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RESUMEN 

El presente trabajo se basó en abordar la actitud que asume el adolescente 
ante la comunicadón con sus padres. Esto fue a partir del supuesto de que 
existe una baja comunicación padres e hijos en la etapa adolescente. 

Se partió de que entre los 12 y 15 años es la etapa en la que los 
adolescentes son una población cautiva escolar, siendo esto a nivel 
secundaria (según INEGI censo 2000: 12 (95%), 13 (87%), 14 (80%) Y 15 
(75%) siendo un total aproximado de 18 millones de adolescentes, en éstas 
edades). Por tanto se asumió una relación, al menos de supervisión de parte 
de sus padres. Y a través de las conversaciones Que se bJvleron con cada uno 
de los adolescentes se reconocieron las necesidades de comunicación que 
tiene el adolescente y el por qué, bajo su propia perspectiva, parece ser muy 
baja, además de rescatar alternativas para restablecerla, mejorarla o 
mantenerla. 

Así, que se realizaron 16 entrevistas (8 mujeres V 8 varones). Los 
adolescentes pertenecieron a dos tipos de escuela (partlcular y oficial). 
Siendo cuatro adolescentes por grupo de edades de entre 12 a 15 anos. 
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INTRODucaÓN 

El adolescente romo tema de estudio en Psicología, es muy recurrente. Sin 
embargo, la mayoría de los estudios han sido encamInados a saber cómo se 
da la comunicación entre padres e hijos para la mejora en su actfvldad 
escolar o reconocer si ésta ha sido 10 suficientemente producUva para su 
educadón sexual o su proceso de búsqueda de Identidad o cómo se enfrenta 
a la autoridad (Bolaños Romo, 1992; Nájera, 1991; Howard, 1985; Tovar 
Ramírez, 1992; LorImler 1971). Tales e5tudlos han determinado que es baja 
la comunicaciÓn y a veces, hasta nula. Sin embargo, el presente estudio se 
centró en saber o reconocer las necesidades que de oomunlcadón tiene o no 
el adolescente, ya que es necesario saber si él percibe la falta de ésta o no, si 
cree que sea necesaria o no, 51 existen mecanismos para mejorarla o no. 
Además de la forma en que ésta existe, cómo se da, de qué hablan y ron 
quién. 

la etapa adolescente ha sido considerada la más conflictiva y una de las 
razones es porque los padres 00 se pueden comunicar con SUS hijos, ya que 
el adolescente presenta una actitud negativa (distracción, ignorancia, 
Indiferencia, oposIdonlsmo, confrontación con la autoridad, etc.). lo cual 
repercute en el trato que recibe de los padres. Sin embargo, pareciera que el 
adolescente necesita comunicarse y no encuentra un Interlocutor en el seno 
familiar y el padre también requiere comunicarse con el adolescente y no 
enaJentra cómo. 

Debido a lo anterior, se realizaron las entrevistas con cada uno de los 
adolescentes, con el rm de conocer cómo piensa y se comunica el 
adolescente, puesto que entre 12 y 15 años existen alrededor de 18 millones, 
lo que habla aproximadamente de un 20% de la población total (según lNEGl 
censo 2000), en lo anterior se sustentó la relevancia del presente estudio ya 
que no existen estudios en donde lo que dice y haga el adolescente sea 
relevante. Ya que la mayoría de los estudios hablan de las consecuencias que 
padecen los adolescentes por fatta de romunicadón en la educación sexual, 
por violentar las normas y enfrentarse a la autoridad o por un bajo 
rendimiento escolar (Benavides, 1998; Bustamante, 1978¡ Castro, 1999; 
Femández, 1984; Flores, 1988; Gomartz, 1994; Israel, 1990; MartInez, 1984; 
Ortiz, 2000). Sin embargo, ¿Qué está pensando el adolescente? ¿Cómo se 
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siente? ¿Realmente es él quien derra las puertas a la comunicación? 
¿Realmente él huye de los demás? ¿Qué necesidades tiene? 
Además, de haber elaborado una revisión de lo relevante que es la 
comunicación, en el Individuo, rescatando que uno de los contextos con 
mayor importancia para ella es la familia. 

También, la comunicaciÓn, se revisó en cuanto a la no verbal, para 
determinar si existe en la estructura familiar y det:ermlnar o no la relevancia 
para el adolescente. Y de esta forma definir la forma de comunicación que se 
da en la actualidad en la muestra y tal vez enmarcar la que se podría 
promover o evidenciar como necesarla. 

Del mismo modo, se hizo una revisión a la definldón de la adolescencia y sus 
etapas, esto con el fin de definir las etapas Que se contemptan en la 
adolescencia y así se ubicó la muestra con la que se trabajó. Se revtsaron, 
Igualmente, los tipos de familia y su estructura. 

Se realizó una recaudación de Informadón en las y \os adolescentes, de entre 
12 y 15 años. A partlr de la comunicación que tienen o no con sus padres; si 
tienen expectativas en ella o no; saber si tienen o no necesidad de una 
comunicación con sus padres, así como sus limitacIOnes y fadlitadores. 

A continuación se presentan cada uno de los capitulos ron información 
relevante ante la romunlcaciÓn de los adolescentes con sus padres. 
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CAPfruLO 1 

CARACTERÍ5T1CAS DE LOS AOOLESCEtfTES 

En éste capítulo en primera instancia se hará referencia al concepto de 
adolescente desde sus referentes lingüístlcos hasta las diferendas en cuanto a 
género, pasando por los cambios blol6glcos más importantes por los que pasan el 
y la adolescente así como los psicológicos; además de conocer los aspectos 
sociales y famillares en los que el y la adolescente están Involucrados; conocer su 
tendencia hacia los grupos y la sodallzad6n. Así, Que cada uno de los temas que 
se tratan a contlnuadón son con el fin de tener un aspecto general de los y las 
adolescentes, para que sea el referente de quien se hablará a lo largo de la 
presentación. 

1. Concepto de adoIescenlle. 

La adolescenda es perdblda como un conjunto de prácticas OJlturales y de 
conductas sociales. Raevante como una creación reciente; ya que a finales del 
Siglo XIX coindde con el nadmiento de la enseñanza secundarla, siendo ésta una 
institución de la burguesía para asegurar a sus hiJOs el poder sobre el saber. 
Además la palabra adolescencia tiene la raíz Indoeuropea "diere" del significado 
"'nubir- y "hacer crec::er-, la de -a!tus'" es "'que acabó de aecer"; V, la de 
~or, dio origen en particular "ddolescere'" que dice "crecer-, "iJdoIescens: luego 
entonces significa "que está aeciendo- (File, 2001). En tanto, para Huriock 
(1980) bajo el significado de la palabra en latín significa "crecer hada la madurez"'. 

Se le denomina como el periodo de tiempo que transcurre entre la niñez y la edad 
adulta. Siendo una etapa Que comprende de los diez o trece años hasta los 
dieciocho O veintitrés, teniendo grandes variaciones tanto Individuales como 
culturales (Papalla, 1988). 
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C~!?.Cterfstit.<H dt• 

Comúnmente se le refiere como "un período de crisis Individual, de conflicto y 
de tensión, como si esta edad remitiera de manera natural y sin remedio a 
una Identidad negativa y problemátlca"(Rze, 2001, p. 9). 

Igualmente se le considera como una época de antagonismos, representada 
en una alegría Irreprimible o tristezas; de una convivencia en grupos o 
soledad; de altruismo o de egoísmo; curiosidad o aburrimiento; confianza y 
duda, en uno mismo, como si sólo por ser adolescente las características 
anteriores fueran innatas a ellos. Sin embargo, también se le considera como 
un período de cambios ñsicos, sexuales e Intelectuales, como ambiental de 
las exigencias externas que la sociedad impone a sus miembros en desarrollo 
(Ortiz, 2000; Horrocks,1984). Esto es, se trata de una época de cambios y 
contrastes, donde el adolescente vive una Incapacidad de decidir (como 
realidad sodológlca), ya que sigue prevaleciendo la dominación adulta, por su 
Incapacidad jurídica y económico (Fize,2001). 

