proles, ya sea mujer u hombre. 

Por tal moti,·0, es necesario re1omar la tipitícación :;e:-a1al originada p('lr Jos aspecws 

t•ulnirn!es y sociales eú los que esta sumergido el ser humano. 



lNTRODUCCIÓN. 

Para c.ada momento de la vida human.a se fijan ciertas caractertstic.as que el hombre 

debe seguir, pre.sentandose. como una rutina natural saludable. Es decir, el niflo debe ir a la 

escuela, ser cuidado y guiado por el adulto; el adolescente dedicarse a sacar buenas notas en 

la escuela, comenzar a ser responsable en sus decisiones y obligaciones que se le vayan 

presentando. Sin embargo, no podriamos decir que este comienzo de libertad es otorgado por 

Ja sociedad adulta, sino mas bien es generado por el mismo joven. Adema.'l, la adolescencia 

se ve como la preparación para enfrentarse a Ja vida adulta. El momento adulto de la 

persona, es considerado como la mayor fase de ex-periencias vividas, las cuales permiten el 

equilibrio del ser humano, en donde a través de su personalidad, sus logros ocupacionales, 

economicos y afectivos se da esa estabilidad para la última etapa de su vida, la vejez. 

Se ha tratado de resumir la objeti,~dad común de cada momento crucial del ser 

humano, en donde tratar de lograr esa finalidad se ven mezclados una gran variedad de 

fenómenos, los cuales pueden originar un campo ideal socialmente deseable ó un 

comportamiento tachado. Siendo éste último el de mayor enfocamiento para la sociedad y 

por Jo tanto el mas estudiado. 

Ahora bien, los fenómenos presentados en cada momento de la vida son prcdictores 

de aspectos para un momento futuro, de tal manera, lo vivido en la niftez se reestructura para 

la infancia y es1a a su vez para la adolescencia y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que 

la adolescencia es el paso para la adultez y que es considerado como el momento crítico de la 

vida humana, ya que según varios autores (Mora 1992, Grinder 1993, Horroclr.:s 1993, entre 

muchos otros) se presentan cambios decisivos en la personalidad, además de comenzar a 

redefinir propiamente su comportamiento, ideología y su sentir de acuerdo a su sexo, no 

dejando a un lado los patrones de crianza durante la infancia. Su estudio ha sido uno de los 
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de mayor interés para aquellos profesionales que se encuentran vinculados con el desarollo 

del ser humano, como Psicólogos, Sociólogos, Trabajadores sociales, Maestros, etcétera. 

Todos ellos se han dirigido a las caracteristicas fisicas, conductuales, cognitivas, 

emocionales y sociales que se presentan en este periodo. 

La mayoría de los reportes de estas investigaciones van dirigidos hacia ambos 

sexos, con esto no quiero decir que no exista cierta particularidad en algunos estudios para 

cualquier característica de este periodo; sin embargo, se ha visto poco manejado el desarollo 

de la personalidad en este momento, por lo tanto, ninguna distinción para cada sexo. 

Teniendo en cuenta que la participación del otro forma parte de esa estructura de la 

personalidad y que en estos momentos el adolescente vive en función a lo social, retomar el 

aspecto familiar como principal circulo social y penador de caractertsticas individuales, 

proporciona información para el desarrollo del sujeto, ya como se sabe: la mayor imponancia 

insútucional es la familia. Más particularmente, los padres son portadores de aspectos 

definitivos para una identidad, ya sea hombre o mujer. 

Aclarando que los padres son los fundadores de la familia, qué importancia tendra 

que éstos puedan o les brinden una relación "positiva" a sus hijos adolescentes, para el 

desarrollo de su personalidad, principalmente en la mujer. En si, qué papel toma el padre en 

el crecimiento de su hija. 

Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es describir la manera en que influye 

la relación de la familia con algunas características de personalidad de las hijas 

adolescentes. Por lo que el contenido se desglosara de la siguiente manera. 

En un primer momento es importante mencionar algunas características que se 

presentan en la adolescencia (en la mujer), esto con el fin de retomar fenómenos que son 
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particulares de este periodo y así tener un marco de referencia de aspectos conductua.les, 

cognitivos, emotivos y sociales que forman parte de la mujer en este momento. 

En un segundo capitulo se retoma la personalidad en la adolescencia, as! como qué 

es personalidad y su estructuración. De esta manera, se presentará una visión a lo que nos 

referimos por personalidad, debido a la ambigüedad del tema. 

Para el tercer capitulo, la informacion de las relaciones familiares engloban parte de 

los aspectos seBaJados en Jos dos cap1tuJos anteriores, por Jo que se describiran tanto las 

funciones como estructura de ésta y su in11uencia ejercida hacia la adolescente. 

Por último, en el cuarto capitulo se retoma toda la información obtenida para poder 

aualizar el o~jetivo principal del trabajo, aunado a esto se delimitara la influencia paterna en 

la personalidad de la mujer de acuerdo a su rol establecido, y asi poder concluir este trabajo. 

Seria impon.ante señalar que la noción de realizar este trabajo radica en la 

formacion de la personalidad en la mujer, de acuerdo a la estructura paterna y su portación a 

el rol femenino. 
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CAPITULO 1. ADOLESCENCIA. 

En la vida del ser humano desde temprana edad se coIWenza a impartir la 

educación social, inmiscuyéndose en et desarrollo ya sea hombre o mujer, así la familia 

siendo la primera escuela de esos roles es la empresa principal de fabricación de el sexo 

fuerte y del sexo débil, teniendo en cuenta sus aspectos fisiológicos. Por lo tanto los padres, 

aportan fenómenos para la personalidad de sus hijos o hijas, siendo participe de todos los 

cambios que estos vayan presentando conforme a su crecimiento. 

Existe una serie de transiciones o periodos de crisis a lo largo de la vida de todo 

individuo humano. Por ejemplo, el niflo que concurre por primera vez a la escuela primaria y 

debe dejar la seguridad del hogar enfrenta ya un periodo critico y debe lograr ajustes 

positivos a la nueva situación. Ya en la vida adulta, el hombre que se jubila o se retira de su 

trabajo debe adaptarse radicalmente a las exigencias de otra nueva etapa crucial. 

Para muchos autores (Blairy Jones 1983, Grinder 1993, Conger 1980, Ponce 1976, 

Mora 1992, Wallon 1979, Coleman 1920, Horrocks 1993, entre otros) la adolescencia 

representa una de las etapas más criticas de la vida humana, siendo el salto de la niflez a la 

vida adulta, independientemente de su sexo; hombre como mujeres atraviesan por un periodo 

de constantes crisis, o mAs bien de desequilibrios e incertidumbre, por los aspectos que se 

van presentando en ese momento. 

A lo largo de varias revisiones teóricas sobre el tema de adolescencia, se ha notado 

que van dirigidos hacia ambos sexos; sin embargo, se ha visto menos manejado el desarrollo 

de la mujer y la influencia patema.1 sobre su personalidad. Por tal motivo, se ha considerado 

manejar, a lo largo de este trabajo, algunos aspectos de la adolescencia (enfocados a la 

mujer) como: la personalidad, las relaciones familiares y dentro de ésta abarcar la relación 
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del padre con la hija adolescente, identificando la importancia de ésto en el desarrollo de la 

personalidad. 

Asi, comenzaremos hablar sobre algunos aspectos que se presentan en la 

adolescencia, partiendo con una definición y sus características. En otro apartado 

retomaremos los aspectos fisicos mencionando los cambios corporales que se van 

presentando y las repercusiones psicológicas que los acompallan. Un siguiente apartado 

aba.rea.ni. la sexualidad del adolescente, caracterizando la importancia que ésta tiene en estos 

momentos de la vida, asi como sus confusiones. En cuanto al aspecto emocional en un cuarto 

capitulo lo denominaremos afoctividad, retomando las emociones que el chico ex-perimenta y 

la importancia que representan en el crecinúento, incluyendo las situaciones desfavorables 

para el joven. En el apartado independencia señalaremos algunas características de 

individualidad que se presentan en este periodo, tratando de enfocar tanto obstáculos como 

beneficios para el desarrollo. Por tal motivo hablaremos de la gran influencia que tiene la 

sociedad en el crecimiento del ser humano, así como sus barreras y la determinación de ello 

en el desarollo de la personalidad. Todo esto con el motivo de tener una visión de cómo es 

ro.anejada la adolescencia y asi poder entender los capitulos siguientes. 

A) ¿QUE ES LA AOOLESCENCL.\7. 

Como se mencionó anteriormente, es característico en el ser humano que tenga que 

transcurrir un largo pertodo de crecimiento y aprendizaje entre su nacimiento y el logro de su 

madurez ftsica y habilidad adulta. 

Al examinar la secuencia del desarrollo del ser humano se ha hecho manifiesto que 

éste puede considerarse como una serie de etapas, cada una de las cuales tiene características 

y problemas propios. Por su puesto, estas etapas son formulaciones artificiales y sus limites 

no esiAn bien definidos, puesto que hay diversas maneras de considerar la secuencia de 
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desarrollo en funcion de sus etapas, existen desacuerdos en cuanto al nfunero y a las 

características de cada una. Sin embargo, hay una etapa en Ja secuencia que constituye un 

punto tan obvio de demarcación, de separación con lo que ha sucedido antes, que en general 

se Je ha identificado y se est."1 de acuerdo en que es el principio de un periodo critico. 

En este punto se alcanza la madurez sexual, que incluye la capacidad de 

reproducción. A este periodo se le conoce como PLBERTAD, y la etapa entre el momeuto en 

que se alcanza la madurez: se.\"Ual y aquella en la que asumen las respon.~abilidades y 

conductas de la edad adulta, se ha denominado comúnmente periodo de Ja 

.J..DOLESCENCL4. 

La adolescencia es el periodo vital del indi,~duo humano comprendido entre el fin 

de la niñez y el comienzo de la juventud adulta. Puede ser largo o cono. Su e:-..1ension varia 

de una familia a otra, de un nivel socioecónomico a otro, de una cuhura a otra, dependiendo 

de condiciones economicas o de otra rndole. 

De tal manera que seria un poco contraproducente querer dar una definición de lo 

que implfra el término adolescencia. Sin embargo, se tratará de mencionar algunas de las 

t'filacteristicas que c.omfuuueute se presentan en este periodo y que se da dentro de nuestra 

cultura. 

Hoy dia la adolescencia es un periodo demasiado prolongado de dependencia social 

y economico que se impone a jovenes que maduran antes que en ninguna otra época, tanto 

fisica como sexualmente. Las sociedades que, como la nuestra, prolongan el periodo de 

transición entre la niílez y la vida adulta a.rro,ian porcentajes excepcionalmente altos de 

adolescentes. En cambio, ciertas sociedades primitivas en las cuales la maduración de sus 

niños hacia la adultez se realiza rapidamente muestran, en todo tiempo, un porcentaje mucho 

menor. En nuestra propia cultura, en la epoca colonial, la proporcion de los individuos que 
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podían ser considerados adolescentes era mucho menor que en Ja actualidad. En dicho 

periodo inicial de nuestra historia los indi,~duos se casaban relativamente jóvenes y asumían 

responsabilidades adultas que hoy dia se reservan para personas mucho mayores. Sin 

embargo, no podría decirse que totalmente, ya que cierta población adolescente son 

obligados a responder ante ciertas circunstancias que ellos mismos provocaron al ser 

manejados por sus confusiones sociales, emocionales y sexuales. 

Para Cbinoy (1980), como otros autores, el fenómeno de la adolescencia en nuestra 

cultura no es más que el resultado e\~dente de una biolog!.a propicia a la maduración y una 

sociedad prohibitiva. ?-.1As adelante se ampliarán es1os dos rubros. 

B) DESARROLLO FISICO. 

El comienzo de la adolescencia, llamado pubertad, trae consigo cambios bruscos y 

signi.rlcat.ivos, tanto ñsiológicos somo en lo psíquico. Dichos cambios bruscos distinguen 

es1e penodo de las demás etapas del desarrollo. 

Algunos de estos cambios füicos importantes, como el crecimiento en la altura y la 

modificación del timbre de la voz, son comúnmente conocidos. Otros, por lo contrario, son 

mt:nos e\identes, pero no por ello menos significativos. 

Antes de mencionar éstos cambios, es importante señalar que es una controversia 

indicar a que edad, especificamente de que edad a que edad se presentan estas 

modificaciones en el cuerpo humano, debido a que la mayoría de los autores varían en este 

punto. Por lo tanto, en el presente trabajo las edades mencionadas serviran como ejes para 

hacer mención de este desarrollo. 



8 

Blair y Jones (1983), mencionan que justo antes de la pubertad aparece el 

crecimiento brusco preadolescente, produciéndose en las niñas entre los 9 afl.os y 12 afl.os, y 

en los varones entre Jos 11 años y Jos · 14 años. Antes de esta época, el crecimiento 

proporcional en altura y peso ha sido lento. En este periodo de dos o tres afl.os de duración la 

proporción del crecimiento se acelera rápidamente, no siendo raro observar que un niño 

crezca en un afl.o alrededor de quince a veinticinco centímetros y aumente veinte o 

veinticinco kilos de peso. Seria importante aclarar que estos datos varian de acuerdo a el 

status socioeconómico, cultural, en si al medio en que se desarrolla el joven. 

Por otra parte, el crecimiento corporal general va acompaflado de cambios 

fisiológicos, como el incremento de Ja capacidad respiratoria y cardiovascular, además de la 

producción hormonal. 

Para Grinder ( 1993), no existe un momento exacto en el que se realice estos 

cambios; pero en las mujeres se presentan en forma mas rápida, aproximadamente dos afl.os, 

antes que en los varones. Por regla general, el desarrollo de estos ultimos es muy lento y 

continuo durante mayor tiempo . .-'\si, al comparar a jóvenes de 13 años de ambos sexos, las 

mujeres son en general de mayor estatura y su desarrollo ya se ha iniciado. Las mujeres, 

seg\ln Grinder, dejan de crecer alrededor de los 16 años, cuando alcanza su talla máxima, en 

cambio los varones crecen basta los 18 afios, aproximadamente. 

Los primeros cambios físicos experimentados por los varones es el desarrollo de los 

testículos, aparece el vello púbico y axilar, asi como el aumento notable de la cantidad de 

transpiración, el tono más grave de la voz y la aparición de vellos largos en los lados de la 

cara, ademAs de la maduración de Jos órganos de la reproducción que es la eyaculación de 

semen. 
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En las jóvenes es el crecimiento de las glándulas mamarias, el redondeo de su 

cuerpo poco a poco por la acumulación de grasa en las caderas y la aparición de vello suave 

y casi incoloro en las axilas y Ja región púbica, el cual más tarde se engrosa, oscurece y 

ondula. 

"Aproximadamente después de dos años de iniciado el crecimiento de los senos y 

de un afio del nacimiento del vello, se presenta la primera menstruación llamada 

~\1E.N.4RQUÍ4., sin embargo, 111 edad en la que se presenta puede variar en función de la 

salud, el desarrollo de Ja madurez y la herencia" (Blair y Jones; 1983; pág. 69). 

Ante este aspecto muchas adolescentes pueden sentirse intranquilas por los 

aspectos nsicos. psicologicos y socíales de la mensuuacion. El conocimiento preciso y 

t'acil.mente asequible del desarrollo normal asi como de sus muchas variaciones posibles, 

puede ayudarlas a desvanecer muchas angustias innecesarias. 

En la actualidad parece haber más muchachas que aceptan con ira.nquilidad el 

i.u.icio de la menstruación. Algunas la esperan con gran interés, pero muchas otras piensan 

..¡ue este desarrollo normal e ine\~table es negativo "algo que las mujeres tienen que 

soportar". 

Conger (1980), sef!.a.la que una razón común de tales actitudes negativas es la 

imagen que los demás tienen sobre esta e>..-periencia. Sí los padres y amigos de una joven 

actuan como si ésta necesitara ser comprendida ¡:x:>r su "dolor", es probable que la joven 

misma reaccione de manera semejante. 

Ot.ro motivo es Ja falta de preparación adecuada para la menarca (principio de Ja 

menstruación). Si !a madre espera que comience, para explicarle su función, la muchacha 

puede sorprenderse o sufrir una conmoción por la aparición repentina de la sangre 

menstrual, creyendo haberse lastimado. Es más aunque parezca exagerado, algunas 



adolescentes han llegado a pensar que se están muriendo, por fortuna, este estado de 

angustia es mucho más raro en nuestro ambiente social actual, en el cual se acepta más 

abiertamente la Se)..'Ualidad humana, sin embargo, se sigue presentando. 

Larsen (1961), recogió datos de 723 mujeres de edades comprendidas entre los 14 

afl.os y los 81 afios, la mayoría de clase media; encontró que la madre tiende a ser todavía Ja 

principal fuente de información acerca de la menstruación; un 94 por 100 de las jóvenes se 

informaban a cerc.a de Ja menstruación en la familia, comparado con un 87 por 100 de las 

mujeres de la generación de sus madres y un 88 por 100 de las mujeres pertenecientes a la 

generación de sus abuelas. Un 4 por 100 de las jóvenes de hoy han sido preparadas para la 

menarquia, comparado con un 9 por J 00 del grupo de edades comprendidas entre Jos 20 y 

los 39 afl.os y un 12 por 100 en el grupo de edad superior a Jos 40 afl.os. El autor sugiere que 

la ro.adre deberla ser más conocedora de los primeros signos de la pubertad (vello pubiano, 

desarrollo de los senos y crecímiento acelerado) y de esta forma estarian alerta para educar a 

las chicas. 

Sin embargo, se considera que la mayor importancia es informar a Jos pequef1os de 

los cambios que irán presentándose a lo largo de su crecimiento, ademas de que ayuda.ria en 

otros aspectos de la vida del niño, como la confianza de sus padres, el no obtener 

información equivoca, entre otros. 

Las reacciones negativas hacia la menstruación también se pueden derivar de los 

malestares fisicos que se experimentan durante los primeros at'los de la pubertad. Algunas 

muchachas sufren dolores de cabeza, de espalda, calambres, una sensación de hinchazón y 

quizá dolores abdominales generalizados. En la mayoría de Jos casos, estas alteraciones 

ilúciales desaparecen mucho, a medida que la pubertad progresa y la menstruación se 

regulariza. 
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Es importante no exagerar la importancia de tales efectos fisicos o psicológicos. No 

debe sorprendemos el hecho de que las muchachas que crecieron esperando sentirse débiles, 

enfermas o deprimidas antes y durante su ciclo menstrual, y con Ja idea de no poder 

participar en sus acti\:idades cotidianas (incluyendo el ejercicio fisico) respondan de la 

manera en que lo hacen. 

Esto lo pueden hacer como una excusa para aJejarse de sus acth~dades normales 

para atraer Ja atención de Jos demás o para evitar otros problemas. 

Desde luego, hay otras razones por las cuaJes una muchacha puede reaccionar 

negativamente a Ja menstruacion. Si ella resiente o teme al crecimiento, o si no ha podido 

obtener una identidad femenina satisfactoria, puede sentirse inquieta por el claro mensaje 

que la menstruacion le proporciona: que se está desarrollando como mujer y que no puede 

cambiar ese hecho. 

Rh~ingold (1%4), menciona que las chicas que tienen temor a crecer, pueden 

iníluir sobre su cuerpo retrasando Jos cambios de Ja pubertad, por ejemplo: algunos casos de 

anorexia nerviosa 1.autoinanición deliberada), ilustran de hecho la posibilidad de factores 

psiqu.icos que retrasan el desarollo se>.-ual. La inanición conduce no sólo a perdida de curvas 

corporales, sino wnbién a la eliminación o retraso de la mensuuación. Frecuentemente las 

chicas tienen miedo a crecer, sin embargo, no está claro sl el retraso en la maduración puede 

ser efectuado de alguna manera menos drástica y dramática que por inanición. 

Cervantes (1987), sefia.la que si Jos padres utilizan un enfoque prudente y 

compresivo, y se muestran orgullosos, complacidos por la madurez fisica de su hija, puede 

evitar o reducir al mínimo mucho de lo anterior. Generalmente la madre ejerce una poderosa 

influencia en ello, aunque no puede descartarse Ja influencia del padre. 
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Así como estos factores mencionados de la mujer, en el hombre se presentan otros 

fuctores de gran importancia en su desarrollo. No serán mencionados éstos debido a el 

objetivo de este trabajo. 

Como se puede notar, la menarquia, o más exactamente los cambios fisicos que la 

acompaflan, evidentemente tienen consecuencias sociales. Faust (1%0), examinó el prestigio 

de 731 chicas de los grados de preparatoria, en una escuela de Nueva York, donde el hecho 

de ser posmen.árquica parece ser una desventaja social, pero estas chicas de madurez precoz 

~stá.n después en ventaja, ya que a partir de entonces, las chicas que habian alcanzado ya la 

menarquia eran consideradas con un prestigio social más elevado que las chicas de 

maduración iardia de la misma edad; estas tendian a ser mas inactivas, a e\~tar las peleas y a 

buscar menos atención. 

En cada etapa del desarrollo humano Jo social engloba Ja perspectiva de su 

desarrollo, inmiscuyendose en la personalidad de cada sujeto, con esto se quiere decir que en 

cualquier aspecto del ser humano la sociedad funge un papel decisivo en sus cambios. 

C) SEXUALIDAD. 

Antes de la pubertad los muchachos y las muchachas viven vidas muy separadas, 

muestran muy poco interés en la compañía del sexo opuesto. A partir de la pubertad, los 

varones y ias mujeres se sienten cada vez más atraídos entre si. Así, la pubertad es 

considerada como un periodo de desperiar sex'Ual, en el cual existe una mayor preocupación 

por los hechos sexuales y un cambio de intereses y de actitudes ante las emociones, además 

ele los cambios fisicos . 

Wallon (1979), menciona que un obstáculo importante tanto para los muchachos 

como para las muchachas, en esta etapa de su vida, es la integración exitosa de la sexualidad 
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con otros aspectos del surgimiento del sentido de si mismo, sin tener que pasar por 

demasiados conflictos y ansiedades. 

Ehrlich ( 1989), set'iala que al menos en los inicios de la adolescencia, el problema 

puede ser mayor para Jos hombres que para las mujeres por razones que no se comprenden 

del todo aunque probablemente estan en juego Jos factores fisiológicos y psicológicos, los 

adolescentes estAn más conscientes de sus impulsos especificos se>.-uales en comparación 

con las adolescentes y les es mas dificil negarlos. 

Etxebarria (1992), realizó un estudio donde abordó tres cuestiones: 1) ¿Tienden las 

mujeres a experimentar sentimientos de culpa mas que los \•arenes en diversos ámbitos?. 2) 

Se analizo si la culpa se hallaba positivamente correlacionada con el uso de prácticas 

parentales inductivas y negativamen1e con el de practicas de razonamiento. 3) Se analizó sl 

las mujeres recibían mas inducciones que Jos varones, por pane de sus padres. La muestra 

fue de ::5:: esrudiantes de 16 a 19 afíos, encontrando que tanto en la muestra como entre Jos 

sujetos en proceso de cambio Jos resultados revelan una mayor tendencia a experimentar 

culpa en las mujeres en el ambito sex-ual. Argumentando que si esto es as~ el sentimiento de 

culpa en los momentos de cambio pueden actuar como un freno a dicho cambio, no sólo a 

traves de la inhibicion de las conductas consecuentes con los nuevos valores, sino también 

motivando el sometimiento del sujeto ante las peticiones o requirimjentos de Jos demas. 

Concluyendo que las mujeres se ven sometidas a una mayor tasa de encuentros disciplinarios 

que sus hermanos varones, sobre todo en lo referente a la conducta sexual. Parece que hay 

base suficiente que estos sentimientos de culpa mas intensos en ellas no son simplemente la 

manifostacion de un mayor "moralismo" ni de un mayor labilidad afectiva innatos en la 

mujer, sino el fruto de prácticas educativas bien determinadas, que cada vez conllevan a la 

adolescente verse restringida en un hecho social y no como una necesidad fisiológica y 

psicológica a desarrollar. 
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De tal manera que, el impulso sexual, entre las jovencitas puede ser más difuso y 

ambiguo, puede estar interrelacionado con otras necesidades como el amor, la autoestima, la 

confianza y el afecto. Desde luego existen excepciones. 

A pesar de estas diferencias relativas, actualmente los adolescentes de ambos sexos 

concuerdan mucho en sus interrogantes sobre la sexualidad, quieren saber las cuestiones 

prácticas, como: la masturbación, la unión sexual, la concepción, el embarazo, y el control 

de natalidad. 

Ponce 1)9í6), menciona que la imagen que de sí mis~o tenga un joven, sus 

reíaciones con otros de su misma edad y con sus padres, son cosas que están 

inexLricablememe ligadas con su sexualidad. Aclarando que en esta edad, la actividad sexual 

desde los besos y las caricias hasta el acto sexual, satisface una cantidad de necesidades 

impon.antes, entre las cuales la de menor relieve es el placer ftsico. Y la mas importante para 

ta mayona de los adolescentes es la capacidad de ampliar la comunicacion, buscar una 

nueva experiencia, poner a prueba la madurez propia, estar acorde con grupos de jovenes de 

la misma edad, encontrar un alivio de las presiones e investigar los misterios del amor. 

Siu embargo, para Rattner (1991) en el sexo hay fuentes biológicas de fuerz.a y 

saúsfación que son decisivas para la existencia humana. Son suprimidas mediante 

inhibiciones y represiones, el desarrollo de la personalidad quedará truncado y producirá un 

sentimiento vital, frágil, que desenvocará fácilmente en desviaciones sexuales y psiquicas. 

"El dominio emocional coodyuva la salud mental, a la formación de carácter y a la 

accion personal, porque reducen el desorden fisiológico y psicológico dejando mayor lugar a 

la autodi.rección. El choque de un estimulo emocional puede hundir al organismo, en aquel 

momento por lo menos, en un estado de caos; en tal ocasión el sujeto no logre adaptarse al 

medio" (Carneiro; 1977; pág. 166). 
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Este aspecto de la adolescencia es la marca de identificación de este periodo; donde 

el chico en ocasiones se encuentra atrapa.do en un mar de confusiones por Jos hechos que se 

presentan debido a sus cambios sexuales, y por desgracia en la mayorta de los casos no se 

encuentra una persona que Je sepa a)'udar a quebrantar esas dudas, y que por lo tanto él en 

compaftia de sus amigos tratan de resolverlas. Además, lo mencionado por Cameiro y Ponce, 

citados anteriormente, el estado emocional es un fenómeno que esta en constantes 

desequilibrios, y que por lo cual el adolescente se ve turbado al tomar ciertas conductas. 

De todos los acontecimientos del desarrollo de la adolescencia el mAs dramático, 

.sef\alado por varios autores (Ponce 1976, Horrocks 1993, Pepin 1975, entre otros) es el 

aumento del impulso se:-:-uaJ, así como de los sentimientos y pensamientos nuevos, y a 

menudo nústeriosos, que Jo acompafian. 

Sena importante marcar Jo que hace dramatioo al impulso sex-ua.l, esos cambios 

fisiológicos, fisicos y psicológicos que el joven esta teniendo y que percibe dentro de si, una 

biolog1a capaz de ex-presarse en tareas fecundas y creadoras; que e>.'tienden su gama desde la 

panicipacion social hasta la procreación, o mas bien que se encuentran con una sociedad que 

le ofrece como panorama unico, la postcrgacion por casi una década a todas sus necesidades. 

D)AFECTIVIDAD 

Eu este apartado al habiar de afectividad se consideran a aquellas emociones tanto 

satisfactorias como uegativas que ex-perimeuta el adolescente a traves de ese nuevo proceso 

de socialización, el cual Jo conlleva a un crecimiento personal. 

De tal manera que las relaciones interpersonales son de gran interés para el joven. 

Cameiro ( 1977), menciona que en este pertodo de la vida es cuando, por medio de las 
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relaciones que establece, la personalidad del sujeto se ve alterada debido a las emociones 

implicadas en tales relaciones, además de otros factores. 

Desde la antigüedad se tiene el prejuicio de que el amor es un bien de consumo, un 

medio de disfrute, para embellecer nuestra '~da. El amor le hace posible superar el 

sentimiento de soledad y de separación, pero le permite también seguir fiel a si mismo y 

conservar su integridad y su manera de ser, de aquí la controversia de poder manejar ese 

sentimiento que se presenta en cualquier edad del ser humano, siendo la adolescencia uno de 

los más notables, debido a los otros cambios conjuntos que se presentan. 

Para Rattner t) 991 ), es el esfuerzo incesante de acercarse a un ser humano del otro 

sexo, exigiendo principalmente cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. 

Como el niño tambien el adulto necesita constantemente de la benevolencia, la 

amistad y el amor. Mucho de la insatisfacción de la ~da y de la desdicha consiste en que no 

se satisface o se satisface insuficientemente esta necesidad. 

Ehrlich ( 1989), menciona que las fuentes de la capacidad de amar están, en la 

infancia y en la juventud. El que cuando niño ha recibido un trato adecuado en la casa 

paterna, tiene Ja disposición psiquica necesaria para adherirse en Ja ~da posterior a Jos otros. 

En tone.es será C3paz de ~vir las relaciones humanas con una intensidad que hasta el 

momento Je era desconocida. Sólo entonces podrá adherirse en cueJlX> y alma a otros 

procesos de amar. Estos sentimientos y adicciones que el proceso de maduración ha hecho 

brotar, crean la disposición emocional que florece con máxima belleza en el "amor juvenil". 

La soledad del adolescente, su insatisfacción de si mismo, su crecimiento en dirección de 

horizontes que trascienden el medio familiar Je hacen sensibles a los valores de una persona 

del otro sexo. 
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Ahora se muestran cambios en su estado de ánimo, algunas veces estan alegres y de 

un momento a otro cambian a un estado de tristeza muy marcada, esto debido a que se 

considera, que el adolescente está pasando por una de las crisis más conflictivas durante la 

adolescencia, la de identidad. La cual será tratada en el siguiente capítulo que veamos 

personalidad. 

Desde la época de G. Stanley Hall (1884 a 1924), llamado padre de la psicología de 

la dolescencia, el interes científico en la emotividad adolescente trajo como consecuencia 

una serie de trabajos de investigación en la materia. El resultado fue que la expresión 

"tormenta y tensión", utilizada por Hall (reemplazada por la denominación "emotividad 

intensificada") que se refiere a un estado emocional por encima de lo normal para una 

determinada persona; la mayorla de los investigadores de las emociones adolescentes 

concuerdan en que la adolescencia es un periodo de emotividad intensificada. 

As~ Hall menciona algunas de las modalidades en que se manifiesta la emotividad 

intensificada: hábitos nerviosos, mecanismos de escape, depresiones, gustos, peleas y 

estallidos emocionales. Además de algunas posibles causas que predisponen el aumento de 

la emotividad; adaptación a nuevos ambientes, e>..-pectativas sociales de un comportamiento 

mas maduro, aspiraciones carentes de realismo, ajustes sociales relacionados al sexo 

opuesto, problemas escolares, problemas vocacionales, obstáculos para hacer Jo que se 

quiere, y relaciones familiares desfavorables. 

"La inseguridad y la aparente impotencia es un periodo que proviene de las fuertes 

necesidades afectivas y buscan nuevas fonnas para satisfacerlas, en esta etapa de la 

adolescencia" (Mora; 1992; pág. 32). 

Cardenas y Moreno (1992), utilizando la escala de Búsqueda de Sensaciones de 

Zuckerman (1979), definiéndola como "la necesidad de nuevas, complejas y variadas 
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sensaciones y el deseo de correr riesgos fisicos y sociales por el placer de dichas 

e>.-periencias" pág. 415. Encontraron, en una muestra de 245 adolescentes, varones entre 14 y 

19 años de edad, que la búsqueda de expenencias, búsqueda de aventuras, desinhibición y la 

susceptibilidad al aburrimiento, son los cuatro principales factores reportados por los 

adolescentes. 

Douvan ( 195 7), estudió aproximadamente 2000 chicas adolescentes y alrededor de 

J 000 chicos, su c.onclusión fue que el problema de identidad para el chico es "cuál será mi 

trabajo", mientras que para una chica es "quién será mi marido", mientras el chico elige su 

ocupación la cruca es elegida. Las áreas de logro, autonomía y autoridad interesan a la 

mayoria de los crucos; para las chicas, la amistad, las citas, Ja popularidad y Ja compafüa, 

comprensión y dirección de las crisis interpersonales son Ja clave del crecimiento e 

integración adolescente. La conclusión fue que para las chicas, Ja decisión de Ja identidad en 

el $er.!ido de completar todas las elecciones de rol tienden a ser pospuestas hasta el 

matrimonio, y a menudo también se pospone la decisión de la indepencia. 

Conger t.1980). menciona que Ja cualidad misma del amor adolescente re11eja hasta 

cierto punto los cambios cognoscitivos que se experimentan en Ja adolescencia. Muchos 

jovenes se "enamoran" no tanto de la realidad de la otra persona sino de una fantasía 

cuidadosamente elaborada. Dichas fantasías se basan en toda clase de suposiciones no 

probadas, muchas de las cuales pueden basarse poco en Jos hechos. 

Como se ha mencionado el adolescente tiene necesidades de establecer relaciones 

interpersonales con sus seme_ianies, sean relaciones individuales o para integrarse a un 

grupo. Teniendo en cuenta ésto el punto central, en tomo al cual se enfila la mayor parte de 

la vida afectiva, son las relaciones amistosas y el problema sexual. La crisis afectiva es uno 

Je los elementos diferenciadores de la edad y convierte en fase critica, la adolescencia, como 

hemos podido notar en los estudios realizados por Douvan y, Cardenas y Moreno, citados 
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anteriormente. Asi, el joven siente una profunda carencia afectiva que ata en corto su 

impulso y atrae su mirada al encuentro del yo interno. Con esto se quiere decir que su afecto 

se \'e quebrantado por esos cambios que se van presentando y que a la vez lo ponen a 

descifrarse para poder entender lo que le está pasando, al no entender las exigencias de su 

medio. 

Un estudio acerca de 2000 chicas de edades comprenclidas entre los 11 y los 18 

n.flos, muestran que para casi la mitad de las chicas por encima de los 14 afies, los problemas 

mAs serios se refieren a la lealtad y honradez de sus amigos, dandose que las amigas y no la 

familia son el principal punto de confianza y apoyo emocional. (Sberman; 1978). 

La necesidad de aceptación conduce a la búsqueda de comprensión lógicamente, 

aqw se intercala a la preocupacion por la apariencia, por la imagen que ofrece a los otros. 

Esta es una de las grandes motivaciones de los adolescentes causar buena impresión, 

producir impacto, conseguir la aceptación y el beneplácito de los demás. Principalmente, en 

la mujer se da la coqueterta y los atractivos personales. Cada vez hay un úpo de atuendo, 

además se mira al espejo, se perfuma abundantemente y se preocupa constantemente de su 

apariencia. 

Aunado a esto, en un estudio realizado por Ollendick y King (1994), con una 

población de 648 sujetos de edades comprendidas entre 12 a 17 años, ambos sexos. 

Reportan que las mujeres representan mas miedos que los varones en cuanto al fracaso y ser 

c.:riticadas, el pasar desapercibidas, el ser lastimados y lastimar y el morir. Además de que 

tanto en hombres como en mujeres estos miedos se presentan en derivación a su vida 

cotidiana. 

Un estudio realizado por Survey Research Center (1964), con 200 chicas de edades 

entre los l l y los 18 años, mostraba que aproximadamente el 50 por 100 estaban 
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angustiadas por su aspecto personal; encontraron correlaciones de 0.45 entre escalas de 

belleza y dominancia, y de O. 55 entre belleza y sentimientos de seguridad personal. Sin 

embargo, el hecho de tener una figura sexualmente atractiva estaba asociado con fuerte 

ansiedad e inseguridad. 

Coleman ( 1920), menciona que de acuerdo a ''arios investigadores las formas de 

manifestar la afocth~dad en la dolescencia se reduce a tres niveles: l. Apocamiento, timidez 

y emotividad radical; 2. Inseguridad y derivación hacia la ensofiación y el romanticismo; 3. 

reacción, actividad, bien sea altruismo y ternura o de protesta y descarga. Todos pueden ser 

recorridos por cierta sensación de desaliento y depresión pasajera. 

Estos niveles de afoctividad sefialados por Coleman, vienen hacer las respuestas de 

10da esa gama de antecedentes educativos sociales, es decir el joven es preparado y a través 

de ciertas reglas, comenzando por su componamiento y de acuerdo a su sexo, a 

desenvolverse conforme se le ha venido indicando, de tal manera que el joven se siente 

arurdido por esa combínacion de emociones y pensamientos que se presentan con mayor 

frecuencia en ese momemo de su vida, lo cual requiere de ciena seguridad en sl mismo para 

poder enfrentar estos desequilibrios. Asl, la vida afoctiva del joven es otro de los aspectos 

que se modífí.ca en este periodo y que repercute en la personalidad del indi,~duo. 

E) INDEPENDENCIA. 

En los primeros años de la vida los elementos afectivos y emocionales de la 

personalidad del niño se muestra muy inestable. El niño posee muchos intereses, es 

fácilmente llevado de una actividad a otra y con la misma facilidad puede ser convencido de 

lo correcto o de lo equivocado de cualquier cosa. En realidad, no hacen sino adoptar los 

valores y las actividades de sus padres, incluyendo los que estos tienen hacia ellos. 
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Para Gessell, Lollg y Amesbates (1987), el adolescente, sin embargo, no aceptará 

los valores u opiniones de la familia o de la escuela. De hecho, puede de modo voluntario, 

rechazar tales valores o fingir que si lo hacen, como un medio de mostrar su independencia. 

Es importante mencionar que nos referimos a independencia a esa autonomía, 

libertad de tomar sus propias decisiones, responsabilizarse por las consecuencias de su 

conducta y analiz.ar cualquier situación para detenninar el curso apropiado, de acuerdo con 

Ja edad y la madurez del joven. Sin embargo, dentro del circulo familiar al adolescente no le 

es fácil separarse de sus padres. 

De esta manera se dice que la primera manifestación de cambios en el adolescente 

consiste en una creciente demanda de independencia que se e>..Liende a todos los campos. No 

soporta que se le controle y se Je guie, desprecia todas aquellas cosas que le parecen 

mfantiles en su deseo de parecer mayor. Ya no admite la nonua familiar como unica 

acatable. y mantiene discusiones continuas acerca de cualquier detalle trivial de la vida 

diaria. 

:'.·fora ( 1992), señala que de los 13 años en adelante, o antes, quiere escoger sus 

propios a.migos, tomar sus decisiones, elegir su ropa, discute la necesidad de ser puntual, de 

ir a la cama temprano, de ir aseado, de ser buen chico en casa en vez de ver la televisón o 

~scuchar Ja radio, y mil otros problemas que se presentan en la familia. Aunque estos 

aspectos serian cuestionables de acuerdo a Ja personalidad del chico. El autor describe que es 

irriiable y suspicaz frente a cualquier discriminación en favor de sus hermanos mayores y se 

muestra particularmente hostil si comprueba que los padres los tratan como más 

responsables y les permitan una libertad más amplia. Respecto a los hermanos menores, 

considera que Jos padres son poco exigentes con ellos y les dejan demasiada vía libre. 
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Horrocks (1993), seiiala que la emancipación debe contemplarse globalmente por 

incidir en la necesidad de autonomia personal, para la mayoria de los adolescentes la familia 

es el principal obstáculo en el camino hacia la emancipación, por que ésta ha sido hasta 

ahora el principal apoyo y refugio de su vida. 

En un estudio sobre 2000 chicas del sur de C11lifomia, Hertzler (J 950), encontró 

que el 25 por 100 decía que su madre no comprendía sus problemas; el 30 por 100 

manifeslllba inquietud por hacer arrúgo1'; el 25 por J 00 esta hall angustiadas por cómo 

romper con 111 presión de la mayoria. Como se puede ver uno de Jos factores que son 

i:nauípulados para obtener o intentar ser independientes es la afectividad, es de-cir los 

sentú1úentos provocados al enfrentarse a tomar ciertas decisiones. 

Ante esto, la oponuruóad. llamemos as1 a la aceptacion de los padres a que sus 

hijos sean inciependientes. es de gran importancia para un mejor cm:imiento personal, ya 

que cuando suelen ponerse obstacuJos, como es el caso de Jos padres que se niegan a ver que 

su n.i_io es capaz aí iguai que eilos de poder tomar decisiones para con su vida, manejando 

principalmente esa dependencia emocionai; conlleva a truncar su desarroiJo y ser mas diñcil 

esa separacion, principaimeme en ias mujeres, debido a su educacion se:>..-ual. 

F) SOCIEDAD. 

La ~ocializacióu es ei proceso por medio del cual los padres guían a los hi_ios hacia 

las conductas, valores, metas y motivos que la sociedad considera apropiados, y convertir al 

¡xqueño niño en un ser apto para desenvolverse de acuerdo a su medio social. en el que 

~xisten un conjunto de normas (que pueden ser jurídicas, religiosas y morales),restrícciones, 

paulas Je referencia y reglamemos que regulan las relaciones entre los padres y los hijos, 

moldeando la conducta de los indi\~duos. 
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De esta manera todas las normas de nuestra sociedad presentan una influencia muy 

poderosa en el comportamiento de los seres humanos, ya que lo condiciona para lo que debe 

hace~sentir,pensarydecir. 

Blair y Jones ( 1983), sefialan que el adolescente, al igual que cualquier otro 

i.ndividuo humano, inviene las veinticuatro horas del dia satisfaciendo o tratando de 

satisfacer sus necesidades fisicas, sociales y personales. Sea su comportamiento tímido, 

agresivo, negativo, temerario, idealista, servicial, conformista o insolente, este depende de 

cuáles son sus necesidades más activas y de cómo tratar de satisfacerlas. Algunas pueden ser 

.satisfechas por diversas vias socialmente aceptadas, otras pueden llevar al adolescente a 

co11tlict\.)s o dificultades svciales. 

Cristotf, Scott, Kelley, Schlundt, Bear y Kelly ( 1985), realizaron un estudio con un 

programa de entrenamiento a jóvenes timidos, para que adquieran habilidades sociales y asi 

poder resolver problemas de esta índole. Su muestra fue de 4 mujeres y 2 varones, entre 12 y 

14 a.i1os, los cuales fueron seleccionados por los reportes de la escuela en donde asistían; 

tomando a la timidez con los siguientes rubros: no entablar relación en pares, tenian pocos 

amigos, no asistían a eventos extracurriculares y eran percibidos en la escuela como los 

solitarios. Obteniendo que los jóvenes aprendieron habilidades sociales tanto de 

conversación como de comportamiento; concluyendo que la adolescencia es un periodo en 

donde las habilidades sociales tienen un desarrollo impresionante, debido a que es la etapa 

en que el ser humano tiene un cambio en su fisiologia y su personalidad, y cuando estas 

habilidades se ven truncadas, como era el caso de los jóvenes de éste estudio, suelen 

presentarse problemas de sesuridad y afectividad. 