Amold Gesell (1971) define adolescencia como "un periodo 
preemlnentemente rápido e Intenso en cuanto al desarrollo ñslco, 
acompañado por profundos cambios que afectan a toda la economía del 
organismo'" (p. 27) 

En la teoría freudlana, la adolescencia es una época en la que el joven en 
desarrollo se ve amenazado por la disolución de la personalidad que ha 
construido y estabilizado durante el periodo de latencia (etapa que consiste 
en una represión de la sexualidad). "Cuando alguien llega a la adolescencia 
se siente Inseguro y, por lo tanto, no puede satisfacer a sus padres ni a sus 
educadores ... A menudo se escucha dedr que la adolescencia es un periodo 
olvidado ... " (Freud, 1993, p. 130) 

Para Plck (1992)" la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y 
la edad adulta. Es un período en el que todavía no hay madurez y la 
experiencia que sólo el tiempo da para tomar responsabilidades de adulto" 
(p.14) 

La adolescencia se manifiesta antes de que comiencen los cambios puberales. 
Se es adolescente porque se está en el mundo de otra manera. Se existe de 
otro modo. Ha comenzado una existencia adolescencial. Ya no se está 
esperando a ver qué es lo que surge del mundo mágico, sino que se está en 
contra del mundo. Ya no se está dentro de la familia para completar o dentro 
de la escuela para redblr una Información, sino para rechazarlas o discutirlas. 
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Capít:dC' i 
C,u,uredstu:as dt.~ 

Ya no se está en la calle para admirarse, sino para hacer como si ya no fuera 
posible la admiración. La adolescencia afecta especialmente al estar siendo. 
(Horrocks,1984; Hurlock, 1980; Erikson, 1974) 

1.1. Aspectos biológicos del adolescente. 

El inicio de la adolescencia es precedido por la ... pubescendi!l' (se deriva del 
latfn pubescere, •cubrirse de pelo), es el lapso del desarrollo fisiológico 
durante el cual maduran las funciones reproductoras, los órganos sexuales 
primarios y secundarios; esta etapa tiene aproximadamente una duración de 
dos años y termina con la "'pubertad' (que proviene dellatfn pubertad•edad 
de la hombria o viril) momento en el cual el individuo está sexualmente 
maduro y en condiciones de reproducirse. (Papalia, 1988) 

Es evidente la aparición del vello púbico y axilar, así como en los varones se 
presenta el crecimiento de los testículos y en la mujer de los senos. 
Generalmente el busto se ha desarrollado completamente antes de comenzar 
la menstruación, la cual se presenta entre los 10 y los 15 años. La 
menarqufa, menstruación o derramamiento mensual del tejido que reviste la 
matriz se presenta sin ovulación en los primeros sangrados. (Papalla, 1997; 
Piel<, 1992; Hurlock, 1980) 

Maduran, en la pubertad, todos los órganos reproductores; es la etapa en 
que se tiene mayor diferenciación sexual desde la primera edad prenatal. Es 
cuando las glándulas comienzan a enviarse mensajes y generar asf la 
producción de estrógenos, en las mujeres; andrógeno y testosterona en los 
varones. Existe un aumento de estatura, en un inicio mayor en las mujeres y 
posteriormente es más notable en el varón. También, se presentan cambios 
en la piel son los brotes de barros y espinillas, debido al aumento de 
actividad de las glándulas sebáceas (que también influyen en que el cabello 
sea más grasoso, suden las manos y el olor corporal sea más fuerte) y un 
aumento del tamaño de los poros y la textura más gruesa de la piel. 
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CUADRO 11 

CAMBIOS EN LA ADOLESCENaA SEGÚN El SEXO* 

MUJERES VARONES 

ApariclÓII de Ido en el pubis. Aparición de W!lo en el pubis. 

Aparición de \'ello en las axlas. Aparición de \'ello en las axlas. 

Ugeia aparición de vello en la cara. Marcada aparición de vello en la cara. 

l..e\<e credmleniD de la laringe. Considerable credmienm de la lartnge. 

Moderado cambio de voz. Considerable cambio de voz. 

salida de 1as segundos molares. salida de 1as segundos molares. 

ligerO aumento del grosor muscular. Considerable all11elllo del grosor muscular. 

Ensanche de cadera por acumulo de grasa. Ensanche de hombros. 

Aumenm de la tran5plraclón y grasa en la pieL Aumento de la transpiración y grasa en la piel. 

Desanollo de las senos. Ligero desarrollo tEmporal de las mamas alrededor de 
las pezones. 

NinglÍ'l cambio en la línea del cabello. Retracción de la lilea del cabello en las sienes. 

Ningún cambio en el grosor del cuelo. Ensanche del cuello. 

Fundonamiento de las OYéllloS y cambios en el úlelo. CreclmieniD del pene y las testículos. 

La pubertad introduce un cambio radical en la imagen corporal que se tiene 
de sí mismo. cada variación es un estímulo para la persona, le cuesta aceptar 
su cambio de voz, el relieve de sus senos. Los genitales plantean nuevas 
situaciones vitales. Son un enigma que precisan resolver. Los adolescentes se 
interesan por su forma, por sus variaciones momentáneas, acompañadas de 
estados de ánimo más o menos placenteros. Aparece el interés por la primera 
menstruación y por las primeras poludones nocturnas. Si han sido 
informados, éstos dos eventos serán fuente de alegría, en el caso contrario, 
que haya silencio al respecto, podría ser un traumatismo provocador de 
angustia. 

1 Israel, C. T. 1990, p. J S 
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La rapidez en el desarrollo confunde al adolescente. OCurren tantos cambios 
al mismo tiempo que no tiene oportunidad de acostumbrarse a ellos. Dichas 
modificaciones son acompañadas por diversas emociones que muchas veces 
lo dejan frustrado o deprimido. La consclenda de los cambios en el cuerpo 
son los sentimientos. 

1.2. Aspectos psicológicos del adolesa!nte. 

Existen diferentes teorías psicológicas que abordan la etapa adolescente, las 
que se centran en el ambiente o las que se centran en el indMduo. 

La teoría freudiana presenta la adolescenda en un marco biológico; ubicando 
la adolescenda en la etapa genital, en la que el individuo afronta la necesidad 
de definir y reagrupar sus defensas, así como sus modos de adaptadón. 
Manifestando que es una etapa de tensión y conflicto. 

Para Gesell (1971), quien concibe el desarrollo como un proceso gradual de 
establecimiento de patrones, que se extienden a lo largo del tiempo, además 
de que divide las etapas por cada año de vida, definiéndolas con 
características específicas. Este autor ubica la etapa de la adolescencia de los 
10 a 16 años. Manifestando que el desarrollo tiene cierta similitud con los 
primeros años, esto es, compara los 10 y 11 años con el periodo de los 5 y 
medio a 6 en donde está libre de tensiones y con tendencia hacia la 
Individualidad; en tanto que a los 12 su estado de ánimo es más positiVo, 
como sucede entre los 3 y 6 años; y así sucesivamente, lo que habla de la 
teoría de Gesell como un concepto de desarrollo de maduración del 
crecimiento. 

Con todos los cambios establecidos, se comienza a generar una preocupación 
por su aparienda frslca, comenzando a establecerse patrones Ideales de la 
sociedad, tanto los varones como las mujeres. Los frenos, anteojos, el acné, 
el tamaño de la nariz y de las orejas les crea molestia e Incomodidad, ya que 
la sociedad hace énfasis en la buena aparienda. Esto genera efectos 

15 



C.;.•raccedstica:s di• 

psicológicos importantes, ya que si hay una aceptación social se presenta una 
autoestlma positiva y en el caso contrario se percibe un mayor esfuerzo por 
agradar a los otros, generando una Inseguridad. (Nájera, 1991; Mira, 1979; 
Ackerman, 1974; Lorlmier, 1971) 

Este cambio de su propia Imagen, según Horrocks (1984); Hurlock (1980); 
Ackerman (1974); Erikson (1972) y Lorlmler (1971), genera una nueva 
referencia a su yo. No cree que el mundo dé vueltas en su entorno, pero sí 
que en cada una de esas vueltas hay algo que se refiere a su persona. 
Percibiendo que cada uno de sus actos es vigilado y al mismo tiempo 
calificado. Por lo que pareciera que sólo piensa en sus propias necesidades. 

A los 12 años fluctúa irregularmente entre actitudes infantiles a otras más 
maduras; a los 13 se retrae e lnterlorlza buscando una mayor profundización 
en sus pensamientos; es más extrovertido, a los 14, busca y define su yo 
comparándolo con el de otros; se retrae mentalmente, a los 15 años, para 
meditar y explorar la naturaleza de su yo en relación con las Ideas, ideales y 
opinión de los demás y a los 16 años se siente más cómodo y circula con 
mayor libertad entre sus coetáneos y mayores. Este proceso del desarrollo 
del yo según la teoría pslcoanalítlca, es un elemento más para reconocer el 
proceso de credmlento del adolescente. (Israel, 1990; Gesell, 1971; Gemelll, 
1957) 

Por lo que respecta a Erlkson (1974) dice que en la adolescencia existe una 
"crisis de Identidad", en la que existe una pérdida de Identidad del yo; dice 
que la adolescencia está determinada de muchas maneras por lo que sucedió 
antes y condiciona lo que ocurrirá después; Ya que la en "la adolescencia la 
estructura Ideológica del ambiente se hace esencial para el yo, porque, sin 
una simplificación Ideológica del universo, el yo del adolescente no puede 
organizar la experiencia de acuerdo con sus capacidades especificas y con el 
hecho de verse cada vez más comprometido ... (es una) etapa en la que el 
individuo está mucho más cerca (de su pasado) que en los tempranos 
estadios del desarrollo infantil" (p.p. 22-23) 

Los conflictos a los que el yo se va enfrentando, se presentan en el siguiente 
cuadro: 
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C1r:u.red<>ticas de 

CUADR022 

LAS OCHO ETAPAS DEL DESARROUO DE LA PERSONAUDAD SEGUN ERICKSON 
ETAPA PSICOSOCIAL EDAD APROXIMADA ELEMENlOS NECESARIOS 

PARA UN RESULTADO 
POSIT1VO 

Confianza vs. Desconfianza básica Infanclil Alímentadón; ruldados; vida famililr; 
0-1 a/lo seuslblklad y llrmeza en los padres. 