Para Aberastury (1988), los problemas de la adolescencia muestra otra cara (bajo el 

disfraz de la adolescencia dificil) no es mas que una sociedad dificil, incomprensiva, hostil e 

inexorable a veces frente a Ja ola de crecimiento lúcida y activa que le in1pone la evidencia de 
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alguien que quiere actuar sobre el mundo y modificarlo bajo la acción de sus propias 

transfonnaciones. 

De tal manera que las carac1eristicas de la adolescencia es aquel nifio, que quiera o 

no, se ve obligado a entrar en el mundo del adulto; y podrlamos decir que primero entra a 

través del crecimiento y los cambios de su cuerpo y mucho más tarde de sus capacidades y 

sus efectos. Esto surge por un juego de defensas frente al nuevo rol y frente al cambio 

corporal que es vivido como irrupción incontrolable de un nuevo esquema corporal que Je 

modifica su posición frente al mundo externo y lo obliga a buscar nuevas pautas de 

com~vencia. 

Chinoy ( 1980), entre otros autores, consideran que el final de la adolescencia tanto 

en los varones como en las mujeres, está señalado, por cambios sociales y de criterios frente 

a ia vida. Dichos factores, asi como cuando un adolescente se ve precisado a dejar su hogar o 

conseguir trabajo o votar, son los. que muestran que se ha cumplido ei tránsito de la nifiez a 

ia adultez. como se puede ver la duración de este penodo no es mas que un fenómeno de 

caractensticas primordialmeme sociales. 

En reswuen., habría de hacerse una distinción entre pubertad y adolescencia, ya que 

coru.uruneme son tomados como el mismo fenómeno; sin embargo, Jo primero es cuando se 

alcanza la madurez se>..-ual incluyendo la capacidad de reproducción, lo segundo cuando 

transcurre esa madurez sexual y se asumen las responsabilidades y conductas de Ja edad 

adulta. De tal manera que esta etapa está predispuesta a el nivel socioeconómico social y 

cultural en que se desarrolla el individuo. 

Lo que es notable de esta etapa es el desarrollo fisico que se va presentando como: 

el crecimiento de altura, mayor peso, el incremento de la capacidaad respiratoria y 

cardiovascular, además de la reproducción hormonal. En cuanto a los hombres es el 
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desarrollo de Jos testiculos, aparición del vello púbico y axilar, aumento de la cantidad de 

transpiración, el tono de voz y la aparición de vellos largos a los lados de Ja cara. En las 

mujeres son el crecimiento de las glándulas mamarias, el redondeo de su cuerpo y la 

aparición de vello suave y casi incoloro en las axilas y la región púbica. Uno de Jos cambios 

más significativos en la mujer es Ja aparición de la menstruación, la cual tiene un gran efecto 

psicológico en su crecimiento. Se dice que en la mujer los cambios se presentan antes que en 

el hombre y se prolongan mas en éstos. 

El impulso sexual que se presenta, es un aspecto con firies sociales, ya que es 

cuando Jos padres estan a lena de que sus hijos, principalmente mujeres, no tengan desahogo 

de su sexut\lidad; sin embargo, en muchos casos no dan una explicación o una razón de ser a 

i::sas prohibiciones, quedando Jos jóvenes con una gran serie de dudas las cuales son 

modificadas por comentarios entre ellos mismos o por información incompleta de revis1as o 

folletos, creando confusión tamo intelectual como emocional, siendo que esas sensaciones 

pre~e1u.adas por Jos jóvenes son interpretadas equlvocamente en la ruayoria de las ocasiones. 

El afecto que el adolescente reciba, sea hombre o mujer, es de gran importancia 

para crear en el un autoesúma favorable y as1 e\'itarle algunos aspectos desagradables, como 

es el caso de la soledad o manifestar inseguridad en sus actos, c:eando la incapacidad de 

i.merac.turar con otros. Ademas de provocar dependencia de la familia, siendo este uno de los 

aspectos en la que los padres se aferran mis a no querer dar todavia libenad a sus hijos para 

que tomen decisiones propias y se enfrenten a las consecuencias de sus propio actos con 

responsabilidad. 

Eu cada etapa del desarrollo humano lo social funge un.a detenninación en el 

crecimiento personal, ya que el hombre es visto como parte de una sociedad que di.rige su 

compona.miemo a través de normas y reglas que hay que seguir para ser parte de ésta. 
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En conclusión, podria decirse que Ja vida del ser humano es una ,;da social, 

independientemente de la edad o etapa en que se encuentre, ya que la mayoría de sus 

aspectos est.án dirigidos por fines sociales el ir a la escuela, tener una familia, poder trabajar 

3 partir de una edad, ser parte de una religión, ... caracterizando fenómenos determinantes en 

la conducta hwn.ana; dejando a un lado los intereses o más bien necesidades propias del 

individuo, creando con esto que el hombre se vea obligado a , foJar ciertas nonnas impuestas 

para su '~da, y ser visto como una persona desequilibrada, dificil y desorientada. El ejemplo 

mas evidente de esto es la adolescencia. Un penado en donde todo ser humano se encuentra 

perturbado por todos los cambios que se van presentando y Ja gran necesidad de satisfacer 

sus propios instintos, con esto no me refiero a la se>."Ualidad simplemente sino aquellas 

perspectivas deseables de realizar que no están totalmente permitidas en su cultura, aun en 

nuestra sociedad no se podria suponer que existe esa "indhidualidad" para hacer lo que se 

desee que esté fuera de las normas porque no deja de ser tachado, como es el caso de la 

joven adolescente ambarazada o del chico que no acude a la escuela o no trabaja. Sin 

embargo, al paso de las experiencias o momentos vividos durante la etapa de la 

adolescencia, son fenómenos determinantes para la \ida futura del sujeto. Tomando encuenta 

que el ser hwnano pasa por esta etapa de la vida, unos con mayor rapidez que apenas se dan 

cuenta de algunos cambios, otros más lentamente y con dificultades. Sin embargo, no deja de 

ser un fenómeno rico en características, las cuales cada una son un campo amplio de 

estudiarse, como es la complejidad del ser humano en si. 

Por último, el periodo de la adolescencia es m.1s que una etapa en Ja que transcurren 

una serie de cambios y transformaciones fisiológicas, emocionales y conductuales; es una 

personalidad que se va desarrollando desde la nifiez, y que en estos momentos, por diversos 

factores, surge un desequilibrio en su dirección. Tomando esto en cuenta, en el siguiente 

capitulo se hablara de lo que consideramos personalidad, asl como algunas definjciones que 
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se han ciado, enfocandonos a las caractensticas de Ja personalidad en la adolescencia, para 

poder entender los factores int1uyentes en su desarrollo. 
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CAPITULO 2. PERSONALIDAD. 

Retomando el capitulo anterior, abarcaremos la manera en que es manejada la 

personalidad en la etapa de la adolescencia, comenzando con una deñn.ición y sus 

características, de acuerdo a esto Jo trataremos en conjunto con los fenómenos que se 

presentan en la adolescencia para su desarrollo. 

En los últimos años, la palabra "personalidad" se ha convertido en Wlil de las mas 
importantes y utilizadas en cualquier idioma. Evidentemente, no constituye una palabra 

nueva, ya que acostumbramos emplearla cada día para describir o e>.-plicar las impresiones 

que el resto de la gente nos causa. 

A) DEFINlCION DE PERSONALIDAD. 

Personalidad es un término que se ha definido en las diversas formas tal Yez más 

diversas que cualquier otro concepto general de la psicología, patrones de conducta social y 

de relaciones interpersonales. 

En el lenguaje común Ja personalidad suele significar adecuación y eficacia social. 

En tal concepción, personalidad es la capacidad de lograr reacciones positivas de Jos demas 

en nuestro trato diario con ellos. 

Nuttin ( 1973), considera que en la psicología científica conviene distinguir 

claramente entre persona y personalidad, determinando que persona designa al individuo 

humano en concreto. "Personalidad. por el contrario, es una construcción cientifica 

elaborada por el psicólogo con Ja atención de formarse una idea de la manera de ser y 

funcionar que caracteriza al orgoaismo psicofisiológico que denominamos persona humana. 

Esta reconstrucción parte de los comportamientos observados, y de las relaciones 
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comprobadas, con el fin de llegar a un conjunto funcional que explique los diferentes 

fenómenos que caracterizan a la persona humana" (pág. 13). 

El concepto personalid'ld pertenece al estudio general del comportamiento humano, 

como manera típica y única de funcionamiento psíquico. Esta fonna de \Ída psiquica que 

constituye la personalidad se caracteriza, entre otras cosas, por un extraordinario desarrollo 

de las funciones cogoositivas, el que no sólo pernúte al individuo percibir el mundo y actuar 

en él, sino también percibirse y conocerse como actua frente a los otros y al mundo. 

,: 
Sin embargo, también se advierte escaso y muy variable ~nsenso <l~ d~fin.icieoes --

más formales hechas por los psicólogos. Habrla de considerarse que cada corriente 

psicológica trata de describir de acuerdo a sus propios origenes; dentro de cada rama, cada 

teórico la considera de distinta forma. Por tal motivo, e>..-ponerlas nos llevarla a proponer un 

apanado especial Jo cual no es nuestro propósÍlo sino dar una visión de como es considerada 

la personalidad, y asi poder abarcarla en el momento de la adolescencia. 

Los teóricos más influyentes nos dicen que la personalidad es: 

~."la organización din.ámiea interna de los sistemas psicosociales de que dependen la 

conducta y las ideas peculiares del individuo" (Allport; 1962; pág. 28) . 

... "el patrón de los rasgos peculiares de una persona" (,Guilford; 1897; pág. 5) . 

... "la conceptualización más adecuada de la conducta de una persona en todos sus detalles" 

()..foClelland; 195 J; pág. 69). 

Beruard (l 970), señala que la personalidad representa una unidad biológica, 

psicológica y social que consútuye un ser singular que no se parece a ningún otro y que debe 

abordarse en su totalidad, sin prescindir de ningún aspecto, pero que sólo puede ser 

comprendido humano y fisico, aclarando que "es uua unidad integrada". 
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Por su parte, Ferguson (1979), en su definición incluye patrones manifiestos de 

conducta social tales como agresión o búsqueda de atención, asi como aquellas conductas y 

motivaciones, como la lucha por la obtención de sus metas. Además para él, la personalidad 

también implica los aspectos más subjetivos de las emociones y percepciones de los demás, 

que con frecuencia se ex-presan con la fantasía más que con un comportamiento social 

directo. 

En una investigación realizada por Castanedo y Bueno (1992), sobre Ja conducta 

interpersonal y prototipos de personalidad, en 124 alumnos 68 hombres y 56 mujeres, de 

edades comprendidas entre 9 y 14 afios; aplicando la teoria de FIRO (Fundamental 

Interpersonal Relations Oirentation), de William Schtz (I 966), la cual plantea varios 

postulados, entre ellos tres necesidades interpersonales que tiene un indiv)duo: inclusión, 

interacción o comunicación entre la gente. La carencia de inclusión denota exclusión, 

aislamiento, soledad, abandono. La conducta de control se relaciona con el proceso de toma 

de decisiones entre la gente, c.ontrol es sinónimo de poder, autoridad, dominancia, influencia 

y la carencia de control se indica como sumisión, seguimiento, rebeldía, resistencia. Afecto 

concierne los sentimientos cercanos entre dos personas. Se expresa por medio de amor, 

tenura, amistad; el afecto negativo contiene odio, distancia emocional, resentimiento. 

Encontraron que si la resolución de situaciones de inclusión fueron resueltas en la infancia y 

su interacción con la gente no presenta conflictos, se encuentran bien en compailia de otras 

personas y sola con ella misma; además que a esta edad tienen una actitud de indiferencia 

hacia la eiq)resióo de poder, de autoridad. No el\-presan ni desean recibir órdenes; rechazan 

las estructuras formales y actúan en fonna aislada. Y por último, que si son personas que 

han resuelto adecuadamente sus relaciones de afecto con los otros durante su infancia puede 

manifestarse tanto cercano como distante emocionalmente. Desea ser acep111do, pero si no lo 

es considera que es el resultado de la relación que mantiene con la otra persona, Jo que no 

interpreta como un rechazo por parte de los demás. Como se puede notar la personalidad en 
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la mayona de las ocasiones, es identificada a través de prototipos sociales, principahnente en 

un momento en el cual el individuo se encuentra inestable, tanto emocional, intelectual como 

fisiológicamente; por así decir: la adolescencia, que es cuando no se tiene clara la propia 

identidad. 

~o obstante, de muchas definiciones, en casi todas las definiciones se encuentra un 

aspecto común: "personalidad" designa los patrones atípicos de conducta (incluidos los 

pensamientos y las emociones) que caracterizan la adaptación del individuo a las situaciones 

de su vida. 

\1uchos creen que Ja personalidad de un individuo queda bastante bien desarrollada 

y estructurada desde la niflez, posiblemente desde una edad tan temprana como Jos 5 años o 

almenes los 9 años, y que poco o nada se puede hacer mas tarde para cambiar estos patrones 

básicos, ya que podemos estar en desacuerdo sobre la influencia que el ambiente úene sobre 

el desarrollo y la orga.niz.acióu de la personalidad, parece razonable señalar que a través de 

una buena pane de la vida del individuo e incluso nos atrebamos a decir que durante toda la 

'ida se lleva acabo una continua reorga.niz.ación, la cual esta predispuesta a cambios 

estrucrurales. 

i 
Berry1uan 0994), considera que la personalidad es el producto final de la 

interaccióu entre todo Jo que el individuo ha heredado y las int1uencias ambientales que le 

han dejado huella. Así que no podemos decir que el desarrollo de la personalidad se queda 

estancada a una edad, o por si fuera poco que el medio social no participe en ese desarrollo. 

t 
Por su pane, Lazarus ( 1965) menciona que las cualidades fundamentales de la 

personalidad son Ja firmeza o estabilidad, porque si no tuvieramos cualidades personales 

firmes no ¡Aldriamos concebir una personalidad, ya que todos estaríamos cambiando 

consL'.llltemente y tanto que con dificultad se nos podría reconocer. Asi, una persona se puede 
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reconocer en una y otra situación por las cualidades firmes de su personalidad, que se 

reflejan en su conducta. 

V arios estudios muestran uoa relación entre el medio ambiente y varios aspectos 

del desarrollo de la personalidad; aunque las relaciones especificas de causa y efecto son 

dificiles de identificar. Carlson (1%3) estudió la identificación y la estructura de la 

personalidad en preadolescentes. De las respuestas de 43 n.ií'ios y de sus padres a un 

cuestionario se derivaron disfrazadas, medidas o~ietivas de identificación, actitudes de los 

padres y caracteristicas de personalidad de los nifios. Los resultados indicaron una distinción 

entre tipos de identificación basadas en amen.a.za.'> y en apoyo que fueron relacionados con las 

medidas de personalidad. Sin embargo, la extensión de la identificación no tuvo relación con 

estas medidas. Los niños que se identificaron con sus padres que los apoyaban, aceptaban 

más a su yo, eran menos dependientes de las relaciones sociales y más aceptados por sus 

iguales. 

Relacionado con esto, Bernard ( 1970) señala que los primeros tenómen?s que nos 

revelan el conocimiento de la personalidad se expresan desde un principio por la aparición 

de relaciones con el medio einerior. Conservándose esta noción de relación hasta el final del 

desarrollo de la personalidad ya que los comportamientos de base esui.n ligados a: 1. La 

búsqueda de satisfacciones de las necesidades primordiales, necesidades biológicas del 

medio exterior, y 2. Los obstáculos que inevitablemente se encuentran en el medio exterior 

para Ja satisfacción de estas necesidades y los confüctos que ellos resultan. 

Así, "para comprender cualquier etapa del desarrollo de la personalidad, no 

debemos disociar: la etapa biológica, el cuerpo, la etapa afectiva, la etapa intelectual, la 

modificación de las relaciones con el medio, las reacciones y las presiones del medio y las 

reacciones de la personalidad, esencial.mente mecanismos de defensa, que por otra parte van 
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igualmente dirigidos contra si mismos y contra su propio crecimiento que le corresponde y 

constituyen la crisis juvenil" (Powell; 1975; pág. 318). 

Podernos notar que en la descripción de cualquier persona, los detalles, Jos rasgos 

las caracterizan y pueden clasificarse en general dentro de ciertos más o menos delinútados, 

si bien son interdependientes estos aspectos pueden estudiarse por separado, y clasificarse 

de: fisicos, intelectuales, emotivos y sociales. Wrigt ( 1980), considera que estos cuatro 

:ispcctos, con el sistema de valores generales de la persona, constituyen los rasgos de Ja 

personnlidad. Tratando cada uno de ellos de la siguiente manera. 

La actitud, Ja complexión y el tipo corporal, la constitución, la expresión del rostro, 

as1 como la manera de vestirse, constituyen la apariencia fisica de la persona. 

El modo de hablar de un illdividuo, el tipo de ideas que expresa, y las cosas de que 

habla, as1 como su sistema de valores y estado psicológico, revelan su capacidad illtelectual. 

§e pude estudiar la emotijjdad de~ pe~~ a través de sus gustos y de Jos que Je 

repugn:t, \iendo si es agresivo o docil, analizando cómo reacciona cuando las e.osas se Je 

ponen dificiles, si está generalrueute tranquilo y seguro de sí mismo, si se enfada con 

!acilidad, si tolera una broma, observando qué tipo de sentido del humor es el suyo, asi 

:;ucesivameme. 

Otros de los aspectos de Ja personalidad es el que se refiere a las cualidades -
s.QciaJes,la-fonna que-un indi\~ch>o tiene que componarse con Jos demás, y Ja medida en que 

obsemf"t¡:rneglllS ·de et1queta que rigen en la sociedad. 

El sistema de~res es el conjunto~ actitudes que Wla persona úene frente a la 

•ida, comprendiendo sus principios morales y sus creencias. Todo individuo tiene su propia 

fi.losofia de la. vida y sus propios valores, que son el resultado de experiencias anteriores, 



34 

especialmente de aquellas que má.s le han afectado y eo.sei'lado, experiencias que son el 

origen de Jos sentimientos íntimos y de las creencias. 

Esta clasificación no debe hacemos suponer que la personalidad puede dividirse en 

pedazos. Si bien puede distinguirse y aislarse diferentes aspectos en la conducta de todo 

indi,~duos, es su comportamiento total lo que se valora como personalidad. Para Jourard y 

Landsman (1994) se necesita un conjunto normal de genes Oas unidades qui.micas básicas 

de la herencia) y un ambiente apropiado y alentador para lograr un desarrollo satisfactorio de 

Ja personalidad y adquirir Ja conducta flexible y afectiva (adaptativa) que le permita 

enfrentarse a la '~da al ser humano. 

Serta importante poder mencionar en este momento, los aspectos influyentes en el 

desarrollo de Ja personalidad, es decir a Jo largo de este apartado hemos venido hablando de 

los fenómenos internos de la personalidad, por as! decirlo, (fisico, emoción., intelectual, 

etcetera) pero sin embargo, estos hechos no se dan por si solos, que es lo que los impulsa a 

su desarrollo: lo social, Jo génetico: hablar de sociedad abarcariamos problemas mulúples, 

en cambio la familia determina.ria como el circulo social de mavor importancia para la . . 

. esuucru.ra de la personalidad, el cual es un tema que mas adelante desglosara debido a Ja 

f' funcion determinante que este aspecto toma en la personalidad del individuo. En cuanto a lo 

genetico consideramos que los factores ambientales pueden determinar limites (o mejorar) 

sobre el logro de todo potencial genético del individuo, es decir, ~actor ambiente tiene una 

gran influencia en las caractertsticas de la personalidad pero esto no impide que los genes 

hereditarios fom1en parte importante para que exista una identidad diferente a cualquier otra, 

ya que es un ingrediente más, por asi decirlo, que conlleva a una especificidad. 

De tal manera, suponemos que las influencias biológicas heredadas interactúan con 

las ambientales, a medida que los DÍI1os crecen con Ja consecuencia de que se desarrollen 

patrones camctertstioos de comporuuniento, sefiales ex"teriores visibles de los valores 
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morales, rasgos, hábitos, estructuras cognoscitivas y necesidades que con la madurez se 

harán progresivamente resistentes al cambio. Podemos decir que la personalidad es toda esa 

gama de espectos y fenómenos en conjunto que permiten dar una indivualidad especifica al 

ser humano dentro de la sociedad. Tomando esto en cuenta, a continuación identificaremos 

la manera en que se maneja Ja personalidad en Ja adolescencia. 

B) LA PERSONALIDAD EN LA ADOLESCENCL~ . 

. ~ntes de comenzar, se1ia importante aclarar que la etapa de la adolescencia suele 

:>er un proceso de cambios notables, tanto fisiológicos, psicológicos como sociales que van a 

repercutir en las personalidad del joven. 

En una investigación realizada por Sealy y Canell (1966) siendo su objetivo 

principal el estudio de la personalidad del adolescente. Aplicando un cuestionario de 

personalidad a estudiantes del nivel bachillerato y estudios superiores que se encontraran en 

estas etapas, su muestra era de 1995 varones y 2409 mujeres; al analizar sus resultados en 

contraron que los aspe.ctos más in1portantes de la personalidad cambian durante el periodo 

de Ja adolescencia. dandose una diferencia segl1n el sexo. 