AuiDnomÍil vs. Pena y duda Infanda Mayor mndenda del yo en el medio 
1- 2 aílos -mmer sob, Ir al bailo y vestirse-

seguridad y dlspon~ de los 
padres. Evlar la soblepnltección. 

Iniciativa vs. Culpa Infancia Realizar una actMdad por el simple 
2- 6 aílos gusto; aprender a aceplar sin culpa 

que algunas cosas no son permitidas. 
Uso de la lmaglnacl6n, jugar al 

adullo. 

Aplcadón vs. Inferioridad Años escolares Descubrir el plaa!r de la 
6-12 aílos peJSelll!filncla y la prockJctlvldad. 

Primaria Adquiere Importancia la lnleraa:lón 
Qll1 los yechJs y compaileros. 

Identidad o lndustriosldad vs Adolesoencla Búsqueda oonsdente de la Identidad, 
Confusión de roles basada en los resuhiildos de las crisis 

anteriores. 
Intimidad vs. Aislamiento Juventud Aoen:arnlenlo a los demás par.~ 

estrechar lazos. 
Plocluellvldad vs. EslancamieniD AduiiD Tener y aJilar nlllos. Vincularse all1 

las geue.adoues futuras. Creatividad 
Y' 

Integridad vs. DesespeiCICión Macbez Consolidación de la Identidad; 
senllmlel1tx> de sallstacdón; 

aceotacl6n de la muerte. 

Por tanto, para Erlkson (1974) la Identidad de una persona o grupo es la 
emandpadón interna con respecto a una identidad grupal dominante; esto 
es, el adolescente se juzga a así mismo a partir de la forma en que los otros 
lo juzgan, comparándolo con ellos y al mismo tiempo juzga la manera en que 
es juzgado, comparándose con los otros y en reladón a los modelos que han 
sido Importantes para él. 

2 Israel, C. T. 1990, p. 22 
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1.3. Aspectos sociales y familiares del adolescente. 
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Según Pick y Vargas-Trujlllo (1992), Ackerman (1974), Lorimier (1971) y 
Gemelli (1957) las nuevas circunstandas y condidones ñsicas surgen al 
mismo tiempo que los sentimientos desacostumbrados. Aunado a esto se 
presenta la presión de la cultura que exige se comporten como adultos y 
vistan y hablen como éstos. Otorgándole así mayor categoría, a los que se 
comportan como adultos, subestimando a los que siguen siendo niños 
durante más tiempo y a los que no responden a las normas tal y como se 
exige. Representando así el temor de los adultos a los excesos transitorios en 
los sentimientos y la conducta, prolongándolos involuntariamente 
oponiéndose a ellos y reglamentándolos en forma estricta. 

Cuando niños su ética era un reflejo de su medio, ahora los preceptos y las 
normas de aquél medio parecen mediocres, inútiles y "pasados de moda", 
ante su deseo de compromiso total, ante su anhelo de perfección. Ellos creen 
que tienen una norma ética, que cuando la aplican a sí mismos, es 
demasiado blanda a que cuando la aplican a los otros, es verdaderamente 
exagerada. Es la vivencia del m y nosotros. esto es del individuo y sociedad, 
en suma confrontados en el choque. Ya que los efectos y las circunstandas, 
son diferendados a partir de su propia persona, son relevantes si ellos y ellas 
están involucrados y dejan de serlo cuando no pertenecen al grupo (Gemelll, 
w~ , 

Existe un grupo, el cual está conformado por los que antes se identificaban 
como compañeros de juego, y que ahora generan entre ellos una solidaridad 
a través de la similitud de discrepandas con sus padres. Para ellos todos los 
padres son exigentes. Ninguno sabe, entiende o siente lo que ellos. En el 
grupo se encuentra la oportunidad para hallar su lugar, realizar su papel, su 
hombría o su femineidad, su gusto por disfrutar, cosas que no encuentran al 
interior de la familia, por lo que su adhesión al grupo va a convertirse casi en 
esclavitud. Se adapta a su conducta, se amolda a su aspecto, adopta su 
opinión, su convendonallsmo, su amaneramiento, su lenguaje onomatopéyico 
o de jerga, que no es suyo, es del grupo. Éste, lo separa de los otros grupos, 
de su familia, de los otros adolescentes. Cada uno critica a los otros, sin 
embargo, constituyen un dan al cual es tan difícil entrar como salir. El grupo 
es un refugio contra la familia. 
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la familia está viviendo una crisis, es decir, también sufre de individualismo, 
pero le teme tanto a la individuación, por lo que es incapaz de reconocer a 
los otros. Aún así, el núcleo familiar se sigue presentando como intermediario 
entre el individuo y la sociedad, ésta última genera y ejerce un control para 
institucionalizar a la familia con su marco ideológicO, de tal forma que es una 
institución con funciones específicas que expresan las características de la 
organización social a la que pertenece, es importante destacar que la familia 
no sólo es un agente transmisor pasivo, sino que la capacidad crítica de sus 
miembros posibilitan el cambio social, ya que es transmisora de los valores y 
normas aceptadas socialmente para regular la conducta de los individuos. 
Con ella se comienza a comprender y a valorar las formas de convivencia 
social, así como a reproducir sus propias normas ante los demás. (Fize, 2001) 

Anderson (1980) dice que la familia es un elemento importante de la 
estructura social, ya que sus miembros tienen la responsabilidad del tiempo y 
el número de concepciones, de su sostenimiento y la socialización. Ya que 
sus miembros constituyen la fuente principal de relaciones afectivas y 
adscriptivas dentro de una sociedad predominantemente competitiva. 

"El adolescente desea fXJf1vertirse en persona buscando una imagen que no ronoce en un 
mundo que casi no comprende, fX1f1 un cuerpo que apenas (DIT1/enza a descubrir. Tiene el 
deseo fXJf1fuso de ser un Individuo que quiere autrx:onllrmarse, y al mismo tiempo teme 
perder la poca seguridad y fXJf1f/anza que sólo la familia puede !Kindarle' (Jones, 1969, en 
Papalla 1988, Págs. 656 y 657). 

Pudiera ser en algún momento que los padres despejaran sus propios 
sentimientos, esto es, hada sus propias vivencias y expectativas de su etapa 
adolescente, como los sentimientos y emociones que han depositado en la 
adolescencia de sus hijos (as). Teniendo en cuenta que tal cantidad de 
emociones y expectativas que han depositado en su hijo (a), no 
necesariamente serán cubiertas. Esto hadendo referencia a lo dicho por Pick 
y Vargas-Trujillo (1992): 

"A todas las personas nos cuesta mucho trabajo (pasar por la ado/escencía). La mayoría de 
nosotros salimos de ella fXJf1 éxito y al llegar a la edad adulta nos acordamos de ella como 
una etapa tormentosa pero neresarla. Ya como adultos retXJrdamos la adolescencJa fX1f1 
cariño y a ~ quísíéramas regresar a ela ... (p.13) 
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Erlkson (1974), igualmente, manifiesta que los padres a menudo dan la 
"Impresión a los jóvenes de seguir siendo muchachos y muchachas" (p.25). 
Quienes aparecen fascinados por lo que sucede, teniendo los medios 
económicos y materiales que les permitan evadirse del otro papel que dice 
tienen los padres; el cual consiste en ser elementos que muestran los límites 
que tienen las conductas de los adolescentes y al mismo tiempo pueden 
sancionar algún comportamiento que no consideren pertinente, los padres, 
quienes algunas de las veces pueden llegar a extralimitarse, llegando a ser 
verdaderamente severos o muy estrictos; y no deja de lado a los padres que 
permiten un contacto más cercano, tanto con ellos, romo el permitir que los 
amigos frecuenten el hogar y formen parte de la dinámica familiar, los cuales 
son los menos. Aquí pues, queda de manifiesto que para Erlkson (1974) son 
tres tipos de padres y madres los que existen, los cuales pueden o no 
permitir un acercamiento de los adolescentes hacia ellos, ya que los que 
llegan a ser muy severos, dan la impresión al adolescente de que no se 
puede contar en algún momento de su aprobación, por lo que muchas de las 
veces, el adolescente mismo, los deja de lado, no compartiendo con ellos su 
experiendas. En cuanto a los que se sienten jÓvenes, al Igual que sus hijos, 
les crean un conflicto en el significado de las generaciones, por lo que algún 
momento no quisieran, los adolescentes, compartir todas y cada una de sus 
experiendas. Por último, los padres que permiten un acercamiento sin invadir 
los espacios de sus hijos, y sin sentirse Invadidos, para Erlkson, son los 
menos. 

Por último Pick (1992) manifiesta que una buena reladón entre padres e hijos 
depende de una comunlcadón frecuente, dara, abierta y directa. Dice que 
hay mucho padres que tienen la habilidad y el gusto por mantener una 
comunicación con sus hijos, sin embargo, otros tienen miedo o no saben 
cómo hacerlo y otros más no tienen el menor interés de establecer algún tipo 
de comunicación. 
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1.4. Identidad del adolescente. 

Cr~(JÍ{!J/l.' J 

C.rlrilf.Ter/.sttca::; dt .. 

fas .zdoi~~sccme~· 

Anteriormente se manifestó la importancia que tiene para el adolescente su 
búsqueda de identidad. Debido esto a que según Erikson (1974) existe en la 
etapa adolescente un desarrollo fisiológico, psicológico y un cambio en lo 
social. Estos cambios influyen en el adolescente, de tal forma que existe un 
proceso de adaptación a sus cambios ñsicos, pero igualmente al papel social 
y psicológico se Inicia la reflexión y observación, esto es, el indMduo se juzga 
a sí mismo a partir de lo que percibe de los otros, es decir, de la forma en 
que lo juzgan a él comparándolo con ellos, aprendiendo a juzgar a partir de 
la forma en que es juzgado, comparándose con ellos y con la gente que ha 
llegado a ser Importante para él. Según el mismo· autor, esto es lo que en 
algún momento en personología y psicología social en algún momento se le 
llama autoconcepto, autoimagen, autoestima, ambigüedad de rol, conflicto 
de roles o pérdida de rol. Sin embargo, él lo llama identidad, dice que es un 
proceso de adaptación a sus cambios, siendo relevante la aceptación de sí 
mismo de lo que se es y de lo que se puede hacer, la cual no la considera 
exclusiva de la adolescencia, pero si la primera etapa en la que se presenta. 

Lorimier (1971) dice que la identidad, en la adolescencia, es un estado de 
crisis de crecimiento, haciendo también referencia a que no es exciusiva la 
crisis de identidad de la adolescencia, sino de todas las etapas de la vida 
humana. 

"Todos los hombres se encuentran en una posición equívoca en la sociedad hasta que hayan 
realizado sus posibilidades y las hayan impues/D a los demás ... Nadie se encuentra a gusto 
antes de haber encontrado su puesto natural.. el adolescente no se encuentra a gusiD hasta 
que no ha encontrado su proyeciD vital propio .•• Este camino que permite la formación de la 
ldentk/ad y la solución de su aisls... es un tiempo de pre¡xvaciÓn, una demora necesarta 
antes de llegar a la edad adulta ••• este sentimleniD {de una aJntinuidad interna) le permitirá 
tender un puente entre lo que él era ••• y lo que está a puniD de ser, y ajustar la idea que 
tiene de sf mismo al . reconodmleniD ott:Jal de la comunidad respecto a él... y es 
precisamente gracias a este reaJI10CÍI111eniD de la romunidad axno él podrá decir yo soy yo' 
{Lorlmler, 1971 p.p. 143-145) 

Mientras que Piel<. y Vargas-Trujillo (1992) mencionan que la adolescencia es 
una etapa de búsqueda de identidad con manifestaciones como revelarse 
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ante la autoridad, buscando Independencia, aceptación de sus Iguales, 
Igualmente es una búsqueda y comprensiÓn de valores, y existe conflicto 
entre los valores de los adolescentes, padres, amigos y maestros. 

Existe un cambio de su propia Imagen del adotescente, la OJal genera una 
nueva referencia a su yo. No cree que ~ mundo dé vueltas en su entorno, 
pero sí que en cada una de esas vueltas hay algo que se refiere a su persona. 
Lo anterior genera en los ad<»escentes una búsqueda de identidad, un tomar 
conciencia de sí mismos en ruanto seres Independientes, pero al mismo 
tiempo dotados para vivir en Interrelación con los demás. Con esto se genera 
una aceptadón y una fortaleza psicológica suficiente en su yo para manejar 
sus tendendaS Interiores, y hacer una elaboración adecuada de los estímulos 
exteriores. Referido en el siguiente texto: 

"El tJ!rm/no de fdenIJdad des.tlna a la tez: lJfl senIimIento conscJenIe de la pmp/a identidad 
bJMduaI ... / el esfuerzo .b;n~ que 8Se!/flél1a rontJnuJdad del carácter pmonaI ... ; el 
a1II!rlo de tri!Jb.Jp sIent:tJso de la sinII!sIs del )O ... ; el manlmlmlentD de una soIdarlt:Jad 
Interna con bs Ideales Y /illdentldad del gnpo'(LortnIer, 1971, p.125). 

La búsqueda de si mtsmo podria considerarse la tarea central d~ adolescente 
Pick y Vargas-Trujlllo, 1992; Nájera, 1991; Alonso-Femández, 1989; Mtra, 
1979; Ackennan, 1974; Lor1mler, 1971; GemelIi, 1957). Ya que gran parte de 
lo que dice o hace es et proceso de búsqueda activa de lo que es o de lo que 
debe ser. Pareciera confundido en sus argumentos y preguntas. Sin embargo, 
el yo crece, en la temprana Infancia se mira la mano, luego los dedos, 
descubre un pie, la sonrisa de su madre, oye su nombre y responde al 
llamado. se genera et lenguaje \o Olal le da múltiples expresiones para 
manWestar su nodón del yo: yo, nosotros, tú, ml Va oonstruyéndose y 
fonnando una serie de actitudes que configuran su propio ser. 
Psicológicamente, su yo es la suma y esenda de esta Individualidad que sóio 
el Individuo puede experimentar. 

En la etapa adolescente la búsqueda de identidad, es ese aspecto en el que 
et Individuo se sienta seguro consigo mismo y reconocido por los otros. Es la 
asimilación del Individuo de las Ident:tflcadones de su niñez, las cuales 
dependen de una reJadón satisfactoria con la madre, produdéndose un 
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desarrollo del yo y obteniendo apoyo de la comunidad a la que se pertenece, 
ésta es la interpretadón que los Grinberg (1993) dan del concepto de 
Identidad de Erlckson, sin embargo para ellos Identidad es la interacción de 
tres vínculos que denominan espacial, temporal y grupal: 

• "Espacial: Reladón entre las distintas partes del self entre sí, que 
permite correlativamente la diferenciación self-no self' . Esto es, la 
asimilación de los cambios de sí mismo. 

• "Temporal: Es el que establece una continuidad entre las distintas 
representadones del self en el tiempo". Es decir, los cambios de sí 
mismo en el transcurso del tiempo. 

• "Grupal: Es el que relaciona aspectos del self con aspectos de los 
objetos, mediante los mecanismos de identificación proyectiva e 
introyectiva" (p. 26) Es cómo percibe la imagen que da ante los demás 
y al mismo tiempo cómo la asimila. 

Alonso-Fernández (1989), manifiesta que identidad es encontrar los medios 
adecuados para controlarse lo suficiente para no sucumbir ante sus propios 
impulsos y tomar condencia de sí mismo. 

•ta aJI1cienda que tm0 tiene de sí mismo en cuanto ser independiente, pero al mismo 
tiempo dolalb para viYr en Interrelación con las demás personas. Ccn elo uno se acepta a sí 
mismo y dispone de fortaleza psicológica sut1c/ente en su yo para manejar sus tendencias 
Interiores y elaborar adecuadamente los estímulos exteriores recibidos... (Sin embargo, al} 
atJole!;rente le falla dicho perfil de Identidad, no con esto se puede asumir que sea un 
juguete de sus propbs Impulsas n1 de los exteriotes"' (p.p. 349-350) 

Israel (1990) dice que los adolescentes van madurando sus pensamientos a 
partir de compartirlo con otros, ya sean sus compañeros de grupo, amigos, 
profesores o padres; con esto se van dando cuenta de que ellos no son el 
centro de atendón de los demás, sino que cada persona tiene sus propias 
preocupaciones y que cada una va elaborando su propia identidad, 
generando sus propias teorías personales. Esta maduración de pensamiento 
va generando sus capaddades para pensar acerca de la identidad, 
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estableciendo reladones con otras personas y de ésta forma detenninar cómo 
y dónde están ubicados dentro de la sodedad. 

La identidad se desprende del ir y venir del comportamiento anterior al 
comportamiento nuevo. Lo que comienza con una reflexión sobre sí mismo y 
con un aumento de su susceptibilidad, ya que la franqueza de cuando era 
niño la convierte en reserva. Así se plantea el conflicto entre la permanenda 
y la progresión. El adolescente siente temor ante lo desconocido y está 
indeciso entre lo que fué y lo que será, entre el desear ser lo que era y el 
desear ser lo que aún no es. Esto puede ser resuelto a partir de la guía 
redbida por sus padres, ya que el sobreprotegldo aumentará sus 
características negativas, en tanto que el superguiado se rebelará ante sus 
padres, el que no fue protegido presentará conductas Infantiles y el que no 
fue guiado tendrá angustia de no saber qué hacer. (Mira, 1979; Flügel, 1972; 
Moragas, 1965) 

Aberastury (1992) manifiesta que para que el adolescente logre establecer 
una Identidad, es necesario primero que pase por lo que ella llama tres 
duelos fundamentales. 