Al examinar las diferencias, es posibles concluir que Jos dictados de la cultura y las 

expectativas del papel femenino, son la czusa de muchas de estas diversidades. Ciertamente 

el rol ele uua mu.ier se hace cada vez más cenrral en su vida confonne avanza hacia la 

adolescencia. El repentino surgimiento de ese rasgo caracterizado por una emocionalidad 

sensitiva protegida y la declinación de esa intranquilidad y bajo autoestima, son ejemplos de 

este punto. Al referirse a este tema Sealy y Catieil ( 1966) espe<:ulan que la creciente 

tendencia al predominio de las mujeres, de los 11 a los 17 años, pueden estar relacionadas 

con Ja experiencia de la mayor deseabilidad social y sex-ual durante este perido. 
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Una investigación que ilustra un hecho de diversidad personalistica entre mujeres y 

hombres es el estudio realizado por Santacana, Nebot y Campos (1989), analizando las 

características de introversión-e>..1raversi6n y dependencia-independencia de campo, bajo las 

perspectivas de Oltman y Eysenck. En 94 sujetos (70 mujers y 24 hombres), estudiantes del 

primer ciclo de la facultad de psie-0logia. Sefl.alando que Joi; suj~tDS introv~rtido¡; s~ 

carac1eriuu por uu fuene potencial de excitación y un débil potencial de inhíbicióu. Los 

sujetos extravertidos presentan tul más alto potencial inhíbitorio. En cuanto a los sujetos 

dependientes de campo, muestran un mayor interés hacia la gente, preferien estar fisicamente 

próximos a las otras personas, son emocionalmente lábiles y les gustan las situaciones de la 

vida real que implican relaciones interpersonales. En contraste, los sujetos independientes de 

campo muestran mayor distancia fisica y psicológica frente a las otras personas y estan 

cómodos ante situaciones indivuales. Ante esto encontraron que las mujeres suelen ser más 

extravertidas que los varones, es decir, suelen tener un alto potencial inhibitorio. En cambio, 

Jo;; hombres son socialmente más introvertidos. Concluyendo que el comportamiento 

diferencial que presentan los hombres y las mujeres están en función de la situación en la 

que se encuentran; inmiscuyendo Ja educación que éstos reciben como función de roles. 

Por otra parte, siendo uno de los objetivos de este trabajo la personalidad de Ja 

adolescente, nos entorcaremos en unos aspectos más hacia los fenómenos de mayor 

relevancia para el desarrollo de la mujer. 

Asi, comenzaremos a describir la personalidad en la adolescencia con el aspecto 

FISICO. Retomando el capitulo anterior recordaremos que el desarrollo fisiológico es muy 

latente en este momento. Como Walter (1979), varios autores sefialan que los cambios 

biológicos afectan también la idea que el adolescente se hace de si mismo; su imagen 

corporal se ve transtornada por la pubertad, donde los cambios g,landulares de la 

adolescencia producen sentimientos sexuales nuevos y borrascosos por primera vez y que 
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incluso pueden cambiar drásticamente Ja actitud del adolescente hacia la mitad de la 

población del mundo; el sexo opuesto. 

En la adolescencia inicial Ja uecesidad individual de compafíia suele satisfacerse 

sobre todo con miembros del mismo sexo, en donde suele haber una fase. de amistades 

heternsex-uales múltiples y casi intercambiables con un incremento de amigos del mismo 

sexo. l'v1ás tarde el número de amigos se reduce a unos pocos íntimos y el sujeto frecuenta a 

una persona del sexo opuesto, aunque pueda ser cambiada a menudo durante algún tiempo. 

:-\si, el indi,·iduo en su primera adolescencia ha de integrar el incremento de Jos impulsos 

sex-uales y agresivos, adaptarse a Jos cambios de tamaiio, fonna, funcionamiento y aspectos 

de su c.11erpo. 

Ferguson ( 1979), señala que la amistad y las relaciones heterosexuales son 

solamente algunos de Jos temas de desarrollo para cuya culminación en la personalidad 

adulta, los años de la adolescencia pueden ser cruciales, ya que Jos rasgos de personalidad y 

de carac:ter van cobrando más in1ponancia ante el adclescente, cuando este empieza a 

preocuparse por el desarro!Jo social y heterosexual. 

De aqui Ja imporiancia de que el adolescente se acepte, a traves de los cambios 

iísiológ,icos que va teniendo en esta etapa, ya que Ja relación con nuestro propio cuerpo, 

fonna pane integrante de la relación con los demás y con el medio. 

En un.'l investigación realizada por Hung, Dunne y Cataldo (1955), sobre la 

identidad femenina y la utilización de estrategias para detenninar en el autoconcepto de las 

mujeres. Emplearon el modelo FIDS (Feminist Identity Develompment Scale) de Bargad y 

Hyde ( 1991 ), la cual incluye 3 9 ítem, de autodescripción, aplicando lo a 14 5 estudiantes 

femeninas de 18 a 32 ai."los en Nueva Zeland.1. Encontraron que el autoconcepto de la mujer 

se ve determinado por Ja ma.nem en que su cultura defina el rol femenino, además de su 
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percepción ante los cambios fisiológicos. Concluyendo que el hecho de vivir en una sociedad 

contemporanea, Ja mujer se ve obligada a Juchar contra sus sentimientos o emociones para 

lograr una identidad feminista positiva, aw1que esta depende de Jos cambios se>.'Uales que va 

teniendo para una identidad individual y social. 

Por otra parte, hemos de recordar que entre las edades de once y quince ailos hay un 

profundo cambio en nuestra estructura lNTELECTIJAL. En Ja adolescencia se desarrolla un 

modo juvenil de pensamiento, Lowe (1979), sefla.la que desde un nivel concreto basta el 

nivel hipotético-deductivo, el individuo comienz.a a usar la lógica proposicional. Donde antes 

percibía sobre todo a través de los sentidos puede usar ya conceptos abstractos y utilizar 

también relaciones complejas de hecho, tennina aplicando las leyes del pensamiento y la 

razón formal al conjunto de su ex-periencia. Este cambio cognitivo en el desarrollo ayuda a 

explicar el marcado interés del adolescente por las discusiones. Se ve fascinado por los 

asuntos cientificos, filosóficos, artísticos, politic-0s y sociales. Los adultos suelen oh~dar que 

si bien para ellos esos temas constituyen una reiteración de problemas viejos y pasados, para 

el adolescente son un descubrimiento excitante y agradable. 

Por tal motivo, para Lief 1,1980\ la pubertad se caracteriz.a por el establecimiento 

del defuútivo nivel intelectual. Evidentemente, el individuo conserva la posibilidad de 

enriquecerse, de realizar nuevas adquisiciones, pero el nivel mental alcanzado al final de la 

pubertad es ya del adulto. Donde las ex-periencias se adquirirán progresivamente, pero 

unicamente serviran para ilustrar o ejercitar una facultad. 

Así, en la adolescencia la identidad no sólo se ve afectada por cambios biológicos 

del propio individuo, sino también por las expectativas y las oportunidades sociales que 

encuentra. Por ejemplo, en algunas sociedades, la transición desde la infancia basta el estado 

adulto no es la misma para todos Jos adolescentes. El adolescente puede determinar su status 

económico y social entrando _en \llla carrera educativa donde una serie de pruebas y 
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examenes restringen progresivamente la elección vocacional de la mayoria, esos 

procedinúentos de selección representan Jos verdaderos ritos de éstas sociedades al concretar 

dramáticamente las tensiones de movilidad sobre los momentos de evaluación por medio de 

los cuaJes se supone que Jos individuos descubren su propio nivel. Pero según sea Ja clase 

social del individuo, su capicidad de aprendizaje o su suerte, la transición de estudiante a 

trabajador, o del sistema social educativo al productivo, puede producirse a los dieciséis 

años o bien entrados ya los veinte. Hemos de recordar también que paro la mayoria de Jos 

adolescentes el periodo de educación se ha prolongado. Y como la edad a la que se abandona 

Ja escuela es ahora más tardia el adolescente ha de enfrentarse a una e>.iensión de su periodo 

de dependencia y a una aprolongación del control continuo ejercido sobre el por los adultos. 

IZT . 
. ~te este aspecto, Bard\\ich (1983), mencioníl que para las chicas Jo 

suficiememeote capaces el rendimiento académico constituye pane, parte importante y 

decisiva, de i;u pmpia identidad, ¡..'Or lo menM hasta Ja pubertad. En la adolescencia, se 

modifican los criterios con que la chic.a se valora a si misma. A medida que esa necesidad 

;;emida de uu modo competitivo de ser atractiva se hace mas importante y fundamental para 

e~1imarse a si misma, las necesidades de afiliación adquieren mayor trascendencia. Por 

elltonc.es, Ja cruca brillante desde el punto de vista académico presenta aún identificación 

bise~"Ual . Percibe su propia temineidad y se da cuenta de su capacidad de rendimiento 

ac11démic.o, pero también se va haciendo cada vez mas conscíente de que aJcanzar el éxito en 

una competición pública y mostmr la propia agresh~dad puede suponer una amenaza para su 

éxito social. Lo sabe por las reacciones de sus compañeros, por las expectativas de sus 

padres y por su propio c1iterio iJüemo de femineidad, este hecho no es ahora un atributo 

naturaJ· de su sexo, si.no una carac.teristica de personalidad. 

Podriamos decir que, este incremento del esfuerzo intelectual en modo alguno 

disminuye Jos in1pulsos EMOCIONALES del adolescente, ya que hemos de recordar que la 
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autoconciencia del joven puede mostrarse de mcxlo tanto emocional como intelectual. El 

joven tiende a empaparse de emoción, de cu.'\lquier emoción, y disfruta la ex-periencia por si 

misma. Observa muy cuidadosamente para \1er Cómo responden los demás (y él mismo) a 

sus reacciones emocionales. El extremo de esa autoconciencia se prcxluce cuando el 

adolescente traiciona sus propios sentimientos y sistemas de valores como para prevenir la 

cntica de los demas . 

. ..\nte esto, se debe de tener en cuanta que de todas las cualidades que se poseen la 

autoconcieucia es una caraterlstic.a muy especial de los humru1os, pero no puede haber una 

autoconciencia social, quién se es y qué se es, la manera en que el individuo se vea a si 

mismo tiene influencia, en gran parte de los términos en que Jos otros Jo ven 6 de las formas 

en que él piensa que otros lo juzgan. 

Douvan y Ade!son. durante los años 1955-1956, entrevistaron a 1045 chicos de 14 

y 16 afios y a 2005 chicas de 11 a 18 afios. Su principal supuesto teorico fundamental era el 

de que las chicas desarrollarán unos controles internos menos fuertes y opresivos que los de 

los chicos, debido al caracter difuso de los impulsos se>..'"Uales de Ja adolescente, a su 

desarrollo previo del ego y a su alto grado de sumisión. Por Jo tanto, formularon la hipótesis 

de que las chicas mostrartan unas relaciones mas sumisas con sus padres, se· identíficarlan 

con sus uorrnas, estarlan 1,alrnenos conscientemente) menos preocupadas por el control de 

sus propios impulsos y, en general, no diferenciarían las normas y controles paternos de los 

suyos. La sensabilidad y habilidad de la dúca en su relaciones interpersonales constituyen 

las variables criticas de su ajuste personal, y en general, el carácter femenino no se desarrolla 

después de la adolescencia. La adolescencia es más dramática y quizá más crucial para los 

chicos. Como la percepción que la chica tiene de si misma depende de las valoraciones 

retlejadas en las relaciones interpersonales, la adolescencia será también un periodo critico 

de su desarrollo, pero no obtendra en ella un sentimiento individual de identidad. 
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En sus entrevistas Douvan y Adelson, descubrieron que la adolescente era muy 

distinta: mientras que Jos chicos se rebelan, ellas siguen siendo sumisas, mantienen sus 

ralaciones de dependencia con sus padres y no expresan ninguna necesidad interna intensa 

de romper con los \'iejos vínculos familiares . En el chico podía predecirse la fuerza del yo 

por su preocupación por las normas internas y el desarrollo de éstas, mientras que en la chica 

eran las relaciones inte¡personales las que se relacion..'lban con la fuerza del yo. En las 

relaciones sociales, las niñas son muchos más maduras que los chicos. La identidad de la· 

mujer depende fundamentalmente del hombre con quien se casa y de los hijos que tiene. La 

chica considera que su tarea principal es asegurar su aceptación como persona que sera 

:imada y con la que alguien se unira más tarde en matrimonio. 

Las adolescentes entreústadas se fijaron., sobre todo, en les aspectos interpersonales 

de $U vida futura, en sus roles como esposas y madres. Imaginaban sus roles futuros y ello 

les pernúti;i tener un concepto claro de su femineidad y de sus objetivos adultas. Hasta Jos 18 

a..Jos las chicas no parecian sentir ninguna urgencia por desarrollar creencias, normas o 

controles de caract('f independiente. Eran obedientes, respet11ba.i1 Ja autoridad y progresaban 

en todas las actividades, con excepción de las relacionadas con el ego y la autonomía moral. 

Utili7 .. aban la autoridad, sobre todo la de sus padres, como medio de controlar sus impulsos y 

compo fuente de identidad personal. 

A lo largo de los años Ja cualidad de la dependencia cambia y se hace más racional 

y sofisticada. Asi, la niña de J J años dice que hay que obedecer las normas paternales por 

que eso es Jo que se espera de ella, porque sirven de ayuda, pero la de 18 af'ios ya dice que se 

obedece para no preocupar a Jos padres o porque las normas retlejan pautas y guias de 

comportamiento, con las que se supone que todo el mundo debe de estar de acuerdo. Sin 

embargo, en la actualidad es uno de los aspectos menos manejados por las chicas. 
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Garcia ( 1991 ), seilala que para la adolescente, la esfera interpersonal revise un 

carácter fundamental. Su sensibilidad y habilidad en las relaciones interpersonales e>..'Presan 

su erotismo en desarrollo, y sus esfuerzos por obtener popularidad revelan sus necesidades 

eroticas y sus artes para ganar y retener el amor. 

Cabria considerar que lo que el muchacho consigue mediante la separación y la 

autonomía, la chica Jo logra mediante sus vinculaciones intimas con los deruas, porque su 

identidad se define a través de sus relaciones. Aunque es evidente que no todas las chicas 

adolescentes, presentan Jos mismos rasgos o ambiciones. Pero si podriamos decir que 

(independientemente del sexo) la emancipación afectiva entraña una crisis más o menos 

grave. La crisis de carácter más o menos prolongada. 

Por otra pane, Nuttin t1973) considera que es ironice que la SOCIEDAD adulta 

c01nience a exigirle al adolescente nuevas cosas justamente cuando comienza a verse turbado 

por su propia adolescencia incipiaute. Los adultos qui.za como reaocion de angustia ante la 

creciente inestabilidad que ven en sus hijos, les estimulan a elegir carreras, generalmente, a 

decir que pretenden ser ya en la primera adolescencia. Desde el punto de YÍ.sta del 

adolescente, dificilmente se encontraria un momento peor. Y contribuye adicionalmente a la 

confusión el hecho de que la sociedad adulta tiene todavía dudas respecto a que 

legiúmamente esperar de los jóvenes. 

El efecto combinado de los cambivs fisicos y sociales antes aludidos suele ser 

psicológicamente devastador para el joven. Lowe (1979), sugiere que Ja contradicción en la 

que se encuentra el adolescente, puede hacérsenos más clara si consideramos su necesidad 

de definir al mundo, a la sociedad y a si mismo dentro de nuestro marco centrado en el 

Jesarrollo; es decir, si Je concebimos no solamente como alguien que define, sino como 

aJguien que redefine. Esta redefiniendo todo y a todos Jos moradores de este mundo, 

intentando revaluar todos sus éxitos psicológicos pasados, reexaminar todas sus relaciones 
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previas, reestablecer algw1 sentido de continuidad para su vida y recobrar su propia 

identidad. Aclarando que las contradicciones surgen porque intenta redefinir todas estas 

cosas simuMneameute. Y que sólo será estable si sabe quién es, dónde está, dónde va, y 

l_qui.z.a) quién va con él; esto constituiye el éxito para w1 adolescente, le resulta más claro 

despues de considerar algllilos de los modos de fracaso correspondientes a la crisis juvenil de 

identidad ya que obviamente el adolescente ya ha desarrollado un sentido de "sí mismo". 

Puo esas definiciones son cuestionadas debido a los cambius se11.-uales de la pubertad y a las 

nuevas capacidades intelectuales y fisicas del adolescente. Ademas, hay nuevas expectativas 

por parte de los padres, las escuelas y la sociedad en general . 

.-\. lo largo de este capitulo hemos venido hablando de el concepto que el 

adolescente tiene de si mismo y de la muy reconocida "crisis de identidad" o juvenil, las 

cuales son ténninos que fonnan parte importante en el estudio de la personalidad, por lo 

tanto a cominuacion ll's desglosaremos de una manera especifica, en donde abarc.'ll"emos su 

imponancía y Jo que implica en el desarrollo del ser humano. 

b. l) EL CONCEPTO DE Si ~·1lS~10 EN LA ADOLESCB\CL\. 

t.:n,'t vez mis nos enfrentamos al problema de aprender la manera en que el 

adolescente se ve a si m.isruo y cómo ve sus relaciones con el medio ambiente que Jo rodea. 

Su punto de vista sobre este medio ambiente está sujetado a cambios especiahnente al 

avanzar de la primera adolescencia a Ja tardia, ya que al cambiar estos marcos ambientales 

de refencia también cambia la imagen del yo. 

Uua de las más reconocidas teorías de la personalidad que retoma este concepto es 

la teoría Fenomenológica de Ja Personalidad de Carl Rogers. En donde el organismo o 

reforentia individual conocido sólo por la persona se confonna como Wl continuo devenir de 

sentimientos, sensaciones y vivencias ambientales. De esta manera, Car! Rogers ( 1951) llega 
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definir al sí mismo como "un conjunto de procesos únicos de naturalez.a dinámica que abarca 

el concepto, el esquema o la imagen que una persona tiene de si mismo, en dependencia con 

las e>..-periencias que ha tenido" (pág. 136). 

Olson y Jobnson ( 1990) realizaron dos estudios para examinar las diferencias 

individuales en los estilos de autopresentación de 52 hombres y 52 mujeres, todos ellos 

estudianies. En un primer estudio evaluaron la valoración de si mismo al presentar sus 

rasgos de personalidad y el nivel de deseabilidad social. En el segundo, la consistencia y 

favoritismos de autovaloración que reportaban los individuos, además de las diferencias de 

autopresentación fueron examinados experimentalmente para determinar sí su 

comportamiento iba de acuerdo con su autorepone. Los resultados demuestran que la 

conducta individual corresponde a sus estilos de autoreporte. Diferenciando tacticas de 

autopresentación ya que es evidente que existen diferentes tipos de individualidad. Estas 

tácticas atribuyen caracteristicas posiúYas a el si mismo o niegan caracteristicas negativas. 

As1, el concepto yo mismo es, por tanto, un concepto adquirido, aprendido a pan.ir 

de las experiencias y conocim.ientos de una persona con y sobre si misma. Por lo tanto, el 

autoconcepto se fonna en dependencia con las vivencias Ultimas del individuo. Existe una 

corriente entre sus experiencias y el modo como la persona se ve asi misma. 

Casanova ( 1993), trató de abarcar el concepto de si mismo en una revisión teórica, 

aclarando que el concepto que tiene una persona de si misma configura gradualmente su 

manera de vivir, ya que la conciencia del yo es el centro del mundo interior de la persona, es 

el centro de sus percepciones y sensaciones. De esta manera, es Ja causa que determina 

nuestra individualidad frente a los otros, ya que el autoconcepto hace que cada uno de 

nosotros viva en un mundo muy distinto al tener frente a estímulos exieriores objetivamente 

iguales, sensaciones y percepciones muy diferentes. 
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Teniendo en cuenta Jo que Car! Rogers y Casanova mencionan, podríamos decir 

que la fomJacion del concepto de si mismo se \'a realizando gradualmente a lo largo de la 

vida teniendo sus mices más profundas en las experiencias afectivas, sensitivas de la 

infancia. De aquí que Jo que Jos padres, o en si nuestra sociedad, nos hagan reconocer en 

nosotros mismos como constitutivo de nuestra personalidad llegará a formar parte de nuestro 

ser, y desarrollaremos o bien una posición positi\·a o bien una imagen negati\'a de lo que 

somos. 

Lowe (l 9i 9) menciona que "los problemas de conducta que no han sido resueltos 

en la infancia tienden ha aparecer en fonna intensificada dentro de la adolescencia, los 

atributos infantiles de adulación, explotación, arrogancia y vanidad, los sentimientos de falta 

de valia y otros rasgos de la personalidad prosigue a Jo largo de Ja vida adolescente, donde 

su expresión puede tener efectos mas graves y prolongados que en Ja infancia" (pág. 198). 

Al reforimos a los aspectos biológicos, sociales y psicológicos de los adolescentes 

ameriormeme, hemos sugerido que la identidad adolescente atra\~esa un proceso de 

disolucion bastante repentino de fragmentacion y de posterior reintegracion. En 

consecuencia, no es necesario esperar que los adolescentes sean panicu!annente estables, 

sobre todo durante los primeros estadios de este proceso, sus sentimientos, sus 

pensamientos, su conducta y sus relaciones interpersonales no son coherentes y equilibradas, 

sino transitorias, difusas y casi infinitamente variables. 

Esas contradicciones sólo dependen parcialmente de influencias bio-psico-sociales, 

y de la lucha del adolescenie por reconciliar sus nuevos y e>..iraños impulsos internos con las 

eKpectaúvas de su medio. 

Un estudio realizado por Hemandez, Mendoza y Medina (1994), sobre la eficacia 

del Programa Instruccional Emoúvo para el Crecimiento y la Autorrealización Personal; 
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Aprendiendo a realizamos (PIECAP, Hernández y Aciego de Mendoz.a, 1990) el cual abarca 

Jos aspectos de: proyecto personal, Ja mejora de la relación afectiva y sein.ial, la satisfacción 

en el trabajo, el disfiute en el ocio, la preocupación social y el autocontrol ante Jos peligros 

de la evasión., especialmente el de Ja drogadependencia. Presentándolo en diferentes centros 

de baclúllerato y secundaria, con sujetos de edades entre 11 y 18 años., durante unas 8 a 16 

sesiones. Reportaron mejoras significativas mediante medidas de pre-postratamiento. 