1) El duelo por el cuerpo infantil perdido, presenta al adolescente como 
simple espectador Impotente de los cambios producidos, ya que no 
dependen de él y por lo tanto los visualiza como algo externo. 

2) El duelo por el rol y la Identidad Infantiles, lo que lo obliga a una 
renuncia a la dependencia y a la aceptadón de responsabilidades que 
desconoce. 

3) El duelo por los padres de la Infanda, aquí los adolescentes no desean 
perder el refugio y la protección que los padres les significan, sin 
embargo, se encuentra presente la actitud de los padres quienes 
también tienen que aceptar su envejecimiento, además de aceptar que 
sus hijos ya no son nlí'ios. 
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Así pues, la búsqueda de Identidad de parte del adolescente, es la búsqueda 
de su estabilidad, esto es, la necesidad que tiene el individuo de percibir que 
es similar a los otros y que además se mantiene ligado con la persona que 
fue el día de ayer y la que será el día de mañana. 

1.5. Tendencia grupal y socializadón. 

Según Papalia (1997) la edad se vuelve un agente de alianza en la 
adolescenda, ya que los jóvenes emplean mucho de su tiempo libre con 
personas de su misma edad, con los cuales se siente a gusto. Los muchachos 
y muchachas sienten que pasan sus mejores momentos con sus amigos, se 
sienten libres, abiertos, parte del grupo, así como emocionados y motivados 
cuando están con ellos. Así mismo, tienden a creer que muchos adolescentes 
comparten sus valores personales, mientras que mucha gente vieja no lo 
hace. Existiendo un rechazo a los valores de los padres, el cual casi siempre 
es parcial, temporal o superficial. 

Según Ackerman (1974) y Moragas (1965) el adolescente no se da cuenta de 
que está en un momento de evoludón o desarrollo; algunos se enderran y 
viven de lleno su ensimismamiento creando una gran susceptibilidad a lo que 
acontece en el mundo. Existe la amistad como condldón de vital lmportanda. 
Suceso que se da a partir de que en la búsqueda de Identidad, los y las 
adolescentes comienzan la separación de sus familias, en tal proceso buscan 
el aliento, el ánimo de sus afines (jóvenes como ellos) con quienes (creen 
que son los únicos) pueden compartir éste período de su vida. El apoyo 
emocional que se dan entre sí los amigos, es el lo que los adolescentes ya no 
pueden recibir de sus progenitores. 

La amistad "se constituye cuando la pérdida de un fuerte sentido de límite del 
yo permite llegar a ser profundamente emocional y expresar en forma 
intensa la propia identidad a otros que, teniendo vulnerabilidades semejantes 
no pueden considerarse agentes de un mundo hostil" (Bensman y Lllienfeld, 
1979 en Papalla y Wendkos, 1997, Pág. 422). 
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La asociación, en grupos, pandillas o pares de jóvenes, durante la 
adolescenda, es tan fuerte como la asplradÓn de ser aceptado por \as demás 
personas. La Influencia que ejercen las amistades en el adolescente es mayor 
que la de sus progenrtores. Dicha Influencia, no es todopoderosa, ya que 
progenitores tienen mayor Influencia en lo referente a la actMdad productiva 
que el adolescente ejerce. (castellanos, 1992; Ackennan, 1974; Moragas, 
1965) 

La reladón con los otros es una forma de apoyarse, ya que muchas veces los 
jóvenes utilizan al grupo o al líder como promotor de acciones prohibidas, con 
lo que logra el debilitamiento del superyo y puede descargar su OJlpa en el 
grupo a la vez que obtiene la grattfk:adón de Impulsos socialmente 
Inadmisibles, lo que favorece la conducta gregaria y, a veces, la realización 
de actos dellnruentes. 

La desannonía Intema del adolescente, resultante del conflicto entre frenar 
sus Impulsos o gratlf1carlos, lo hace parecer ante los demás de forma 
contradictoria e Imprevisible. En el grupo en el que se desenweNe esto no 
sucede. 

No existen grupos únicos para todos los jóvenes. Cada subgrupo al cual se 
~enten atraídos depende en primera Instancia del nivel sodo-e<:ooómlco (por 
el vfllOJlo de dase), de los valores aprendidos en el hogar y por sus propias 
personalidades. Ya que pertenecen a un grupo en particular, los adolescentes 
se Influyen mutuamente en su fonna de realizar actMdades sodales, su 
comportamiento sexual, en el empleo o abstención de drogas, el seguimiento 
o no de sus aspiraciones vocacionales y metas académicas, además de sus 
pautas básicas de vida. 

Muchos de los jóvenes pueden ser Independientes e Individualistas, otros 
prefieren tener diversos grupos de amistades, algunos prefieren amigos más 
¡ntlmos y otros más viven el rechazo de los diferentes grupos. 

lOS jóvenes se dejan llevar por el "chauv/nlsmo generacJonaf'. se consideran 
a sí mismos como parte de un grupo, piensan que su grupo es el mejor de 
todos, ya que pertenecen a éste est:rIctamente por la edad. Puesto que al 
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compararse con personas mayores, los y las adolescentes se consideran más 
idealistas, menos materialistas, sexualmente más saludables y más capaces 
de entender la amistad y las cosas importantes de la vida (Sorensen, 1973; 
en Papalla y Wendkos, 1997, Pág. 422). 

Con anterioridad se consideraba que la vejez brindaba seguridad, en la 
actualidad se venera a la juventud, por lo que los jóvenes determinan que no 
tienen nada que aprender de sus mayores, considerando que sólo sus Iguales 
les pueden brindar puntos de vista mucho más valiosos, por lo que la mayor 
parte de su tiempo lo dedican a estar con gente de su edad. Esto comienza a 
suceder a partir de que el adolescente comienza a tener su propia actividad 
Intelectual, la cual comienza una rebelión contra la autoridad intelectual del 
adulto, en la cual confiaba ciegamente y a la que acudía a cada momento 
durante los años precedentes. Comienza a sentirse Incomprendido, 
especialmente en lo referente a los sentimientos. Luego entonces, se rebela 
contra lo que juzga coacción de su yo que se está afirmando, lo cual toma un 
carácter de aspiración ardiente de la autonomía, lo que precisa una 
afirmación de necesidad de libertad. La cual, asume el adolescente, 
únicamente es comprendido por sus iguales y totalmente desechado por los 
adultos. · 

Según Papalla y Wendkos (1997) existen dnco dimensiones específicas de la 
amistad de las y los adolescentes que 5on: •semejanza (en personalidad, 
valores o actitudes, destacando el compartir actividades o experiencias}; 
reclpmddad (ayuda, comprenst6n y aceptacl6n mutua, destacando la 
mutua sinceridad y la habilidad para compartir asuntos conhdenc/ales); 
compatibilidad (disfrutar en estar juntos); contexto (cerr:ilnía geogránca, 
fadlldad o prolongaci6n de un compromiso) y modelamiento de papeles 
(admirac/6n y respeto por las buenas cualidades de las personas amigas)' 
(Pág. 424). 

El resurgir y afirmarse de los sentimientos sociales, no es dejarse llevar por 
motivos altruistas, ni por el dolor ajeno, ni siquiera ayudar al débil es lo que 
empuja a los jÓvenes hacia los demás, sino es la comprobadón de la propia 
debilidad. Por lo que desea apoyarse en el otro, dejarse acariciar, ser 
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querido, y si no guiado al menos comprendido y cuando sea necesario 
ayudado (Gemelll, 1957}. 

1.6. Percepción actitudinal en el ámbito familiar. 

Para Thomas (1995} la actitud no se considera como grado favorable o 
desfavorable en algún objeto psicológico. Sino como un proceso individual en 
una situación particular. Esto es, la actitud relaciona la subjetividad (mundo 
interno} con la realidad o vida social. La actitud, por tanto, determina la 
actividad real o posible del Individuo en el mundo social. 

En tanto para Moscovicl (1975) la actitud nace de Interacciones cognoscitivas, 
afectivas y comportamentales con un objeto psicológico. Es decir, la actitud 
es un sistema estable y dinámico, que determina en parte los 
comportamientos valorativos posteriores, lo cual se da a partir de 
Interacciones directas o indirectas con su objeto. 

Mientras que para Young (1967} la actitud es una respuesta antlcipatoria, es 
el comienzo de una acción que no necesariamente se completa; esto es, las 
actitudes están generalmente asociadas a imágenes, ideas u objetos externos 
de la atención. Las cuales se llegan a caracterizar por implicar acercamiento o 
alejamiento, gusto o disgusto, reacciones favorables o desfavorables, amores 
u odios. Las llama hábitos Internos que la mayor de las veces se expresan 
Inconscientemente, indicando las tendencias reales de la conducta, ya que las 
actitudes son el resultado del temperamento originarlo del Individuo. Así, que 
la actitud es la posición favorable o contraria con respecto a un objeto 
psicológico, la que puede ser una representación colectiva o individual. 

Luego entonces la actitud representaría el mecanismo individual a través del 
cual las Influencias sociales y culturales se traducen en la conducta manifiesta 
de un individuo. Por tanto la actitud es adquirida, por el contacto que tiene el 
Individuo con los otros. 

28 



Cuaaen':mcas rie 

Tal conocimiento, motiVación y disponibilidad se adquieren en el trato con los 
demás. Las variaciones en la forma que reviste tal trato durante los primeros 
años de vida es probable que se Incluyan en el grado en que son adquiridos a 
través de la imagen de los progenitores. En tanto que la combinación del 
afecto y control que parecen estar relacionados con la dependencia de otros 
y con el desarrollo de la Identificación con la otra persona, incrementan la 
motiVación para asumir un rol y para realizarlo. Por lo que las respuestas que 
dan los demás ante el comportamiento de uno, son más bien explicatorios 
que simplemente expresivas, acrecientan la claridad y el nivel de generalidad 
y, por tanto, de la utilidad de la información que se posee sobre uno mismo y 
sobre los demás. La combinación de motiVaciones y retroalimentación 
informativa, que se da en el seno familiar, propordona el tipo de práctica que 
ordinariamente mejora la habilidad de los jóvenes en la asunción del rol con 
plenitud, a diferencia de aquél que no experimente tal combinación 
(Femández, 1984). Puesto que tales circunstancias familiares inciden sobre la 
identidad que asumen las y los adolescentes. 

El ambiente familiar es verdaderamente Importante para poder saber a qué 
ley obedece el adolescente en su desarrollo. Ya que la asunción de roles y su 
ejecución exigen conocimiento, motiVación y disponibilidad referentes a los 
comportamientos y valores que delimitan los roles de uno mismo y de los 
demás, lo cual es soportado en el ámbito familiar. 

La relación de los padres-hijos, básicamente, es de apoyo material y afectiVo, 
creándose una situación en la que el niño formará sus valores, resultando un 
individuo aceptado o rechazado socialmente. 

En la adolescencia, principalmente, los y las adolescentes, cuestionan los 
valores de la familia y en particular de los padres. Lo que origina que muchos 
de ellos habiendo sido buenos padres, empiecen a tener confrontaciones con 
sus hijos, asustados por los nuevos valores que los adolescentes tienen. Esta 
situación de cambio en la familia es inevitable, aunque, su desenlace tiene 
enormes variaciones que dependen fundamentalmente del grado de 
tolerancia y adaptabilidad de ambos padres. 
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Por tanto, la familia también se encuentra en un proceso de adaptadón tanto 
a procesos internos como externos, lo que genera una transformación 
constante en las relaciones mutuas y así poder crecer en continuidad y con 
cada uno de sus miembros. 

La familia cambiará a medida que cambie la sociedad, ya que ésta 
desarrollará estructuras extrafamlllares para adaptarse a las diferentes 
corrientes de pensamiento sociales y económicas. Estos procesos generan 
cambios respecto a la división de trabajo, de las responsabilidades, 
distribudón de la autoridad, toma de decisiones, patrones de comunicación y 
apoyo emotivo de la familia. 

Ante éste panorama, pareciera que el individuo por sí mismo es el 
responsable de las desviadones sociales en las que se pueda ver inmerso, sin 
embargo, hay que tomar en cuenta que los valores y oportunidades 
brindados al interior del seno familiar, son los mismos que aplicará al 
enfrentarse a la sodedad, quien ya tiene establecidas sus condiciones. 

Lo anterior genera ansiedad en el adolescente. Aunado a ello están los 
Incrementos de sus Impulsos, restricciones de sus padres en reladón a su 
madurez, el desarrollo físico y la lndependenda de opiniones. 

La actitud que asumen los padres ante las reacciones de los adolescentes y 
su"s Intentos de autonomía, puede favorecer el adecuado desarrollo del joven 
o, por el contrario, bloquearlo en diferente grado. 
Por lo que se puede comprender el por qué los jóvenes suelen mostrar 
dificultades para enfrentar los cambios, tan severos a veces, que el proceso 
de adaptación se dará por medio del sistema de valores que la familia haya 
establecido. 
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El concepto de género se ha utlllzado para la diferenciación entre mujeres y 
varones, tal utlllzadón en las dendas sociales se dio a partir de la década de 
los 70'. 8 Interés radica en cómo la OJltura ha manifiesta dicha dlferenda, la 
cual en un Inldo se basó en los papeles sexuaM!s, los cuales se dice se 
originaron en una dIvISIón del trabajo, basada en la diferencia btoIóglCa; tales 
papeles han marcado la diferencia de -hombres Y mujeres en las Instituciones 
sociales, económicas, políticas y religiosas, Incluyen (do) las actitudes, 
valores y expectativas que una sodedad dada conceptuallza como femeninos 
y masculinos", (Lamas, 1990, p. 98) 

Tales diferencias dadas por la OJltura, fueron mencionadas en un inldO por 
Margaret Mead en 1935 en su estudio dásk:o de tres sociedades en Nueva 
guinea, Murdokc en 1937 hizo una comparación de la dlvtsJón sexual del 
trabajo en distintas sociedades a partir de la manufactura de canastos, lo que 
le denotó que la diferencia parte de la utlllzadón que se le da a los mismos, 
Interpretándolo él como temperamento sexual. En tanto Unton en 1942, 
manifestó que es a partir del status desde donde se aprenden los 
comportamientos, los OJales determinan la Identidad psicológica para cada 
persona, y Lévl-Strauss, manifestó que las diviSIOnes Internas, de las 
sociedades, se dan a partir de la separación de naturaleza y OJltura, (Lamas, 
1990; González, 1991; Bustos, 1993; Hemández, 1991) 

Luego entonces, los procesos de SOCIaIIzadón de los varones y de las mujeres 
en la calle, la escuela y el trabajo, se consolidan en el hogar a partir de las 
actividades y fundOnes diferentes, las OJales Introducen elementos de 
desfgualdad e lnequldad, muchas veces en detrimento de la mujer. 

Históricamente, lo anterior, Igualmente tiene presenda en la adolescenda; 
puesto que el referente social de la adoIescenda se presenta a partir de la 
InstIbJclón de la educación 5eOJndarla, la OJal única y exduslvamente era 
para varones. los OJales eran Internados en los roIeglos para poder recibir la 
1nstrucd6n sobre el conocimiento, sobre el saber. En cambio, las mujeres se 
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quedaban en casa para prepararse al matrimonio, recibiendo instrucción en el 
cuidado del hogar, de la familia y labores manuales. (Fize, 2001; González, 
1991) 

Según González (1991) y Hernández (1991) en ésta etapa, los dos géneros 
se diferendan profundamente hasta llegar a ejecutar los papeles que les han 
sido asignados. Argumentan que la pubertad deja huellas más profundas en 
las mujeres, porque el proceso de maduración pslcofísica de la personalidad 
femenina es más rápida y rica en afectos. Otra razón es que la vida psíquica 
femenina está más inclinada hacia los Intereses y necesidades Individuales 
Inherentes a la función que por su sexo les indican cumplir en la vida 
colectiva. En cambio, el varón se indina hacia los intereses y problemas de 
naturaleza social. Aún en la actualidad con la transformación social, cuando 
las mujeres y los varones comparten intereses, muchas de las mujeres 
terminan acatando la Influencia de los factores sociales (menor remuneración 
económica, atención del hogar, atención de los hijos, etc.). Tales diferencias, 
presuponen un seño específico a la actividad afectivo-intelectual de los 
géneros. Los sueños, las actividades, las preocupadones de las mujeres se 
dirigen hada las personas (pareja, padres, hijos, etc.) que tienen relación con 
ellas. En cambio, los varones analizan los hechos, los sucesos, se interesan 
por ellos y se ven en función de cuánto sucede en el mundo al que 
pertenecen. De lo anterior se desprende el hecho de que las mujeres tiendan 
al sentimentalismo y a actividades de caridad, mientras que a los varones les 
atraen los problemas generales y son por su naturaleza revolucionarlos en 
sus Ideas SOciales. 

La socialización diferencial, esta determinada por las expectatiVas de los padres 
y lo que ellos esperan que sea su hijo o hija de acuerdo a su sexo, así refuerzan 
conductas como: 
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HOMBRES MWERES 
agresividad ~Mdad 
impulsividad sumisión 

actividad exploratoria actividad predeterminada 
relaciones sociales Intimidad 

autoestlma rulpabllidad 
capacidad de logro Insuficiencia 

Asertividad aceptación 

(.'¡~pft1J fr.• i 

(.inaae;{t;t/cas ¡Je 

Que la diferencia biológica, rualqulera que esta sea (anatómica o bioquímica), 
se interpreta culturalmente como una diferencia sustantiva, que marcará el 
destino de las personas, con una moral diferenciada para uno y para otras, es 
un problema político que subyace a toda discusión académica sobre las 
dlferendas entre los hombres y las mujeres. 