Dandose el caso que a los alumnos de mayor edad el programa les afecta más directamente 

en la estera persona~ y consecuentemente muestran una mayor unanimidad en e>..-presar una 

alta o muy alta satisfacción con la experiencia de intervención. En cambio, con Jos alumnos 

de menor edad, los cambios se producen en esferas mas externas, como son el ámbito 

escolar, social y familiar, sin verse afectada su dimension personal. 

Esto puede ser coherente con que Jos contenidos tratados (autorrealizaci6n, amistad, 

amor, solidaridad ... ) conecten más directamente con los intereses y preocupaciones de la 

adolescencia, y por tanto con su propio ajuste personal. !\·1ientras que para los más pequeños, 

estos temas son aún demasiados abstractos y lejanos, y por ello su incidencia está asociada a 

ámbitos más externos, como pueden ser: la mejora de la relación con Ja escuela y, 

especialmente, la relación con el maestro; la mejora de la actitud ante la sociedad y sus 

normas, y la mejora de la relación c.on sus hermanos. 

De este modo, el problema psie-0lógico de la adolescencia es que "en el fondo no 

está seguro de si es wi hombre (o una mujer), de sí volvera a crecer illtegramente otra vez y a 

ser atractivo, de si dominará alg\llla vez sus impulsos, de si sabe realmente quién es, de sí 

sabe quién desea ser, de si sabe cómo es para los demás, y de si sabra cómo tomar la 

decisión justa son comprometerse de una vez y por todas con el amigo, el compañero sexua~ 

el jefe o la profesión equivocada" (Erikson; 1959; pág. 242). A lo citado anteriormente es a 

• 
lo que se le denomina crisis de identidad la cual será tratada a continuación. 
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b.2.) CRISIS DE IDDffIDAD. 

Como se habia comentado anterionnente, se espera que el muchacho de 14 o 15 

años sea mas independiente, más responsable por si mismo. Estos cambios fisicos, mentales 

y sociales lle\·an al adolescente a sufrir una "crisis de identidad". 

Erik Erikson ( ! 959), ha sugerido que el periodo de !a adolescencia es un periodo en 

el que el individuo lucha entre identidad y difusión o perdida de identidad. Entendiéndose 

por identidad "la confianza intensificada de la realidad y continuidad internas que se han 

preparado en el pasado correspondientes a la realidad y continuidad del significado que uno 

tiene de les <lemas" (pág. 283). 

Er.kson cree que la identidad de una persona e:-..-perimenta cambios durante toda la 

'ida, haciendose cada , ·ez mas compleja, cada vez mas integrada, ademas es en la 

adolesc:eucia que la pregunta "quien soy yo" se vuelve absolutamente central para la persona 

en desarrollo. Asi, la primera de las dos tareas de la adolescencia, en la teona de Erikson., 

consiste en resolver el dilema entre la identidad y la confusión de Jos papeles. 

En varias investigaciones se ha comprobado que los adolescentes presc1san su 

identidad iratalldo a ou·as personas, mezclándose en grupos y ser parte de las 

conversaciones. Tales conversaciones no son realmente técnicas para comunicar 

uuonnación., sino sencillameme otros medios de redefinir la identidad. 

Erikson situa al dilema de la identidad, tal vez de los 12 a Jos 16 ó 17 años de edad, 

pero aigunas investigaciones y autores indican una transición más tardía a Jos 18 o 22 años, 

6 incluso después. 
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El querer dar una edad especifica en la que ocurren ciertos fenómenos del desarrollo 

hwnano, seria un poco contraproducente, ya que como vemos no se concuerdan en los puntos 

de vista de Jos autores. En este caso dependería mucho el medio ambiente en que se 

desarrolla el adolescente y de las condiciones en las que vive, en generaal de las necesidades 

que el individuo caresca. En una investigación realizada por Gordon Mun.ro y Geral Adams 

(1977), encontraron que entre un grupo de personas de 18 a 21 años de edad, 45% de los 

cuales ya trabajaban., podían describirse como en el status de logro de la identidad, mientras 

que solo el 7% de estudiantes universitarios del mismo estudio habla alcanzado una 

identidad estable. Estos rubros son defirúdos de acuerdo a Jo plan1eado por James t.1arcia 

( 1980), que más adelante se mencionará. 

Según la teorta de Erikson, para resolver esta crisis, el adolescente debe desarrollar 

3 aspectos de w1a nueva identidad: J. Una identidad sexual que incluye uu coucepto maduro 

del papel sexual, al igual que cierto entendimiento de su propia sex-ualidad; 2. Una identidad 

ideológica que tiene que vcr con las creencias, actitudes e ideales del adolescente. Eu cierto 

sentido, Jo que el adolescenie debe descubrir, el cual será su papel o función corno persona 

adulta; 3. Una identidad ocupacional, una idea de lo que hará cuando sea adulto. 

Ante esto, Mckinney, Fitzgerald y Slrommen (1982), mencionan que si el 

adolescente no descubre o encuentra UD papel adecuado y no desarrolla la ideología que debe 

acompañarlo, se quedará en UD estado que Erikson describió como con.fusión de papeles o 

difusión de la identidad 

Casi toda la investigación actual sobre la crisis de identidad en la adolescencia se 

ha basado en la descripción de Jos status de identidad, dada por James Marcia ( 1980), 

siguiendo la formulación basada de Erikson. James argumenta que hay dos partes claves 

para cualquier fomlacion de la identidad de adolescente: una crisis y wi compromiso. Por 

crisis James se refiere a un periodo de toma de decisiones cuando Jos viejos valores, las 
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vieJas selecciones son reexaminadas. Esto puede ocurrir como un tipo de transtomo -idea 

clásica de una crisis-, o bien puede ocurrir gradualmente. El resultado de la reevaluación es 

un compromiso con algún papel especifico, cierta ideología en panicular. 

Si se ponen estos dos elementos juntos, se puede ver que son posibles 4 status de 

identidad diferentes: 

1. El "logro de la identidad" ocurre cuando se ha experimentado un periodo de toma de 

decisiones y el individuo ha resuelto el conflicto y ha alcanzado un compromiso . 

.'.:. La "moratoria" es uua combinación de la toma de decisiones y ningún compromiso. El 

indi\~duo que está en este status se encuentra en medio de la crisis, estA luchando con Jos 

problemas pero todavia no los ha resuelto. 

3. La "exclusión" es en cierto sentido lo opuesto al status de moratoria: alguien en este status 

ha hecho un compromiso sin pasar alguna vez por un periodo de toma de decisiones. En 

lugar de ello, la persona joven simplemente ha aceptado un compromiso definido de 

antemru10 por los padres. 

-1. "La dispersión de la identidad" es un status en el que no se ha realizado ningún 

wmpromiso. La dispersión puede representar una etapa temprana en el proceso o un fracaso 

rn el logro de la identidad en una etapa posterior. 

?'io se sabe si todos los adolescentes pasan por un periodo de moratoria, pero si se 

encuentra que algunos adolescentes están en cada uno de los cuatro status, que se describen. 

El estudio hecho por Caroline Waterman y Jeffi-ey Nevíd ( 1977), de un grupo de estudiantes 

de nivel universitario ilustran este hecho. 

A1 igual que Benyma.n ( 1994 ), se considera que el desarrollo de la identidad no 

siempre transcurre de manera suave, pero la ev)dencia pone en duda la creencia de Erikson 

de que el adolescente en general sufre una crisis de identidad. De acuerdo a varios esiudios, 

la mayoria de los adolescentes actuales tienen una autoim.ageu iu.tlada positivameote, pero 
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no irreal. Esta perspecúva de si mismos tienden a ser bastante estable éste hecho, pero si es 

muy cierto que de cada uno de cinco adolescentes experimentan problemas psicológicos 

significativos. Entre estos problemas se encuentran: depresión (e intentos de suicidio, un 

fenómeno cuya cima esta entre los 15 a 19 aflos ); ansiedades (en particular temores a cerca 

de la escuela y situaciones sociales); problemas de conducta y delincuencia; transtomos de la 

alimentación; toxicomania, entre otros. 

A Jo largo de este capitulo hemos seilalado que la personalidad parte de una 

relación, 6 roas bien de una mezcla genéüca y social, teniendo como resultado 

características: fi sicas: gordo, delgado, alto, chaparro, moreno, gilero, chino, lacio, guapo, 

teo, todo lo que in1plica este aspecto; sentimental : amoroso, apasionado, egoista, entre otros; 

intelectuales : pensativo, inteligente, ignorancia, etc.étera; sociales: amable, amistoso, 

tolerante, despota, a todas aquellas conductas que se dan en función a lo social. De tal 

manera que en conjunto forman una unidad distinta a cualquier otra, aiin que comúnmente se 

expresen situaciones como: tepareces demasiado a tal persona, eres igualito a tal, frases que 

nos hace suponer que son personas iguales, pero sin embargo en algún aspecto que por muy 

pequeüo sea, existe una diferencia personal. Siendo la personalidad una estructura 

individual, ésta tiende a estar en una reestructuración constante debido a el desarrollo en que 

se encuentra el ser humano. Durante ese crecí.miento existen momentos cruciales que 

pennjten un mayor enriquecí.miento de fenómenos para la formación de la personalidad. 

La etapa denominada adolescencia es un episodio de la vida del ser humano que 

experimentalmente a demostrado ser el momento en donde los aspectos más importantes de 

Ja personalidad (fisicos, emocionales, cognitivos, sociales, fisiológicos) cambian. Es el 

momento en donde Ja imagen y el concepto del si mismo tiene un gran auje en su estructura, 

formaodose un concepto o imagen ya sea positiva o negativa, que proyectará a una sociedad, 
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donde será percibido de acuerdo a su comportamiento y a todos sus rasgos, y en si a el rol ya 

establecido a su sexo. 

Gran parte de nuestro comportamiento social está dirigido 11 la identificación sex·ual, 

é S decir, si se es mujer se espera que sea una persona serena, comprensiva, sociable, 

recatada, entre otras cuestiones predispuestas para el sexo femenino, al igual para el hombre. 

Pero aw1que no ¡xxlemos desligamos de esos prototipos, a lo largo de la historia del ser 

humano se han venido dando transfonnaciones sociales que penniten modificar el 

fi.mcionamiemo de Jos roles, cualqiera que este sea. 

En contraste, podriamos decir, que Ja identidad femenina está muy inclinada a ese 

status cultural implantado desde que se sabe que el nuevo miembro de Ja familia es mujer, 

de ahi el gran peso a Ja influencia ambiental para una estructura de la personalidad. 

Como se puede notar, el estudio de la personalidad es muy complejo, en cualquier 

etapa de la vida del ser hw.nano. y s1 a esto Je añadimos que en la adolescencia se presentan 

grandes cambios significativos para el desarrollo de la personalidad, seria i.mponante señalar 

que cada uno de los aspectos deben de estudiarse minuciosamente para poder comprender su 

desarrollo. 

Todos los hechos hasta ahora comentados de la estructura de la personalidad, no 

solamente del adolescente, no surgen por si mismos, sino que los a'ipectos e>..1emos 

<_sociedad, principalmente la familia) tienen una función determinante en su aparición y mas 

que nada fonna parte de esa personalidad del individuo. Asi, de acuerdo a la dinámica social 

en que este sujetado el individuo, su personalidad sera definida, siempre y cuando no 

dejemos a un lado los aspectos genéticos ñsicos, emocionales, cognitivos, fenómenos que 

:>ean participes en la formación de un ser humano. Por tal motivo, se considera que la 

influencia familiar para el desarrollo de la personalidad es de gran importancia, 
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contemplando además que en la adolescencia la familia también es significativa, para su 

estructura. 

Debido a la importancia de este aspecto será tratado en el siguiente capitulo donde 

se hablara del rol familiar en la adquisición de algunas características de Ja personalidad del 

adolescente, principalmente en la mujer. 
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CAPITULO 3. RELACIONES FM1IL1ARES. 

Es muy sabido que la vida de un individuo, en su mayoria es social, eso nos 

conlleva a determinar que su personalidad es la función de toda esa gama de fenómenos 

conjuntos 1,sociales y fisiológicos), desencadenando con ésto una exlcusi,~dad humana. 

A.lgunos autores como Ackerman (1988), considera que ninguno de nosotros vive 

su vida sólo. Aquellos que tratan de hacerlo están destinados a desintegrarse como seres 

humanos. Por supuesw que alpmos aspectos de la experiencia vital son mas individuales, 

pero no por ello la vida deja de ser una experiencia compartida; y cuál es el circulo social 

mas allegado al hombre que Je pennite ser parte de esas experiencias, por supuesto que la 

0~nilia; asi la ~amilia es cons.i~erada ~omo l.a ~dad basica de desarrollo y experiencia de 

lJeal12ac:1on y fracaso. Es tamb1en Ja umdad bas1ca de la enfermedad y la sa.luc!J 

Por tal motivo, en este capitulo abarcaremos la importancia del funcionamiento de 

la familia, como portadora de una esuuctura en el individuo, es decir, retomaremos lo que 

muchos estudios han manejado (definición, estrucrura y funcion) sólo que de una manera 

general, para después poder considerar la influencia familiar en el desarrollo de la 

apersonalidad de la adolescente en otro apartado . 

. .\)LA FAJvfiLIA. 
\...____ 

~ ~ra poder dar W1''.l definición de familia se considera que es necesario abarcar todo 

Jo que ésta implica tanto función., estnictura, en si a todo aquello que aporta a sus miembros, 

independientemente de su bienestar o malestar. Teniendo esto en cuenta, a continuación 

hablaremos de cómo es definida la fami~ 

a. l) DEFINlCIÓN. 
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De cierta manera en los capítulos anteriores hemos retomado a la familia, ya sea 

para dar una explicación de porqué es as! el niflo, joven o adulto; porqué se comporta de tal 

forma 6 porqué su manera de pensar es confusa ó está bien definida. Por lo cual 

determinamos la gran necesidad de sei'lalar la definición sobre ésta institución. 

Por sus caracteristicas como institución humana, que evoluciona y es flexible según 

la época histórica, y la cultura a la que se refiere; la familia ha sido definida y estudiada por 

diferentes disciplinas como la psicologia, Ja antropologia, la sociología, la biologia, entre 

otras, y cada una de ella~ se enfoca a la función que desempeña en el desarollo del individuo. 

-i'· tEesde el punto que la miremos, ya sea social, antropológico o psicológico la familia 

es parte fundamental del estudio del hombre] De aqui la importancia de poder ciar una 

definición a ésta . 

. ¡. Para Ackem1an 1.1988), "familia es el nombre de ~ antigua como 

la misma especie humana. Es una unidad paradójica y eYasi\'a" (pág. 12). 

~Por su parte, Leclerco (l 9'79) señala que "la familia es por excelencia el principio de 
~.... --- .,... 

la continuidad social y de la consen1aci6n de las tradiciones. humanas; constituye el elemento 
__..... - - • ... ..... 7 

conservador de la civilización" (pág. J 5). - . 
Sánchez t 1980), la considera como la unidad fundamental de la sociedad; que sus 

miembros se encuentran unidos por lazos de pare~tezco, tanto social, como legal y 

consangutneo: y define la existencia de miembros en dos generaciones distintas: padres e 

hijos. J ·', , r ' 1 ,r. 0 ;¡0<h ... - ·· 
Como se puede notar las definiciones aqui expuestas están basadas en su función y 

caracteristicas. Por Jo tanto, a ~ familia la consideramos como aquellas institución que 

aporta toda una serie de fenómenos sociales, psicológicos, económicos, afectivos, cognitivos, 
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culturales ... , esos fenómenos que ayudan al indi\~duo estructurarse como ~Por éste 

motivo, creemos de mayor importancia, para este trabajo, abarcar Jos temas de estructura y 

función, ya que nos permitirán delimitar la importancia de la familia en el desarrollo del 

hombre. _ _. v,., P,,, Jo J c,~,ff ,¡ (io :n) 
0 

f,¡,
1
K• • ,, 

a)--P- Lob 
a.2.) ESTRUCTURA. 

La familia asume muchas apariencias. Es la misma en todas partes, y sin embargo, 

no es nunca la misma. La constante transfonnación de la familia a través del tiempo es el 

resultado de un incesante proceso de evolución: la forma de Ja familia se amolda a las ------------·- _.---- ----
C(lndiciones de vida ql!._e dominan en un lugar y tiempo dado. 

Sin embargo, una de sus características comunes, seg\ln Berensteiu t1987), es que 

es un coojw1to de seres humanos ligados por cuatro tipos de relaciones cousútuÚ\'as del 

parentesco: alianza o relacion entre marido y mujer, filiación o relación entre padres e hijos, 

consangüinidad o relación que liga a los hermanos entre si, y la relación que Jiga a1 hijo con 

la familia. materna o su representante. 

\S_e ha.u fonnulado diversas hipó1esis sobre el origen de ia familia y las eiapas que ha 

atravesado en el curso de su desarrollo. Podría decirse que ha sufrido una serie de 

modificaciones. No siempre ha existido con las caracteristicas actuales. Pero aunque n.o se a 

ilegado a un acuerdo se manifiesta que a pasado por disünias etapas~ 

Varios autores como Sánchez y Jimenez (1995), han mencionado que~ estruct~a 

de la organ.izacióu fo.miliar no es en ningún semido estática. o ~:igrn~at~ pesar de la 
---

superiición popular, tampoco ;~:unilia el pilar de la sociedad, es más bien la sociedad la 

que roqldea el funcionamiento de l:i familia para lograr su mayor utilidadJ -- --
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De esta forma~amilia es en todo sentido el producto de la evolución; es una 

unidad flexible que se adapta sutilmente a las influencias que actuan sobre ella, tanto desde 

dentro como desde afuera. En sus relaciones ex1emas debe adaptarse a las costumbres y 

nonnas morales prevalecientes y debe hacer conecxiones amplias y variables con fuerzas 

raciales, religiosas, sociales y económi~ 

Para From y cols (1986), la fam.ilia es un ·grupo solidario en que el status, Jos 

derechos y las obligaciones se definen basicamente por la simple pertenencia al mismo y por 

las diferenciaciones secundarias de edad, sexo y vinculación biológica. Se ve a la familia 

como un grupo que puede exigir a cualquiera de sus miembros la contribución de que sea 

individualmente capaz mientras no entre en conflicto con wia obligación superior. 

Finalmente, en vez de definir a la familia en ténnillos neutros se le trata como una -recl-de 

relaciones emocionales cargadas, considerando que el efecto mutuo .entre sus miembros es la 

~se de su solidaridad y su lealtad. 

Podriamos suponer que a panir de aquí se da la explicación de muchos hechos 

algrmo de sus miembros sobrepasa las reglas; aunque no son claramente habladas, si son 

sefialadas por la conducta paterna. 

A través de todo el proceso la unidad psicológica de la familia es moldeada 

continuamente por las condiciones ex1emas tanto como por su organización interna. Asi, 

como en el desarrollo del indi-..~duo hay crisis decisivas, también, en la vida de la familia hay 

periodos criticos en los que el vinculo de Ja familia misma puede fortalecerse o debilitarse. 

En una investigación realizada po~a (1992), se encontró que la conducta de la 

familia es determinada por las reglas de comunicación e interacción aplicables en el sistema 

familia, asi como por la estructura de la familia mis~, en otras palabras, por el tipo de 

relaciones recíprocas que existen entre los miembros de la familia. Así que, de acuerdo a la 

denámica familiar se presentan las conductas de sus miembro~ 
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¿ De tal manera que, la familia de una generación nace, vive y muere -como el 

individuo-, y logra una especie de inmortalidad en sus descendientes. En cada generación, la 

con.figuración de la familia sufre cambios importantes con cada etapa de transición. Tiene 

Uilll clase de estructura en el periodo de parto, otra cuando el hijo entra en la pubertad y los 

padres en su madurez, y aún otra, cuando Jos hijos maduran, se casan siguen su.~ vari,os 

caminos, y los padres envejecen. Este proceso es muy conocido como ciclo vital de Ja 

familia, siendo su esencia que: ésta atra\~esa etapas de crecimiento enfrentando periodos de 

crisis y tran.~iciones, requiriendo su continua adaptación y reestructurnción. Además, cada 

hombre no tiene UllJI sino varias familias, es decir, de acuerdo al desarrollo del indi,~duo 

también su familia esta en crecimiento, esto hace que en cada etapa de su vida su relación 

~e.a de distinta fonna. ' 

Debemos de tener en cuenta la gran diversidad de di.oamíca.s familiares que se 

mencionan y que por lo tanto su estructura se ve modificada, de acuerdo a ésta. Se ha dicho 

que ia ia.nlllia asume muchas apariencias, sin embargo, podríamos decir que mas que nada 

es la gran variedad de clasificaciones, en cuanto a la estructura familiar, que se ha dado. Por 

ejernplo~clear, extensa, coo~ugal, patriarcal, entre muchas otra~Es importante señalar 

que debido a la gran amplitud de este aspecto y del objetivo del capitulo DO serán retomadas 

para Ja construccion del mismo, aunque DO dejaremos de considerar estas variantes de 

caracterización familiar. 

~ que no podemos descartar es que independientemente de la etapa en que se 

encuentra la familia, el i.ncfü~duo y de su estructura, la función de esta es de mucha 

imporumcia para cada uno de sus miembros, Ja cual será mencionada a contiouaci~ 

a.3.) FU~CIÓN. 
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.~tes de entrar en el tema, se considera de importancia mencionar que en este 

apartado abarcaremos los aspectos influyentes que la familia ejerce sobre sus miembros, 

principalmente, los padres hacia los hijos. 