Aún más, para el adolescente no sólo es relevante lo que la sociedad y su 
familia dictan que "debe hacer", sino el comienzo de su cambio físico. El cual 
lo ubica en una mayor diferencia entre géneros. ser adolescente es 
manifestar una oposición a los adultos. En los varones se manifiesta con las 
palabras y las ideas, las mujeres, con los hechos y las actitudes. El joven 
pone de relieve los errores de su padre; la joven las debilidades de su madre. 

El factor sexo, divide en dos grandes grupos a la humanidad. Las conductas 
que se asocian con el hecho de pertenecer al sexo masculino o femenino son 
en su manifestación exterior un producto de la cultura. Parten de las 
costumbres y expectativas, como de las presiones de los padres, compañeros 
de la misma edad y de la sociedad en general. Dichas diferencias sexuales, 
manifestadas en rasgos y en la constitución física no son engendrados sino 
reforzados por la rultura a base de alldentes y prohibiciones. Las mujeres 

3 Gonlález, 1991, p. u 
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generalmente maduran antes que los varones en su desarrollo ñslco total y 
son las primeras en Interesarse en el género opuesto. También, les Interesan 
más las personas, las reladones sociales; en tanto a los varones les Interesa 
la realidad objetiva; la mecánica, la denda, la ingeniería y los deportes. Las 
mujeres son más hogarel'las; los varones prefieren la calle. En general las 
mujeres son ligeramente más precoces que los varones, especialmente en el 
crecimiento ñslco y en el desarrollo social. Tanto las mujeres como los 
varones albergan una serie de inquietudes relativas a su ruerpo durante éste 
período, de rápidos cambios (ISicos. Igualmente pueden desarrollar una 
"sexualidad reactiva", la OJal consiste en buscar una experlenda sexual no 
tanto por sí mismos, sino para afirmar su normalidad sexual, es decir, la 
búsqueda de su "identidad sexual", que consiste en la Identificación 
psicológica que va desarrollando la mujer o el varón con uno u otro sexo, 
esto es el sentirse hombre o mujer (Ortiz, 2000). 

La identidad sexual comprende tres aspectos: la identidad de género, el rol 
de género y la orientación sexual. En lo que respecta a la identidad de 
género, se refiere a la consciencia de pertenecer a un sexo determinado, es 
decir sentir y pensar como varón o mujer. La OJal se forma a partir de los 
mensajes explícitos o implícitos, verbales o no verbales, que redben del 
medio, además el contenido de esta identidad de género es producto de la 
Interacción social. De tal forma, que el rol o papel sexual, es el 
comportamiento palabras y acciones que manifiestan el grado de 
conformidad de la persona en su expresión soda!. Con lo que puede la 
cultura propia considerar aderuado al sexo de asignación, según el grado de 
conformidad con las pautas OJiturales respectivas será considerado 
masculino, femenino o ambivalente. Por lo que el sexo de asignadón juega 
un papel importante en la determinación de los roles sexuales, si el papel 
sexual es del grado de conformidad con las pautas de conducta. Es 
reconocido que la sociedad por medio de la Ideología enseña los papeles 
sexuales que deben ejercer sus miembros con dertos grados de exigencia, 
según la etapa del ciclo vital, son papeles trascendentales en la conducta y 
aprendizaje en la sociedad. (González, 1991) 

El ambiente en el que vive el adolescente marca que hombres y mujeres 
deben ser diferentes, este proceso Involucra la creadón de una idea sobre el 
yo sexual. La sociedad subraya las dlferendas en el papel e identidad sexual, 
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que sucede en el momento crucial en el que deben desarrollar el sentido de 
su propia Identidad. 

Durante la historia de la humanidad, se ha transmitido, el hecho de la 
diferencia entre hombres y mujeres, las cuales en un principio son físicas, sin 
lugar a duda, ya que a simple vista en cuanto a facdones, distribuciones de 
grasa y delineamiento esquelético son evidentes. Sin embargo, existen otras 
diferencias. Las cuales en lo ñsicO o biológico no son tan evidentes; y que son 
determinadas por las funciones, actividades y oportunidades que socialmente 
les son permitidas y creadas especialmente para mujeres. (Chávez, 1994) 

Por lo que es Importante dar la definición de género que en el diccionario es 
la siguiente: "Colección de seres que tienen entre sí analogías importantes y 
constantes: el género humano. Historia Natural. categoría de seres 
compuesta de especies que a su vez se subdividen en variedades o 
Individuos. En gramática: forma que reciben las palabras para indicar el 
sexo: el género masculino o femenino." (Larousse, 1996) 

Hemández (1980), manifiesta que Money en 1955 parece ser el primero que 
introduce la categoría género con el sentido de construcción social y en 1968 
Stoller, después de una serie de estudios en casos de niños y niñas con 
problemas biológicos (sindrome androgenltal y otros), determinó que la 
asignación y adquisición de una Identidad a través de las experiencias vividas 
con el rótulo de mujer u hombre en los ritos y costumbres de una sociedad 
en particular, es más determinante que la carga genética hormonal o 
biológica. 

Desde la perspectiva psicológica género es una categoría en la que se 
articulan 3 Instancias básicas (Hemández, 1980): 

a) La asignación de género. Rotulación o atribución de una etiqueta 
(niña o niño). 

b) La Identidad de género. Creencia subjetiva típica de cada género. 
La adquisición del comportamiento típico a través del lenguaje (2-3 
años) y de las experiencias totales del infante. 
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e) El papel de género. Se forma con la adquisldón de 
comportamientos tipificados a través de las normas y 
prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el 
comportamiento femenino o masculino. 

Por tanto esa condición de la mujer, que ahora con las contribuciones de los 
estudios de género, se manifiesta como limitante y exduyente de toda 
partldpación social de Igual forma como la realiza el varón. Ha permitido 
retomar éste campo de la memoria, en primer plano la memoria personal que 
es la que da los lineamientos y tintes de comportamiento permitidos para las 
mujeres y por la memoria colectiva las actitudes y los logros que sodalmente 
le son permitidos y aceptados. Dando cuenta con esto que la mujer no es lo 
que ahora pretende ser, sino que es el resultado de una creación de 
preceptos a lo largo de la historia del ser humano, los cuales se han venido 
repitiendo y reconstruyéndose según la época en la que se esté Inmerso. 

SI se acepta como válida la premisa de que el pasado se reconstruye, se 
deduce, se intuye y se proyecta, luego entonces, es verdad que toda ésta 
recopilación se hace a partir de la lnteracdón social. Lo cual da legalidad a 
cualquier testimonio, Información, concepto o elaboradón de Ideas que se 
construyan para Ir conformando la memoria colectiva, puesto que éste 
elemento es una organización y sistematización del pasado para poder 
reconocer el futuro. 

En efecto, a partir de lo anterior, se da sentido a las lnteracdones sociales y a 
la vida cotidiana. Ya que se gira en torno a un grupo, al cual se pertenece 
según la IdentifiCaCión que se vaya adquiriendo hacia él. 

Por lo tanto, la mujer ha jugado a lo largo de su historia diferentes roles en 
muy diversos grupos sociales preestableddos, lo cual ha contribuido en 
primera instancia a su memoria personal, ya que en ella ha almacenado los 
diferentes preceptos culturales aceptables para su grupo de pertenencia (la 
sumisión, abnegación, castidad, lavar, coser, etc.) y para la memoria 
colectiva las conductas sodales aceptables (la Ignorancia, la lncapaddad, 
etc.). (Lamas, 1989) 
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Puesto que tales referentes, se han transmitido histórico y SOCialmente, la 
mujer ha repetido los patrones que son mantenidos SOCialmente. Con una 
perspectiva de cambio que le permita sentirse como parte relevante del 
grupo al que pertenece y de ésta forma sentirse validada en las funciones o 
labores que ella determine de interés para sí. 

SI bien es cierto, que como seres sociales forman parte de un grupo 
preestablecido, socialmente e históricamente, también lo es que la mujer ha 
formado parte de diferentes grupos, esto es, que desde un inicio tomó parte 
en una organización establecida para la conservación y creación de alimentos 
así como de los hijos. Lo que indica que el papel que juega en la actualidad 
no necesariamente forma parte del hoy sino se justifica con el ayer. aaro 
está, que no con ello el argumento, ante ésa situación, es del todo favorable 
para el bienestar de la mujer. 