Este hecho ha sido demostrado por varias investigaciones, una de ellas es la que 

condujo Minuchin, Lester y Baker ( 1982) sobre las enfermedades psicosomaticas de la 

infancia en donde se encontró que el niño responde a las tensiones que afectan a la familia. 

Por tal razón, la mayoría de los terapeutas se asocian con la familia, con el objetivo de 

cambiar la organización familiar, de tal modo que la eiq>eriencia de sus miembros se 

modifique, y a través de la facilitación del uso de modalidades alternativas de interacción 

entre los miembros de la familia, el terapeuta recurre a la matriz Oos padres) para el proceso 

de curación. Ante esto, como se sabe, muchos padres se niegan a cooperar en Ja educación 

de sus hijos, ya que ellos consideran que el de los problemas es su hijo y no ellos. 

As!, para la mayoria de los hombres la familia es el factor esencial de la virtud y de 

la felicidad, primero en la infancia, tiempo de su formacion, después en la edad adulta en el 

hogar que ellos funden. 

Por lo tanto, podriamos decir que, los padres: el eje de la familia se dedican a 

transmitir a sus hijos todo su caudal, el material, el moral, el sentimental, de convicciones ... 

La familia conserva y transmite, asegura la estabilidad de las ideas y de la civilización. 

Awlque pueden darse excesos en la estabilidad familiar, cuando ésta resulta un obstáculo 

para el desenvolvimiento de la personalidad. "La familia debe formar al individuo, debe de 

transmitirle las aportaciones de la tradición, pero no debe de matar en él el espíritu de 

indagación e iniciativa" (Leclerco; 1979; pág. 31 ). 

Como hemos mencionado, la familia es una institución natural, al igual que el 

matrimonio son de mayor importancia no sólo para las personas particulares, sino también 
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para la sociedad. Inclusive, ·se considera que el origen de la familia ha de verse en la 

preocupación biológica por la conversación de la especie, y que por lo tanto, es considerada 

como el núcleo primario y fundamental para proveer la satisfacción de las necesidades 

básicas del hombre. 

Por su parte From y cols (1986) seM.lan que todo lo que se diga sobre el origen y la 

evolución de Jos tipos de la familia se ha de considerar como una pura suposición, ya que no 

pueden ser cientificamente demostrada. Sin embargo, se supone que Jos primeros 

representantes de nuestra especie teuiau relaciones se>..-uales bastante permatlentes, además 

es probable que en esas relaciones se veía mitigado por un profundo sentimiento de celos en 

ambos sexos. El número de esposas no estaba seguramente regulado de manera fomlal, y 

ninguna mujer en edad de procrear pennanecla sin relaciones sein1ales durante mucho 

tiempo y si babia más mujeres que hombres en el grupo, los mejores cazadores absorbían el 

excedente de sus grupos familiares . Cl,n.sideraudo que ésta simple organización familiar 

pudo servir de partida para el desarrollo de todas las fonnas familiares. Estos factores 

psicológicos ya en Jos primeros momemos de la historia humana. 

Además, cabria mencionar que aunque el hombre sea el mas t1exible y el m.As 

facilmente condicionado de todo los primates, siente una gran necesidad de seguridad en sus 

relaciones personales y un deseo de compafila congenia!. Estas necesidades, aunque menos 

consU1lctivas que las tensiones fisiológicas del sexo, operan de modo más continuo, de ahi la 

necesidad de crear pequeñas sociedades que llenaran esas carencias. 

Como se puede ver y como algunos autores lo sefíalau, entre ellos Pierre (1983) en 

un primer momento la familia human.a refleja el apariamiento y el sistema reproductivo de 

nut:stra especie, y a medida de su dt:sarrollo histórico, se ha observado la influencia 

dett:nnin.ante que tiene sobre Ja evolución del hombre. 
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Por Jo tanto,~s vincules familiares se hacen a través de una combinación de 

factores: biológicos, psicológicos, sociales y económicoiJ Biológicamente la familia sirve 

para perpetuar la especie, como ya lo hablamos mencionado, es Ja unidad básica de la 

sociedad que se encarga de la union del hombre y Ja mujer para engendrar descendientes y 

asegurar su crianza y educación. Psicológic.."l.meme, los miembros de la familia están ligados 

en interdependencia mutua para la satisfacción de sus necesidades afectivas respectivamente, 

y están ligados economicameme en interdependencia mutua para la provisión de sus 

necesidades materiales. Todas estas caractensticas participan de manera integra en la 

continuidad familiar. 

Siendo los aspectos sociales y psicológicos de importancia para el presente trabajo 

Jos detallaremos más. Dentro de los fines sociales que cumple la familia moderna, Satir 

t 1985) sei'Jala los siguientes: 

l. Provisión de alimento, abrigo y otras necesidades materiales que mantienen la vida, y 

proveen protección ante Jos peligros exiernos, función que se realiza bajo condiciones de 

unidad y cooperación social. 

: . Pro,1si0n de unión social que es la matriz de los lazos afectivos de las relaciones 

familiares . 

.3. Oportunidad para desplegar la identidad personal, ligada a la identidad familiar; 

integridad y fuerza pslquicas para enfrei1tar experiencias nuevas. 

4. El moldeamiento de los roles se>."Ua]es Jo que prepara el camino para la maduración y 

realización sexual. 

5. La ejercitación para integrarse en roles sociales y aceptar la responsabilidad social. 

Aclarando que la estabilidad de la familia y de su miembros depende de un patrón 

sutil de equilibrio e intercambio emocional. 
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:\sl que, no sólo imparte normas eticas, proporcionando al niño su primera 

instrucción sobre las reglas sociales primordiales, sino que también moldea profundamente 

su carácter, en formas de las que no es conscien~ familia inculca modos de pensar y de 

actuar que se convierten en hábitos. Debido a su enorme influencia emocional, afecta toda Ja 

experiencia anterior del niño. Las actitudes de los padres ante ellos mismos van influir en el 

niño" (Christopher; 1984; pag.1 

La función de Jos padres está detenninada en sus necesidades personales, es decir, 

los padres creen amar a los hijos, ven en ellos la mayor satisfacción de su vida, pero en 

cambio, eu muchas O"....asiones, para Jos hijos no es asi, ya que los padres, aveces, son 

incapaces de aceptar y respetar la personalidad de aquellos a quienes han traido al mundo; 

sólo los consideran como personas que pueden ser dominadas, y no buscan en ellas más que 

una colllP'.msacióu por Ja insignificancia y desdicha propia. :\nte esta necesidad el adulto 

prohibe a su hijo lo que ameriomiente le fue prohibido ó bien por querer eYitar experiencias 

negativas que ellos vivieron en situaciones similares a las que a tra\iesa su vast.ago. 

Por Jo tanto. Jos padres tienen la esperanza de que sus hijos les brinden lo que 

fueron incapaces de edificar por si mismos. Snyders tJ 9S 1 ), señala que semejante amor, 

ilusión de amor, no es mas que una explotación afectiva del 1úño, aclarando que no debe 

asombramos que un amor originado en medio de tales equívocos, muy pronto se transforme 

en odio: no se trata de un odio contra los hijos, lo cual seria contrario a los tabúes de nuestra 

sociedad, es un odio mucho mas hipócrita de los adultos hacia los jóvenes en general, y más 

que nada a ese acontecimiento social al que él fue sometido y al que ahora se enfrenta del 

otro lado sin saber manejarlo. 

~mo se puede ver Ja psicología amplia las funciones de la familia, hablando de 

aspecios e.orno: la satisfacción de necesidades afectivas, el aprendizaje de nonnas, hábitos y 

la soc;"1iudón d< los nU1os, <I d<sruroUo d< la autoostima, ~•tre ~ 

<'. 
1 
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Las a.11teriores coocepciooes de Ja familia tienen como caracteristicas particulares su 

enfoque hacia el desarrollo del individuo. Fishman y Rosruan ( 1988), consideran que ese 

desarrollo es el proceso integrado por una secuencia de cambios que conducen al crecimiento 

y perfeccionamiento de una estructura personal. 

De esta manera el espacio familiar forma el campo psicológico mas importante de 

un individuo, debido a que funge como un refugio, una fuente de afectos, de identidad e 

identificación. Se encarga de proporcionar patrones sólidos de amor, amistad y afectos que 

permite una adecuada formación de personalidad. Este papel es una función esencial de la 

familia pues tiene que ver con el desarrollo cognitivo: la iniciativa individual, el espiritu 

creativo, el desarrollo social y la formacion de la personalidad de todo ser humano. 

Otra función es Ja educación cuyo objetivo es dar al niño una óptima adaptación 

física y social a su ambiente, proporcionar los hábitos y costumbres que le permitan 

desenvolverse. Así mismo se da con la educación sexual la cual es de gran in1ponancia, 

c.omo en el capitulo anterior habíamos señalado, debido a que es un ámbito trascendental 

para la fonnación de una identidad sexual y en general, de Ja personalidad . 

.t2::.as funciones familiares en su totalidad llegan a determinar el rol de sus miembros 

asumiendolos de acuerdo al periodo en que se encuen~ Jan1es (1990), señala que hace 

unos 25 ailos algunos, psiquíatras, asistentes sociales y psicólogos observaron a familias 

enteras, encontrando que la psicología de las relaciones íntimas es muy diferente de la otras 

relaciones sociales. Todo el mundo está al mismo nivel cuando se ocupa de las relaciones 

intimas desde el más humilde campesino hasta los presidentes de los paises. Cuando 

estamos con nuestra familia somos diferentes a cuando estamos con otras personas. En 

general, lnuestra~cteri~~icas de perso~d~ se v~~ ~limitadas- en.Jas relacione 
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~or eso, Jas c.~cteristicas de los individuos son peculiares a su conte>.1o o 

sistema y se expliC311 mejor analizando el sistema, no solamente al individuo. 

Se ha manéjado que durante la adolescencia, de algunos de Jos miembros de la 

familia, ésta pasa por una transfonnación al igual que el indi\~duo, pero de qué manera éste 

feuómeno atribuye en la persoruilidad del adolescente, especifica.mente en la mujer. 

Consideraudo lo que en este apartado se expuso a continuación analizaremos este hecho. 

B) LA ADOLESCENTE Y SU F AMlLIA. 

J 

En la adolescencia, el grupo de pares cobra mucho poder, asi Ja familia empieza a 

interactuar cou un sistema poderoso y a menudo competitivo; por otra parte, la capacidad 

cada ,·ez mayor del adolescente lo habilita mas y más para demandar reconocimiento de sus 

padres. 

I-lilario, Peiia y Ranllfez tl 993\ mencionan que el niño y el adolesceme durante su 

fienna.!lencia en el seno familiar, necesitan para su desarrollo normal y un alto grado de 

desarrollo mental, de una familia funcionalmente sana, desde el punto de vista psicológico, 

en sus dos cuaiidades: positiva en factores estimulantes y negativa o carente de factores 

perturbadores. Para Jo cual se deben de cubrir las siguientes necesidades: primero, que el 

niño se sienta querido, que tenga satisfechas sus necesidades de afecto; segundo, que se 

sienta la autoridad familiar acostumbrandose a ponderar y respetar la escala de valores 

humanos; y tercero, que vea en Jos modelos famibares seres idealiz.ables y dignos de 

identificarse con ellos. Esto puede crear un ambiente facilitador que permita un desarrollo 

apropiado. Lógicamente que este tipo de familia seria lo ideal, Jo cual es muy ambiguo que 

se preseme comunruente, ya que si no es por un aspecto es por otro que no se puede contar 

con uu ejemplar, con esto no queremos decir que es imposible brindarle al, ó a los, miembros 

adolescentes un:a posible ayuda para que su crecimiento se vea menos truncado. 
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Es común que, los padres desearian encontrar en sus hijos su imagen -si es posible 

superada- y una misma concepción de las cosas y de la vida. Sin embargo, los padres deben 

tratar a cada uno de sus hijos según sus necesidades, que varian según la edad, el sexo, la 

salud, las aptitudes, etcétera. Asi, Jos padres deben admitir las nuevas necesidades que 

aparecen en el transcurso de la evolución genética: gustos para las distracciones, las salidas, 

búsqueda de camaradas, entre muchas otrasj~i ne el adolescente se siente irespetado en su 

porvenir y en su personalidad, que cada dia se afirma rr.ás y se va acercando a la del adulio. 

Creando con esto tul conflicto emocional. 

Pepin 1)975\ considera que Jos padres deben de prepararse mentalmente a soportar 

brechas en su autoridad como condicion de la adultiz.acion de sus hijos. Ya que las razones 

de la actitud dominante de los padres son numerosos, pero con frecuencia el resultado final 

es el mismo, tipicameme; el adolesceme tiende a resistir la dominacion, y su combate en 

contra de estas se conviene a menudo en una lucha por el promedio entre él y sus padres. 

Muchos factores intervienen en esta lucha: entre ellos se encuentra el aislamiento del joven 

de las influencias ex1ernas al grado de independencia a que ha estado acostumbrado en el 

pasado, la consistencia de la dominacion y si Ja actirud de dominación vienen o no de uno, ó 

de ambos padres. 

Es de considerarse que la lucha entre padres e hijos, es mas que nada afectiva, 

em1uiscarandola de c_ierta manera en material, de orden y poder-L Es cuando los padres no 

e::stán preparados para aceptar que aquellos pequeños que fueron guiados por ellos, ahora 

comienzan a ser capaces de enfrentarse por sí solos a diversas situaciones, y sí el adolescente 

no es sincero consigo mismo, en el momento de aceptar que necesita ayuda de un adulto, es 

cuando las discusiones surgen por cualquier aspecto, provocando con esto una mayor 

distancia entre padres-hijos adolescentes. 
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Para Secadas y Serrano ( 1984), cuando la dominación paterna es estricta, fuera de 

lo común o irregular es probable que el adolescente muestre reacciones graves. Este duelo 

suele ser, en particular, cuando la actitud de los padres es demasiado protectora o de 

excesivo rechazo . .j 

En su búsqueda de independencia, los adl)lescentes a menudo rechazan los intentos 

de sus pmgenitores para guiarlos considerando sus opiniones como pasadas de moda o 

definitivamente dice cosa que les molestan. Esta actitud continúa durante les años 

universitarios para muchos jóvenes_; Según Allport (1964), considera que sólo hasta mas o 

menos los 23 ru1os Ja mayotia de las personas pueden entenderse con sus progenitores en tn1a 

fonna madura. 

Existe a la inversa, el caso en que el hijo continúa siendo el niño grande, en que 

renuncia a una legitima libertad por afecto a sus padres, especialmente para su madre, por 

ternura y por reconocim.ieuto, y para e\itarles la impresion de abandono . . .\unque aquí 

estana.mos hablando de dÍ\'ersos aspectos, ya sea por la manipulación afectiva que los padres 

ejerzan sobre su hijo o por la inseguridad creada eu el joven para poder eniremarse a una 

vida mas independiente. 

Se ha mane.iado que la actitud de Jos padres cuenta mucho para la seguridad de los 

jóvenes frenie a las prohibiciones sociaies mas o menos explícitas, fecuentemente causa de 

angustia en el adolescente. Como es el caso cuando los padres critican al otro sexo frente a 

su hi,io por 1ener temor de verlo casado demasiado joven, y los hennanos y hermanas de sexo 

opuesto pueden 1euer el mismo comportamiento. Se va creando asi un fondo de enemistad y 

de oposición bacía el otro sexo; se hace burla de los novios que hay en la familia, se critica 

Jos films que 1enninan en boda, e1c.é1era. Todo lo que concierne a este aspecto es tomado a 

broma y ridiculizado. La actirud del muchacho a menudo es ambigua, pués a pesar de su aire 

burlon se toma mucho cuidado en el vestir cuando debe encontrarse con chicos del sexo 
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opuesto. En la mujer se da de la siguiente manera: suefia con el amor, con esperanz.a y temor, 

se imagina el noviazgo y el matrimoruo que desea, elige detenidamente su anillo de pedida y 

su vestido de novia en las tiendas. La joven siente la necesidad de amar por el amor en si 

mismo; ama el amor y este sentimiento persiste a menudo en la mujer adulta. Esta necesidad 

de amar lo satisface la adolescencia, sin que sea necesario cristalizarla en una persona 

concreta. 

Con esto no se quiere decir que !a mujer se valga de puras idealizaciones para 

realizar sus objetivos, sino más bien se abarca el hecho de la tipificación sexual, que es 

implantada para el funcionamiento de roles. Esa educación cultural y moralista, son la guia 

en muchas ocasiones que las jóvenes se e.entren en un su~o que no va mas hallá de 

espejiSIDl)S irreales, como es el caso de las adolescentes que imaginan su futuro en cosas sin 

mayor trascendencia como: el día de la boda, en que si el vestido está boni1o, que la fiesta 

salga bien, entre otras muchas más. Pero que hay de su crecimiento indi,~dual, el casarse 

que acarrea, el tener hijos, el seguir con una actividad fuera del bogar, de todos esos aspectos 

que se pueden presentar del no todo agradables para ella, o en si de cosas que no esperaba. 

Sill embargo, aün no llegue a realizarse ninguna celebración matrimonial, en la actualidad, 

las adolescentes no descartru1 el hecho de ser parte de una relación conyugal y de cargar 

consigo una educación moralista, más que nada una sociedad prohibitiva que de cierta 

manera trunca la estabilidad emocional de la joven. 

En muchos hogares la hija continua estando estrechamente vigilada y se desvia la 

conversación al abordar problemas sentimentales. De esta manera se empieza a segurar la 

tranquilidad hasta los proyectos formales, cuando la situación económica es estable y se ha 

logrado el acuerdo entre la familia, la sociedad y la chica. Sin embargo, actuando de esta 

manera los padres apenas reciben confidencias. Las relaciones confidenciales con los padres 

estan rotas porque se les juzga incapaces de comprender los nuevos problemas que se les 
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plante.'.lll a su hijo o hija. Aun cuando se dice que Ja comunicación entre padres e hijos 

adolescentes a ven.ido mejorando y es muy abierta, en muy pocos casos se oye decir al 

adolescente a su padre que por primera vez tomó \'ÍnO, fumó, se Je declaro a una chica (6 

chico), ó tuvo relaciones seJn1ales; principalmente en Ja mujer ya que, retomando el rol 

femenino, a sido educada para ser una jovencita decente y que nadie la tache de loca o fácil. 

Siendo que el hecho de tener una "gran confianza" a los padres (ya sea a la mamá o a el 

pap..1) el tema pasa a segundo termino, lo que significa es el poder comentar abiertan1ente lo 

que se piensa y se siente al respecto, con la oportunidad de esperar opinión o consejo, sin ser 

¡ecrimi.n.ada de una manera in.iustificada. Al menos es lo que la joven desearia, 

considerandola como una buena coruunicacion con sus padres. 

En w1a investigación realizada por Hilario, Pefu\ y Ramirez ( J 993) evaluaron a 60 

menores mfrnctores que hubieran cometido una infracción menor: robos de escasa cuantía, 

lesiones que no pongan en peligro la '~da del afectado, reberldia y deserción escolar. Sus 

edade5 comprendidas entre J 5 a 17 ai)os, del sexo masculino. Aplicando la Nueva Escala de 

Evaluacion farujJiar (!'-"EEF), Ja cual retoma las áreas de territorio, roles, jerarquia, limites, 

alianza, comunicación, autonomía, modos de control de c.onducta; área afectiva (de bienestar 

y malestar), y área de psicopatologia. Su principal objetivo era saber si Ja composición 

familiar influye para que se presenten conductas infractoras en algunos de sus miembros. 

Encontraron que este hecho se presE.11Ui debido a la dinámica familiar y no necesariamente a 

la con.figuración. En cuanto a roles )~)S varones (hijos) y Ja madre, principalmente, son los 

que desempet1an roles de mayor peso en la c.:1sa ya que el padre se encuentra ausente el 

mayor úem¡.,'O. En afecto, el hecho de que los padres obtengan un bajo porcentaje en el área 

Je afecto comparado con los otros miembros se debe a la cuestión cultural. En cuanto a la 

comunicación se eucontro que son las persoMs empleadas y las dedicadas al bogar, quienes 

mantienen mayor comunicación eo las familias. Ante estos resultados una de sus 

condusioncs fue que en la mayoria de los casos el papel del padre se vei.a desvoronado por el 



68 

becho de no encargarse de los aspectos internos de la familia : emociones, problemas, 

etcétera, sino nada más en el aspecto económico. 

El estudio mencionado anteriormente, nos proyecta fonómenos que comúnmente se 

presentan en las familias mexicanas, aun cuando la mujer se ha visto incluida en los 

aspectos laborales, en donde los roles están estereotipados al sexo, es decir, la mujer al hogar 

y los hombres aportar el sustento, lo cual c.onsideramos que no sólo podria ser económico, 

sino de otros más personales que trai.rian como consecuencia llevar una "relación familiar", y 

no una institución en donde pagas por ser bien atendido sin inmiscuirse totalmente para no 

distinguirse por causa de los demás miembros. 

Además el punto que se nota mas en esta investigacion y el que es de nuestro 

interes, es la imponancia de las funciones familiares para la reintegración incfüidual, 

principalmente, con la panicipacion paterna esta serta de distinta manera. Ante esto, 

creemos que la funcion paterna t.al igual que materna) son los ejes determinantes, que 

influye, eu las caractensúcas de sus hijos, es decir que lo que bagan y digan., hasta lo que no 

realicen, va a ser considerado de alguna manera por el adolescente ya sea para no repetir lo 

que sus padres hicieron con el o el realizar lo que hubiera querido que sus padres fueran. 

En la mayoria de las revisiones teóricas e investigaciones se ha enfocado a la 

función 11iateru~ pero como hemos visto ~! papel del padre forma gran palie de esa 

estructura personal en el joven adolescente, especialmente en la mujer y origina una diada 

interfamiliar. Siendo éste el punto central para éste trabajo. 

Ahora bien, en el capitulo anterior hablemos de la personalidad en la adolescencia, 

en donde la conjunción de aspectos genéticos, sociales, fisicos, emocionales y cognitivos son 

eje de estudio de la personalidad del indi\~duo. De tal manera que, durante la adolescencia 

estos fenómenos a traviesan por un periodo de cambios notables, por lo cual nos ,lleva a 
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suponer que Ja personalidad se reestructura de acuerdo a las experiencias vividas (en todos 

Jos aspectos señalados) en ésta nueva etapa de la vida del ser humano. En consecuencias, el 

fenómeno de mayor transcendencia en que se dan estos cambios es la vinculación familiar, 

ya que es donde el sujeto hasta estos momentos a convivido, destacando características 

propias que son juzgadas por los demás miembros del circulo, además de ser receptor de 

algti.-1os aspectos que influirán en su personalidad. 

Como hemos visto en este capitulo Ja familia viene a formar parte del crecimiento 

personal del hombre, y su funci1.'-n es probeher todas las necesidades que éste tiene, Ja única 

nt>eesidad que uo puede satisfacer es la sexual y no puede por Ja existencia de Jos tabúes de 

incesto. Basta decir, que ¡..'Tli,·ticamente todas las sociedades prohiben los matrimonios entre 

henrnmos e llllpiden,~ si la función de las unidades familiares cousaguine.a y conyugal en 

Ulla sola imitucióu familiar. 

En este sentido la familia apona caracteristicas especificas a cada uno de sus 

miembros, especiñcameute. Jos padres son considerados promotores y encargados de esta 

iustirución, en donde ellos con su "madurez" trataran de guiar a sus hijos hacia un bienestar. 

Por Jo tamo. su funcion que cada wio de ellos ejer.za se \•erá iuclinada a las necesidades, 

aunque no en muchos ocasiones, de sus hijos adolescentes. En consecuencia, en el siguiente 

cap11ulo trata.remos de analizar la int1uencia pa1ema en la estructura de Ja personalidad de la 

adolescente, con el o~ietivo de poder conjuntar los capítulos antes abarcados, y detenninar la 

importancia del rol paterno en las carac1erisúcas de la mujer joven. 
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CAPITULO 4. RELACION PADRE-HIJA. 

En el capitulo anterior hablamos de la estructura familiar, en donde sus 

caracteristicas se basan en los roles de cada uno de los miembros, ahora abarcaremos 

especificamente la del padre. Ante esto, debemos de recordar que la familia es una unidad 

social que expresa Jos valores de la sociedad y sus eiqiectativas a través de roles y 

estereotipos, no dejandolos ver como esto sino como un hecho natural. 

Se cree que Jos estereotipos de los roles basados en los géneros son perjudiciales 

para la familia . Goodrich, etaJ ( 1988) señalan que éstos oprimen y l.im.itan los deseos, las 

expectativas, la conducta y el desarrollo de Jos individuos de la familia. 

Para Szapocznik y Kurtines (1993), estudiar al individuo separado de su medio 

ambieme: familia y cultw"a., no permite la eficacia C!e ·dicho estudio; en c.ambio, al analizar la 

cultura entenderemos la función familiar, y as1 poder ~-rudiar al individuo. 

Por lo tallto, los conceptos predominantes de la familia constituyen una ideología 

basada en los estereotipos de los roles de géneros: el padre como sostén económico y jefe de 

Ja familia ; la madre como ama de casa de dedicación exlcusiva, buena compañera de su 

esposo, enca1'3ada del cuidado de todos; los rujos coruo la satisfacción de los padres, buenos 

eu sus labores que tengan y sobre todo responsables ante sus progenitores. 

El status maternal es considerado de mayor importancia para el desarrollo de los 

lújos que el rol del padre, por ejemplo: Garcia ( 1990) seí'iala que las mujeres im~erten más 

en sus hijos que los hombres, dado que la contribución teme a la adaptabilidad de los hijos, 

en especial durante la primera infancia es mucho más importante que Ja del varón. Aunque 

este hecho sea muy discutido, consideramos que cada función, ya sea materna o paterna, 

tiene sus propios meritos e importancia para el buen funcionamiento de los integrantes de la 

familia. 
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En el caso del hombre, por muchos siglos la paternid.1d ha sido símbolo de 

continuidad consanguínea de autoridad y sobre todo de su virilidad. El control social es un 

factor que detennina en gran medida la conceptualización que ciertos grupos tengan con 

respecto a la tipificación seK1ml. También le indica al individuo el significado que le debe 

dar a los hijos y la fomla de incluirlos al sistema familiar, en otras palabras los predispone a 

una particular conceptualización de la paternidad. 

Por !o se11alado anterionnente, uno de Jos o~jetivos de este trabajo es identificar la 

impor~-tncia que tiene la relación, principabneute afectiva, del padre con Ja hija adolescente, 

en su crecimiento personal, ya que se maneja que la madre es m..'-\s "necesaria" que el padre 

para un mejor desenvolvimiento. Por lo tanto, en este capJtulo hablaremos del rol del padre 

dentro de la faui.ilia, es decir su función como tal y sus caracteristicas. En un segundo 

apartado sei'ialaremos la relación del padre con la hija adolescente, y por último 

analizaremos la influencia paternal en el desarrvllo de personalidad en Ja mujer . 

. •\)EL ROL DEL PADRE DEN"TRO DE LA FA .. \1ILL\. 

La \~da del ser humano se ve descrita a través de tipificaciones de acuerdo a una 

función, ya sea pad..-e, esposo, hijo, trabajador, no~o, etcetera. A l igual que cualquier 

aspecto referente del hombre el ser padre representa mitos~ culrurales, de tiempo y sociales. 

La función paterna se ha venido tranSfonuando de acuerdo a los cambios sociales, 

es decir, tiempo anterior el padre era la rudeza, la seriedad, la autoridad, entre otras 

carac1erisuc.as definidas al varón, se vela como un capataz el único a quien obedecer, en 

cambio ahora es un "amigo". Cuando la mujer entra al campo laboral, el hombre de cierta 

manera se ve obligado a responder a Ja educación de sus hijos. Se ha sefialado que la 

presencia del padre es una exigencia social mas que una necesidad biológica, ya que es mal 

visto que un ui.1lo crescan sin padre, índependiemcmeme de la causa de ausencia. Eu cambio, 
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s1 el hombre se niega a responder a su obligación, es considerado como un "poco hombre" o 

un "ser sin sentimientos". De cualquier manera la ausencia del padre ejerce sus electos sobre 

los niños, no solamente en fomia directa, si.Do también indirecta, a través de las diferencias 

en la conducta materna con la que se ha visto asociada. En las familias con dos progenitores 

los niños tipicamente perciben a la madre como la fuente primaria de crianza y al padre 

como Ja fuente primaria de autoridad y disciplina. 

Para Grah.am (1992), el rol del padre ha cambiado en las décadas, teniendo que 

crear un papel de sabio, fuerte y así ejercer una autoridad y poder almacenar un gran trato de 

respeto; ocacionando un problema al que se enfrenta el ser padre: someterse a sus propios 

juicios, de tal manera que el uuevo papel que juega el padre tiene que ver cou el papel que la 

madre tiene que ver en el hogar. A.rgumentando: "el hombre es el que menos importancia se 

le lia dado para observarse a si mismo, por lo tanto tiene menos cuidados y atención". 

(pag.84 1). 

En la actualidad se adviene claramente que el padre puede desempe1w un papel 

impon.ante y unico en el desarrollo del hijo. En contraste, se considera que la falta de este no 

limita hasta cierto punto la personalidad del hijo, ya que cuando la presencia del padre es 

agobiante, frívola, cortante suele originar couílictos tanto emocioriales como psicológicos en 

el uiiio. 

Ante esto podemos decir que también hay tipos de ser padre. Típicamente, como ya 

se menciono, el padre es el centro del cual alrededor gira la actividad económica, politica y 

social. Él da el marco de referencia de los valores morales y religiosos para la esposa y los 

hijos, de acuerdo con el monto de sus ingresos que serán determinados y su posición en el 

proceso productivo. Lo comün es que el esposo debe trabajar y proveer de sustento a la 

familia, nada sabe y nada quiere saber acerca de lo que sucede en su casa, sólo demanda que 

todos lo obedezcan y que su autoridad sea indiscutible, siendo ésta reconocida, deseada y 

\ 
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poco estimada, por lo cual, se le respeta y admira por su entereza y su importancia social; es 

querido por el seguro afecto con que envueh•e a su familia. Por lo tanto, el padre pasa un 

nunimo de tiempo en el hogar, al cual sólo acude durante las horas de los alimentos y para 

reponer las energ1as. Ea contraste, a veces el padre quiere ejercer un meticuloso control sobre 

toda la casa; Jos gastos más norma.les, las salidas de los jóvenes. Los hijos se encuentran 

astixiados por esta superioridad o este control, pudiendo con ello ocasionar el abandono, el 

descorazonamiento y la coatestacioa que traduce el rechazo dentro de la libertad frente a la 

imposibilidad de igualar el modelo. Lo ideal psicológicamenle sena que el padre se muestre 

comprensivo, que coloque sus exigencias al ni\•el de las posibilidades reales de sus hijos y 

sin ninguna duda orientarles hacia otro camino profesion.u que el suyo, a fin de que la 

comparacion no puede ser hecha dentro de la misma ocupación de acti\idad. 

En una investigación realiz<lda por J:?e Luccie y D:nis (1986), sobre las 

e'1'lerienc:as vividas por los bombres adultos y la influencia de éstas en su rol r.omo padres, 

encontraron que en 177 padres de 25 a 58 años de edad sus funciones paternas estaban 

dirigidas a e¡qx.'fieucías ví\~das por ello~ mismos, principalmente en las orientaciones dadas 

a 5us hijos. 

Esta investigación es una de las pocas en donde se nos muestra que el ser padre se 

fomia de acuerdo a el crecim.iemo individual, al igual que cualquier otra función del ser 

humano. Parke (1986) menciona que los hijos ayudan al crecimiento del padre, por lo tanto, 

cabe suponer que dentro de una familia, en sí de toda la vida humana, el crecimiento 

personal esta latente, siendo el medio en que se desenvuelve uno de los tantos aspectos 

generadores y dirigentes de ese desarrollo, además se sabe que el papel del otro es 

fundamental en el desenvolvimiento del yo. 

Por tal motivo, el interés de señalar la importancia de Ja influencia paterna en el 

crecimiento de la adolescente. Así, a continuación dedicaremos un apartado a la relación del 
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padre con Ja hija adolescente, para poder detemñnar de qué manera el padre participa eo el 

desarrollo de la personalidad de la joven. 

B) RELACION PADRE-HIJA. 

Poc.o se ba manejado teóricamente sobre esta diada, ya que el mayor interés se ha 

enfoc.-ido a la función matema, por ejemplo, Pierre ( 1983) menciona que "una madre es 

mucho mas necesaria que el padre para el bienestar del hijo y mucho mas dificil de 

reemplazar'' (pág. 14). SiJ1 embargo, para otros Jo fundamental no es Ja relacjón del niñ<' cC>tl 

su madre o con su padre, sino Ja relación de ésta con la relaci611 de sus padres, debido a que 

la relación conyugal refleja !a compatibilidad para poder desempeñar un rol congenio para 

¡m sólo tin, educar Jo mejor posible a sus hijos. 

El objeuvo de este trabajo no es identificar cual papel es mejor, el de la madre o del 

padre, sino detectar la manera eu que se desarrolla la relacion de un padre c.on su hija, asi 

que nos dedicaremos solo a esto. 

Una vez teniendo claro cual es nuestro objetivo. sefialaremos que ambos padres 

.1uegan un roi imponante y necesario para ei desarrollo dei adolescente. Sin embargo, 

algunos investigadores al comparar la influencia relativa de Ja madre con la del padre, 

mencionau que la influencia del padre sobre sus hijos llega a ser mas importante que la 

i.J.ú1uencia de Ja madre, ya que los años de la adolescencia requiere de una fuerte influencia 

masculina. 

Ante esto, cabria hacer una diferencia de estadios: uno cuando el hijo es pequef!.o y 

necesita mas cuidados de crianza, y otra, cuando el hijo crece necesitando más orientación y 

apoyo moral. Pepin (1975), señala que la originalidad de cada relación queda determinada 
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por el estadio de Ja evolución genetica, la personalidad que orienta Ja necesidad de 

autonomía, la intercaracterologia padres-hijos, y también el medio sociocultural. 

Cuando se da Ja ausencia del padre los efectos inmediatos parecen ser mas 

marcados durante el desarrollo temprano de los niños varones, pero algunos de los efectos 

sobre las niltas pueden ser muy manifiestos durante la adolescencia, cuando buscan 

establecer relaciones heterosexuales y sus propios roles femeninos adultos, de tal manera que 

!a influencia paterna tiene distintos efectos ante sus hijos de diferente sexo. 

CháYez t_l 987) menciona que el padre afecta a Ja tipificación sexual de sus hijas, 

pero de modos distintos a como ocurre en los hijos varones. La femiueidad en las hijas 

guarda relación con la masculilleidad del padre la aprobaci6n por parte de éste, de la madre 

como modelo para Ja hija y el hecho de que el padre la anime a panicipar e~ acú\idades 

fo~ias, además. en la temprana infancia no concluye la intluencia paterna, incluso en la 

adolescencia y la edad adulta las relaciones de las hijas con varones están más intlwdas por 

sus tempr-..nas relaciones con sus padres que por el contacto con sus madres. El padre que 

pennanece alejado de Ja hija, que no se preocupa por ella o se muestra hostil puede ser el 

motivo de que, siendo ya mujer adulta_ tenga problemas en cuanto a establecer relaciones· 

beterose1n1ales permanentes. 

Para Ja adolescente la relación con su padre es más de autoritarismo, dependencia y 

responsabilidad, en ocasiones su definición hacia el es de autoritario, de egoísta, orgulloso, 

de falta de ideal, y por el contrario, los aprecian por su triunfo profesional (o sea un status 

social), Ja dedicación a Jos suyos y su sentido de la responsabilidad. 

La comprension es muy apreciada en ambos padres, pero es más a menudo citada a 

proposi1os de Ja madre: en el padre por el contrario, es Ja calma y la igualdad de carácter lo 

que le son mas apreciadas .. L\si, se aprecia en el padre su juventud mental. sus cualidades 
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intelectuales y su saber; además de la fuerza de su personalidad, su equilibrio moral. Pero, 

para los dos sexos, es mejor la compresión con la madre que con el padre. Las criticas a Jos 

padres se refieren mucho mas a su función educativa que sobre su persona. Por lo que, las 

cualidades afectivas de la madre son particularmente puestas en evidencia, ya que cuando un 

hijo entra en contlicto con el padre se encuentra a menudo protegido por la madre. Dandose 

el caso de que el padre suele respetar más Ja intimidad de las hijas, y sobre todo en Ja 

adolescencia. As1 que no es nada sorprendente que sean los ultimes en conocer un aspectos 

de Ja "ida amorosa de su prole. Una amiga fiel guarda el secreto, clásico teatro en donde hay 

solidaridad femenina. Estas conductas parentales crean unos transtomos interiores y un sentí 

miento de culpabilidad. Las jovenes se dan cuenta de que en la mayor parte de caos los 

adultos lÍenen una sexualidad equilibrada que ocupa un amplio Jugar en su ,;da, mientras 

que ellas ni incluso tienen derecho a ningún proyecto y deben rechazar toda manifestación. 

Grinder ( 199 3) considera que ésta es un.a de las causas mas o menos conscientes de su 

agresividad hacia Jos adultos, debido a las necesidades afectivas por las cuales el joven (sea 

mujer u hombre) a tra\iesa en esos momentos. 

En una investigación realizada por Kinloch ( 1985) se encontro que Ja relación entre 

padres-hijos adolescentes se ve detenninada por diversas variables. Dentro de Jos conflictos 

familiares se dan los siguientes: el tipo de comunidad, las diferencias generacionales, así 

como el impacto del nivel socioeconómico, la ocupación familiar, las diferencias de sexo, el 

rol establecido entre Jos integrantes, ademas el njvel de autoritarismo que rnallejan hacia los 

jóvenes. 

Al parecer, en este estudio, los confüctos familiares operan de diforentes maneras 

para los hombres y para las mujeres; sin embargo, los electos de la magnitud de la 

camunicacio°' los antecedentes fa.miliares ~ el orden de descendencia y la falta de 
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comunicacion no da lugar ·a asegurar que afecten de diferente manera a los jóvenes 

masculinos o femeninos. 

Como se describio en el primer capitulo (adolescencia) el adolescente se encuentra 

eu medio de un desequilibrio por Jos cambios a Jos que se enfrenta: fisicos, psicológicos y 

sociales, ocasionando lo que se conoce como crisis de identidad, siendo el aspecto emocional 

uno de los más afectados ya que es cuando su estado anímico varia constantemente. Es por 

eso la importancia de la función paterna en estos momentos, varios autores concuerdan en Ja 

¡,'Osición donde el padre proporciona grandes aspectos para la personalidad de sus hijas, en 

•londe OCJisionabnente da seguridad pero jala su independencia, es decir, hoy en dla es 

notable la preocup.1cion de que la hija tenga un status socia~ o sea que tenga una profesión, 

comodidad ecouomica, emocional y sobre todo que el dia de maflana no dependa de nadie, 

>Íll embargo, le es dificil aceptar que para llegar a lograr lo deseable es necesario comenzar 

desde la infancia y, por lo tamo, le e:> mucho mas dificil cuando ve que su pequeña niña 

ahora sale eon e:ruc..)s, llega tarde a msa, en s1 de esa reberldla a Ja que tieue como 

"enemiga·. Y como se ha mencioMdo, comúnmente las hijas ven en el padre Ja autori.:fad 

i.mponeme, esto origina que sus aspectos mas intimes sean confidenciados a Ja madre . 

. .\ unque, hay que tener en cuenta la magnitud de la comun.icacióu en el siste<.na familiar, y 

aunado a esto 1-i posible ap1nía que se presenta en estos momentos de la vida bwnana . 

Ante todo lo señalado, en el siguiente apartado abarCMemos la manera en que el 

padre inl1uye en el desarrollo de personalidad de Ja mujer, de tal manera que especificaremos 

ciertos puntos. 
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q INFL"L"ENCIA PATER.."IA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LA 

j\.filJER. 

Es muy claro que Jos adulios desempeñan un papel vital para asegurar tanto Ja 

supervivencia fisica del niño como su bienestar mental. Muchos autores 1.Parke, 1986; 

Snyder, 1981; ~unroe, ~unroe. Muhru y Suppe, 1993: De Luccie y Davis, 1986: 

Szapocznik y Kunines. 1993; enU"e otros) señalan que no tiene sentido abarcar los cuidados y 

la educación de los niJ'los, sin tomar en cuenta la educación de los padres como aspecto 

fundamental para su crecimiento. Por ejemplo: .Munroe, Munroe, Muhm y Suppe (1993) en 

una investigación sobre los efectos de ausencia del padre, encontraron que apane de tener el 

u.i.ilo una atención desproporcionada, esto le crea una ideologia abstracrn del rol masculino, 

ademas de afectar sobre su conducta, principalmente al hombre. 

Se ha dicho que la familia ocupa UD lugar c~ntral en el pensamiento de sus 

miembros, por varias razones: es la primera fuente fundamental de ia transmisión de nom1as 

y valores de Ja conduc-ta: es considerada tradicionalmente como el dominio soci&J: y es en Ja 

familia donde los indiYiduos aprenden por primera vez Jo que siguiíica ser masculiuo o 

fomenino, se crea las definiciones del si mismo. Una vez mas, en Ja investigación de Page y 

Washington ( 1986) se muestra que en J 00 madres solteras la transmision de valores eslá 

latenie de cada generación a generación., ya sea para retomarlos o violarlos. 

Hasta este momento hemos visto que la relación entre padres e hijos es 

fundamemal, pero de acuerdo a el rol del padre, cómo influye éste en la personalidad de la 

mujer, como bija. 

Teniendo en cuenta lo ser'\alado en el capitulo dos, la personalidad va ha estar 

dirigida por tres aspee.tos: la genética, el medio ambiente y la cultura, en donde el individuo 

uace, crece y muere; y como tal, eo cada momento de su vida existi.n\n factores int1uyentes 
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para Ja estructuración de ésta. /\si que, siendo la adolescencia un período en donde se ha 

demostrado el desequilibrio personal, se cree que en este momento el papel del sexo opuesto 

es importante, y como la familia está determinada por el principal medio ambiente de 

culturización, entonces Ja flu1cíón paterna es fundamental en esa estructura. 

IZT. 
Especificamente, al hablar de Ja personalidad femenina, distintos autores como 

Garcia y Sharfman (1993) y Hite ( 1988), aclaran que desde el punto de vista biológico existe 

una naturaleza femenina así como una masculina que se complementan, pero que de ninguna 

manera deben emplearse para manipular y encasillar al ser humano en un deber ser. Es claro 

que existen diferencias entre los dos sexos, unas genéticas y otras socialmente detenninadas, 

estas últimas conforman Ja llamada identidad femenina a partir de mecanismos ideológicos 

que se establecen para la mujer, la fonna y e>..-presión de su ser, y pareciera ser que para la 

mujer la sociedad ha establecido w1 paradigma en donde la anatomía es destino, ya que en 

base a esta se le adjudica W1 lugar y w1a función en el mundo. 

Lobel (1994) realizo una im-estigacion sobre la percepción social de masculino, 

femenino, andrógino y del masculino indiferenciado. Su población fue de 251 

preadolescentes, videog.rabándolos por grupos de acuerdo a juegos que el autor determinó, 

en doode se retomaban Jos cuatro roles sexuales. Se encontró que los juicios para detenninar 

los roles sexuales esta.u señalados por Ja percepción social, sobresaliendo que la 

autopercepción del ser femenino es más persuativo en cuanto a su personalidsld. 

Teniendo claro que el medio sociocultural confronta la personalidsld de la mujer, el 

rol del padre juega un papel ante éste aspecto. Desde el punto genético, lo hereditario 

veudria a detemliuar sus rasgos: la complexión., la expresión del rostro, en sí de su 

apariencia tlsica, el modo de expresarse y de ciertos comportamientos i.unatos. Sin embargo, 

la inieracción con su medio, sea niña, adolescente, joven o adulta, desarrollan patrones 
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car:icteristicos de comporta.miento, rasgos, esuucturas cognoscitivas que con momentos 

espec1ficos de su vida se harán progresivamente resistentes al cambio. 

En la ruayoria de la infonllélción teórica, sobre la personalidad de la mujer, se 

en.foca hRcia la determinación social, por lo tanto, Ja influencia paterna comenzará desde el 

momento en que se sabe el sexo del nuevo ser. El comportamiento del padre hacia Ja niña es 

delicado, de alú comienza ha ejercerse m1 sin fin de mitos sociales que rodean al ser 

femenino, por Jo que su relación va estar dirigida de acuerdo a Jos roles se:-.1.lales; asi, el jefe 

de la familia comenzará la educación que en algún momemo fue participe de su crecimiento . 

. -\ continuación, desglosaremos Ja manera en que el padre participa en el 

creci.nllemo de algunos aspectos personales de la mujer adolescente (fisiológicos, cognitivos, 

emotivos y sociales). De ciena manera, ya hemos manejado la influencia genética, pero lo 

que nos faltaria por mencionar son las reacciones de este ante los cambios FISIOLOGICOS 

de su hija. Se ha notado que dura.me es1os cambios el padre entra en el dilema de acepiar que 

su 1i.iJ)a no tardnra en convenirse en una mujer, Jo cual en ocasiones lo bloquea, ocasionando 

que su compomuniemo sea regego, impotente y demasiado autoritario .. .\nte esto la chica, 

aparte de estar en un momento de desequilibrio por su cambio corporal, se sieute rechazada e 

incomprendida, permitiendo que su au1oconcepto se vea desvalorizado. 

En una investigación realizada por Harris (1994), sobre la relación entre las 

actiiudes de la imagen corporal de la mujer y su desarrollo psicosocial, encontró que en 144 

estudiantes femeninas sieuten y piensan que el aspecto físico influye en su self de otros 

aspectos de su desarrollo. Lo cual indica W1a gran relación entre imagen del cuerpo, 

autoestima y autoconcepto, eoncluyendo lo siguiente: "la imagen corporal es un factor para el 

desarrollo psicosocial de Ja mujer" (pag. 328). 
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Como se puede notar la manera de PENSAR en la adolescente fonna gran parte del 

desarrollo, desligado de el cómo me verán, en nuestra cultura es el momento de realizar 

elecciones hacia una ocupación para la \~da futura o en sí inclinarse a un detenninado 

camino, es decir formar una profesión, dedicarse a el hogar u otras opciones propias. 

Sncll, Stokes, Sands y McBride (1994) rcal.izMon un estudio a 798 hombres y 730 

mujeres estudiantes entre 16 a 21 afios de t..'<lad, acerca de el logro ocupacional, encontraron 

que el joven decide una ocupación de acuerdo a las e:-..-periencias vividas, ademas se noto que 

a !a edad de 20 afies se tiene una mejor estabilidad parn elegir um amera u ocupación. 

Aute este aspecto, la reacción del padre como puede ser alentadora o estar en 

desacuerdo con su hija, ya que aquí podemos hablar de profesiones estipuladas socialmente 

para la mujer, como: enfem1era, secretaria, trabajadora social, entre muchas otras. Se ha 

dicho que los padres ven en sus hijos (varones) la conúnuidad o Ja si>J\'ación de su querer 

ser. En contraSte, c.on respecto a su hija no \'a mas aila de un deseo confonable por haberla 

educado por el "buen camino", as1 que su iní1uencia no es muy determinante en este aspecto. 

Sin embargo, para la mujer el realizar una prolesion le pe1mi1e crear una seguridad propia 

provocando un status social en su medio ambiente y crear una personalidad reconfor<.able. 

Para lograr esto ultimo DO podemos dejar aun lado la E~10TIVIDAD. 

La mayoria de los autores sobre la personalidad manejan que en la mujer la esfera 

interpersonal reviste uu caracter fundamental : su sensibilidad, afocto y habilidades en las 

relaciones pemliten que se cree un manejo de si misma. Ante este aspecto en la investigación 

realizada por Ronka y Pulkkinen ( 1995), acerca de Jos problemas de ajuste personal, debido 

a los acontecimientos vividos durante la infancia y acumuladas a lo largo de su ~da. 

Encontraron en 369 jóvenes que la agresividad de niño y Jos problemas de ajuste en la 

escuela y en la fanlilia, durante Ja adolescencia es uno de los funcionamientos sociales que se 

acumulan durante Ja juventud adulta. Además de presentarse como consecuencia que en Ja 
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mujer es mas probable un distanciamiento emocional provocando experiencias psicológicas 

y manifestaciones internas, en cambio, el hombre presenta más problemas de conducta. 

Por otra parte, la relación afectiva con el padre se denota en muchas ocasiones, y 

actual.mente, carente an1e las necesidades que ambos (padre-hija) presentan. Porqué decir 

que es un.a necesidad, en Ja vida del ser humano las emociones sean negativas o positivas 

que experin1enta en las relaciones que establee.e, Ja conlleva a un crecimiento personal, 

pnncipa!mente en la adolescencia, ya que es reestructurada la personalidad wnservao<lo su 

integridad y su ser natural. 

Sin embargo, también se ve manejada socialmente la re!acion afectiva del padre y 

su prole. Eu Ja lilllyoria de los casos se presenta de acuerdo a la educacion recibida, este trata 

de seleccionar lo mas satisfactorio, desde su punto de vista, para la educacion de su hija, 

siendo roas que uada normas y reglas, estipuladas al sexo femenino. El hecho de que el 

padre Je diga a su prole que co!l!ie en el y le comente sobre la relación con su pareja, s1 es 

que acepta tal relación, lo bara por que detras de todas esas emociones de celos 

experimentadas, su deseo ti.na} es que no viole los roles establecidos por Ja sociedad ta.nto 

como hija y mujer. 

Graham (1992) menciona la gran i.ní1uencia que e,ierce Ja e.ducación de los padres al 

complicar o mejorar las relaciones afectivas de su nueva familia, además de señalar que 

muchas mujeres estan conectadas más intima.mente eu comunicación con otras mujeres que 

con hombres. Ante esto hay que recordar que la compatibilidad emotiva suele darse más 

entre mujeres, debido a Ja tipificación sexual, ya que en detenninados momentos la mujer 

necesita Wl.a aleada que comprenda su sentir y pensar que en muchos casos son ocasionados 

por el hombre. Con esio podemos decir que la mujer joven se inclina mas por Ja 

comprension de la madre, aunque no sería justificación para ia nula relación afectiva con el 

padre, al contrario. Cha.vez ( 1987) se11ala que el aspecto paterno tiene mucho que ver en la 
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característica personal de su sentir con respecto al hombre, siendo básico al establecer 

relacioues heterosei..-tJales pennaucntes, derivando que "las ideas de la mujer respecto a las 

relaciones, la están couduciendo a formular interrogantes más profundas sobre la naturaleza 

de Ja sociedad" (Hite; 1988; pág. 197). 

Como se puede notar a lo largo del trabajo el aspecto SOCJOCl)LTURAL es 

influyente en la caracterización del individuo, sea hombre o mujer (en cualquier rol), y por lo 

tanto, la personalidad de la mujer es una de la más tipificadas por la sociedad. Desde el 

punto de vista de García y Sharnnan ( 1993), el padecimiento psicológico de las mujeres no 

es un problema personal, sino es un producto histórico-social que está detemúnando por las 

ca..racteristicas del enlomo en que se han venido desarrollando sus viqas, aclarando que "la 

personalidad de la mujer, como tipificación sexual se da más por creación social que por su 

¡m' µia idemidad" (pág. 68). Lo mencionado se demuestra en una investigación llevada a 

:.:.abo por Tbede y .~J1tonak 1J 981 ), en donde su finafüiad es analiz.ar las actitudes de l 00 

ruu.i~·res entre 1-: a 30 nilos de edad bajo una teoria ordinaria, de acuerdo a las respuestas de 

l O nems encomraron que las actitudes seiuiladas se manejan bajo un hiswrial de evernos 

concernientes a los roles y al status social de la mujer. 

Eu cambio, es importante senalar que la sociedad no es determinante para nuestra 

~onfonuacion como individuo; también nosotros 1enemos la capacidad de producir e influir 

en eila, de aquí que en la actualidad los cambios que se han dado en el rol de la mujer 

influyen de manera bidireccional en Ja sociedad y en la misma mujer, produciendo 

imeracciones paniculares y especiales en el rol que hasta ahora ha asumido el sexo femenino 

y que la han llevado a construir su coiidianidad con base en el papel que juega, asi como el 

cuestionarse lo que implica y significa ser mujer en nuestra sociedad acrual. 

En conirasie, auiores como Y oder y Kahn (1993) consideran que el movi.mienio 

feminista es \'Ísto como deficiente por Jos criticos, ya que a pesar de tener dificultades en su 
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Juch:1 se enfrenta.u a s1 mismas, a su fisiología y valores internos que son dificiles de arrancar 

por completo. 

En resumen, podtiamos decir que Ja personalidad de la mujer, generalmente, está 

denotada por el rol femenino más que por su propia identidad, sin embargo, al hablar de un 

ser individual esta "ª es1ar dirigida por aspectos genéticos, sociales y culturales, dandole un 

mayor peso a lo social, debido a la tjpificación de sexos, con esto no se quiere decir que los 

rasgos corporales, sentimientales y cognitivos no fom1en parte de esa asociación, sino al 

co!ltsario, desde que se distingue la anatomía del ser comienza a ejercer una diversidad de 

mitos sociales les cuales conlleYan a creM una gama de sentimientos y pensamientos 

propios. 

Siendo considerado el padre como Ja fuente principal \al igual que la madre) del 

aprendizaje social. se especula que la desigualdad creada hacia la función paterna :' la 

func iou materna es una causa.me de esa deuotacion social hacia la persoualidad. De aqm Ja 

insistencia en mencionar que no solamente la sociedad influye en nosotros, sino el hecho de 

formar pane de esa sociedad nos permite dirigirla a cienos ienomenos. 
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coxcu.;s1rn'lcS. 

Es muy caracteristico que en una familia en donde alguno de sus miembros se 

encuentra en el momento de constan1e~ cambios, Jos padres u otros adultos se dirijan a el 

como si presentara una enfennedad que origina diversos estados de ánimo, muy drásticos, 

provocando que su com¡,'Ortamiento y pensamiento sea distinto en ciertas ocasiones; 

inclusÍ\'e, lo dilenen fiSi: "es un adolescente" , de ciert.a manera com9 algo normal en algún 

momento de !a vida, lo cual en ocasiones es más esperada por los padres que por los chicos, 

ya que se crea la idea de ser una etapa dificil y demasiado temida por Ja inseguridad a que 

sus hijos e!i.iau caminos equívocos (caer en la drogadicción, alcoholismo, casarse a una edad 

cona, no esn1diar, etcetera). Pero en si, este miedo es mas que nada la inseguridad 

pre>'entada como padres y ponadores de conocimientos, y por Jo tanto, no saben si lo realizan 

hien n tienen fallas. Muchos aseguran que es hasta este momento en el que se dan cuenta si 

su papel de protectores y guia~ ha sido adecuado de acuerdo a la conducta presentada por sus 

adolescentes, por ejemplo: si la joven acude a la escuela tiene buen promedio, no sale de 

casa y todavia no es notable su inquietud por el sexo opuesto, se dice que la educación 

recibida ha sido adecuada; en c.ambio, si la joven se inquieta por el sexo opuesto, cambia de 

ropa más provocativa, se maquilla e incluso sale Jos fines de semana a fiestas, la reacción 

hacia los padres es poco responsable y autoritaria en su fünción. 

Sú1 embargo, a pesar de los cambios fisiológicos que el clúco experimenta, las 

reacciones dominadas en este momento son socialmente establecidas, ya que el periodo de la 

adoJcscencia es mas \~SlO por )OS comportamientos presentados que p<,>r la transición 

psicológica que esto impli~. Como se puede notar en cada cultura esta etapa tiene funciones 

distintas, Jo que no podemos discernir son las reacciones hacia Jos cambios fisiológicos, 
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creando un desarrollo tanto corporal, afectivo, cognitivo y a su vez componamental de 

acuerdo a las necesidades que éste presente y que la sociedad aporte. 

*°ª de las caracteristicas menos tomada en cuenta o manejada por los padres es Ja 

emotividad de sus hijos, es decir, se preocupan de Jo que hacen o no hacen sin notar cuales 

son las nec.esidades afectivas provocadoras de ciertos comportamientos, ya que las 

reacciones de éste momento son c!i1igidas por emociones intensificades. De tal manera que si 

las sensaciones del adolescente no son retomadas por Jos demás, en la mayoria de las 

1.'lCa~iones el joven presentara un.a baja :iutoestima, por lo general, en la act11alid11d es un 

t't:-nómeno presentado en lü~ jóvenes, abajo de esa apariencia de todo poderoso. 

En la mujer, aunque se considera para ambos sexos, la emotividad, es un 1enomeno 

mas notado por la necesidad de aceptación, lo cual conduce a la busqueda cie comprension 

afoc11\·a a fuera del hogar. yn que s1 a Jo largo de toda la ,;da convi\ida con su famüia no $e 

le lla bnndado esa satis1·accion. emonces en el e:-..,enor habra per:-;onas que se eucuemren en 

l11 misma símacion ; sean capaces de dar Jo que a ellos no ies han brindado. Aqu1, 

hablariamos de dependencia emocional, aspecto funda.mental en la lucha por ser 

i11dept:-ndicnte, y en contra~1e. el menos ac.eptado por Jos padres. Esto coulleva a uuncar el 

desarrollo y ser mas dificil esa separacion, en donde la autonomía toma parte del crecimiento 

personal. y que sí Jo vemos en ambos sexos, femenino y masculino, existen más 

oporru.nidades para el hombre que para la mujer el lograr su ilidepeudencia, debido a Ja 

tipificación sexual manejada en nuestra sociedad. 

Desde que se sabe que viene en ca.mino un nuevo ser comienzan los preparativos de 

bienvenida en función a los deseos patemos, cuando se conoce el sexo se establecen patrones 

Je crianza para esta nueva vida, de ahi se origina W18 distinción sexual y que a lo largo del 

tiempo va ir cambiando de acuerdo a su crecilniento, pero no a su sexo. De tal manera que 
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durante el periodo de la adolescencia las chicas están sujetas a las normas paternas y de 

cieno modo sociales. 

Independientemente del sexo, la estructuración de w1a personalidad se ve 

proyectada por aspectos genéticos, Jos cuales pem1iten dar una identidad única: ademas de 

los rasgos fisicos, ya que de acuerdo a .la imagen corporal se crean modos de pensar y sentir. 

Así, de algurui manera, la forma en que nos perciban los demás provoca ya sea seguridad o 

inseguridad en nuestro comportamiento, c.-1racteristico de Ja dolescencia. Por supuesto que Jo 

3ocial tiene relación con el desarrollo de la personalidad, incluso se podria decir que es el 

origen de w1:i personalidad generalizada para cada sexo. Con esto se quiere dar a notar la 

gran influencia del factor ambie111e sobre el logro de tod0 potencial genético del individuo, 

claro sin dejar a un lado este ultimo .. 11.si, durante la adolescencia es común que se genere 

una iuestabilidad del si mismo y a ;;u YeZ crear un desequilibrio en su identidad. Para 

algw103 amores, ~1 la adolescencia se hablaria de uiu1 personalidad nula debido a Ja 

tramicwn por Ja que el sujeto atra,iesa, sin embargo, al igual que otros autores se considera 

que es el u10memo de una reestrucrurncil)Jl ~-ier~onal en donde se desechan o retolllAl.l 

fenómenos para el crecimiento del sí mismo, el más identificado por la sociedad. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las funciones considerada para Ja familia 

~s la ayuda a crear un desarrollo favorabale para el individuo, se establece como el campo 

psicok,gico más importante del ser humano y la batuta de esa personalidad creada. De tal 

manera que, de acuerdo a la estructura de la familia y su estabilidad ésta podra ejercer su 

función adecuadamente, en cambio, si no tiene bien definido su rol es probable que los 

miembros de ésta presenten carencias personales. Sin embargo, seria imporumte sefi.alar que 

aun teniendo una familia socialmenle estable (o sea, este formada por papá, mama, 

bennanos y hem1allas, cada qnien con roles establecidos), no asegura una estabilidad 

personal, si.no más bien la aceptación, estimulación (tanto afectiva como cognoscitiva) y Ja 
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guia (independiente), que principalmente los padres pueden proporcionar a sus hijos, es de 

gran valor en su crecimiento. 

El hecho de dar una responsabilidad tan grande a los padres, se basa en las 

experiencias vividas por ellos durante una vida pre'~ª a sus hijos, aunque no es conveniente 

dejar a un lado el creeim.iento personal como padres, ya que por ser algo nuevo en primera 

instancia también se crean ciertas confusiones para responder a las necesidades de sus 

proles, de ahi la discusión por Ja manera de educación hacia Jos primeros, ú1tem1edios y 

últimos hijos. 

En si, la función patenrn, aun siendo poco manejada por Jos investigadores. no deja 

de tener imponancia en el crecimiento de sus h.ijos, ya que cuando se encuentra ausente la 

identificacion de autoridad, füerza y responsabilidad, de cieno modo se ve u-uncado. La 

manera en que es manejada la ausencia paterna en este trabajo se dirige a una relaciou nula 

entre el rol pa1emo y el hijo. Sin embargo, sena necesario se1'\alar que el rol paterno se va a 

dar de acuerdo a el rol m.a1emo y viceversa. De tal manera. no po<lna decirse que la 

presencia corporal del hombre en el hogar crea W1 status paternal y por lo ta.'1to, proveedora 

de su !Unción. En si, sena necesario establecer comun.icacion afectiva para poder crear una 

relación favorable, no solo con la mujer sino con todos los miembros de la fa.milia, aunque 

esta es la menos presc:mada en nuestras familias Ull:xicanas y Ja más dificil de ejercer, por 

los mitos establecidos en Jos roles. 

De acuerdo a todo lo señalado se concluye lo siguiente: 

1. LA adolescencia es un perlodo estipulado socialmente como una etapa de desequilibrio 

total, aunque es cierto ésto último, sería más in1portante sellalar el porqué se crea esa 

confüsión, como por ejemplo: mencionar los cambios fisiológicos, fisicos, emocionales, 

cognitivos y por Jo tanto conductuales que originan necesidades especificas para uu 

de~arrollo personal. 
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" Para reestructurar una personalidad indi,~dual es necesario retomar los aspectos que 

confonnan al ser humano, tanto la herencia genética como su mezcla, por asi decirlo, con el 

medio ambiente; dentro de esto se manejan carncteristic.1s perooales: fisicas, emotivas y 

cognoscitivas, a su vez la interacción con Ja sociedad, creando una indi,~dunlidad especifica. 

También se h.ablruia de uua personalidad generalizada para cada sexo, aunque más bien 

serla considerada como la es\lpulación de roles establecidos. 

3. La principal fueuie de aportación para una identidad, ya sea aceptable o tachada 

socialmente, es la familia; con esto no se quiere decir que para una "buena familia" una 

"personalidad saludable" ó una "mala familia" una "mala personalidad" sino mas bien, de 

acuerdo a las caracteristicas familiares se genera la identidad de su miembro adolescente, 

ademas de la influencia social ejercida sobre éste . 

.:l . Las caracteristicas paternas denotan aspectos en el desarrollo personal de sus hijos. 

Enfocandonos a la mujer el padre se encuentra. en la mayoria de las ocasiones, intennediado 

por la madre, debido a la diferenciación se:-..-ual y a Ja creencia que Ja hija debe ser 

aconse.iada por Ja madre. de acuerdo a su similirud sex-ual, y los hombres con su padre. Sin 

embargo, es mas fácil que se preseme Ja confianza de relación madre-hijo que padre-hija. 

En general, se considera que la personalidad de la mujer esta. mas defuúda como 

personalidad femenina, es decir el hecho de ser mujer, u hombre, se crean identidades de 

acuerdo a el sexo. Así, durante el crecimiento el padre, siendo parie de esa educación, genera 

una identificación femenina, que sena: el comportamiento, la manera de pensar y sentir 

hacia el otro sexo. Con esto no se justifica el dicho "todas las mujeres son iguales", sino más 

bien ejemplifica la manera en que socialmente es percibida Ja mujer y que apartir de Ja 

adolescencia es más notable ésta función, aun ya originada desde que se sabe el sexo del 
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nuevo ser. Sin embargo, seria ilógico pensar que no existe una personalidad especifica para 

cada ser humano, de acuerdo a lo señalado en el presente trabajo. 
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