Este ayer que le ha permitido, a lo largo de la memoria colectiva, ir creando 
elementos de funcionalidad o disfunclonalldad, en cuanto a su papel. Le ha 
dado los elementos, para promover un cambio en su vida. Esta creadón se 
ha dado sólo a partir de la interacción que ha tenido con los demás 
elementos de los grupos en los que ha fonnado parte, ya que a partir de ésa 
relación se ha permitido que los mensajes transmitidos a partir de la 
comunicación establecida con los otros, vayan perdurando. 

SI bien es derto que el individuo no sólo forma parte de un grupo, puesto 
que dentro de su vida cotidiana juega diferentes roles y a partir de ellos se 
han conformado diferentes grupos, los cuales van dando forma a nuevos 
elementos de la memoria colectiva que se va generando a partir de la 
conglomeración de pensamientos e ideas que construyen los diferentes 
Integrantes del grupo en cuestión. También lo es que al ser participe de 
éstos grupos, las Ideas y pensamientos que se van generando, van tornando 
diferentes matices, por lo tanto el proceso de unlf~cadón de ideas y 
pensamientos se realiza en tanto exista una identificación con un grupo, para 
de ésta forma tener una identidad propia y a partir de ella, no Importando los 
diferentes grupos a los que se pueda pertenecer o los roles que se jueguen, 
tener una homogeneizadón de memoria colectiva. 
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Esta homogeneización de memoria colectiva, le ha permitido tener los 
elementos que fundamenten su condición de mujer o de varón, y de ésta 
forma Iniciar un trabajo de reconocimiento de su propia actividad, puesto que 
anteriormente se manifestó una falta de Identidad, lo que da como resultado 
una negación a su memoria personal y por tanto colectiva. Puesto que los 
matices de Identidad se inician a raíz de la conformadón de un grupo sodal, 
el cual resulta de los elementos comunes que permiten ésa unión y 
posteriormente surgen los discursos comunes que refuerzan ése primer plano 
de identidad. 

Esa convivencia social, en un grupo determinado, da la pauta para desarrollar 
el papel del cual se siente identificada, y por otro lado darle la funcionalidad 
plena a ése rol. Para así Incrementarlo, nullflcarlo o cambiarlo, puesto que 
no hay que dejar de lado los Intereses Individuales, pero tampoco ignorar que 
la funcionalidad del papel que se juega está en relación de la colectividad. 
Retomando nuevamente que el Individuo no es un ente aparte, sino se crea, 
se desarrolla y se transforma en un colectivo. La cual le permite la 
convivenda y por tanto la creación de nuevos símbolos y significados para la 
comprensión de ésa comunicación creada a raíz de ésa interacción. 

Históricamente las mujeres, en diferentes movimientos sociales, han buscado 
que sus alternativas de convivencia, de desarrollo personal y de derechos 
sean modificados. Sin embargo, cada una de sus conquistas, a lo largo de los 
último 130 años, no han sido suficientes para lograr una equidad con el otro 

género, pero si han obtenido herramientas y elementos necesarios para 
seguir en la búsqueda de lo que Rosario castellanos manifestó " •.. primero la 
toma de conciencia y la creación de una nueva Imagen y segundo 
desembarazarse de los mitos y ponerse frente al espejo .•. poner en evidencia 
lo que las costumbres tienen de ridículas, de obsoletas, de cursis y de 
Imbéciles" (Hierro, 1989 p. 84) 

Dichas herramientas y estrategias utilizadas por la mujer, no sólo son el 
reflejo del grupo social, sino son elementos funcionales que le han servido a 
ella para obtener logros o modificar las situaciones establecidas que no 
satiSfacen sus necesidades como Individuo, esto es, relacionado a su papel de 
mujer. Ya que a partir de éste aprendizaje de elementos, ella se ha 
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percatado de que el papel que desarrolla no necesariamente satisface ésas 
necesidades que como individuo tiene todo ser humano. Al contrario le ha 
permitido reconocer que tiene una identidad propia como ente social, y que 
además puede desarrollarse más allá de lo establecido socialmente. 

De la misma forma que los mitos se generan a partir de la convivenda social, 
puesto que ellos son parte importante en la memoria colectiva, ya que la 
resumen, además de implicar un conjunto de representaciones subjetivas 
donde se forman las bases y se resignifican las prácticas sociales. De allí, la 
importancia de la relación que guardan la memoria colectiva y la mitología de 
los pueblos en la formación ideológica y en la administración de los sistemas 
sociales, pues en lo cotidiano, entre otros rumbos, es donde adquiere su 
fruto (Dudet, 1985). 
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CAPÍlULO U 

FAMIUA 

En el presente se abordarán tanto el concepto de familia, tipos de familia, las 
diferentes estrucb.Jras de las familias, el concepto de desintegración familiar, 
así como las familias monoparentales y las fundones de los padres y madres 
de familia. Todo esto con el fin de que se tenga un panorama amplio de 
cómo en nuestra cultura de perdbe a la familia y de la forma en que está 
integrada en la acb.Jalldad. Y así saber a qué se hace referenda cuando se 
mendone en los capítulos subsecuentes. 

2. Historia 

Derbez-Muro (1991) mendona que la familia tuvo su origen en el período 
paleolítico superior. Se dice que ésta forma de organlzadón, presentaba 
como principal fundón la de preservar la vida de la horda, ya que sólo se 
dedicaba a procurar el alimento y a protegerse de las indemendas de la 
naturaleza así como de las bestias predatorias. 

Existe la evidencia de que en el primer período de la etapa neolítica, hay un 
dan matriarcal, el cual se dedica a conservar el fuego en el seno de una 
caverna, en donde se guardan las primeras cosechas y se cuece el barro. 

Posterior, en la segunda etapa del neolítico, se presenta la conformadón de 
la familia consanguínea, a la cual se determina como una estrucb.Jra en la 
que se prohibe la unión sexual entre progenitores y su descendenda, sin 
embargo esto no toca a la reladón entre hermanos. 

A partir de ésta organlzadón, surge la propiedad privada, ya que el 
representante de la familia comienza a poseer un pedazo de tierra, mujeres e 
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hijos, así como esclavos. También se inician las primeras organizaciones 
jurídico-religiosas como formas de control, además a partir de ellas se 
comienza a desarrollar una condenda moral. 

La familia surge como una necesidad de organizadón y de forma de control, 
puesto que ya al ser vista como una entidad jurídica, permite al responsable 
de ella tener el poder que sea necesario para ejercer el control sobre sus 
integrantes y de ésta forma comenzar a determinar qué es lo más óptimo 
para cada uno de ellos. 

En tanto la propiedad privada, comienza a darle a cada familia una jerarquía 
dentro del grupo al que se pertenezca. 

De tal forma que podía fundonar como una unidad económica independiente 
y productora de mercancías, lo cual para la etapa feudal dejó de funcionar. 
Ya que durante ésta etapa, la familia pasó a ser la unidad sodal más baja, ya 
que el '1efe de familia" era el encargado de comprar y vender en el mercado. 

Para el Siglo XVIII, la familia, era una empresa económicamente complicada, 
ya que lnduía a mujeres, niños y sirvientes. Ya que aquí todos compartían la 
tareas de producdón, aunque la mujer también estaba encargada de la 
educadón y bienestar de la familia. 

También se empieza a tomar el estado matrimonial, como algo reglamentado 
no sólo sodalrnente, sino también por la parte religiosa, ya que Dios así lo 
disponía. lo cual aseguraba para la política de ése tiempo una 
reglamentadón para la subordinación y el orden establecidos por los 
responsables del poder. 

Ya que la concepción de la sodedad no correspondía a un grupo de 
individuos, sino a un grupo de familias, siendo cada una de ellas una célula 
indisoluble. 
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Por tanto, el matrimonio comenzó a ser considerado como una paternidad 
basada en el amor común y el trabajo, siendo la mujer una compañera o 
asistente. Estipulando que las reglas para la buena relación dentro de la 
familia, eran la del amor, respeto, confianza, fidelidad y castidad 
prematrimonial. 

2.1. Concepto de familia 

La Familia como institudón social, es un sistema de interreladones e 
interexperlenclas en el que la acción de cada una de las personas es 
experimentada por ella misma y por los demás. Sistema en sí complejo que 
da inido con el acuerdo de un hombre y una mujer, cada uno con valores y 
expectativas reconocidas o no, que con el tiempo deberán conciliarse para 
hacer una vida en común. Las diferencias van surgiendo y deberán ser 
negociadas para expresar la estructura de un subsistema marital. Por lo que 
así, se van armando patrones transaccionales no reconocidos como tales, 
sino como normas que rigen la vida de la familia, además de establecer 
patrones de interacción para las tareas Internas, el subsistema marital debe 
establecer, Igualmente, las formas de trato con el exterior y cuando nazcan 
los hijos aprender a diferenciar sus roles parentales y los otros. 

Por lo que la familia es definida como el grupo natural que con el tiempo va 
desarrollando patrones de interacción que conforman la estructura familiar, 
delineando su rango de comportamiento y fadlltando su lnteracdón (Ortiz, 
2000). 

Como unidad sodal, la familia, enfrenta una serie de tareas de desarrollo. Las 
relaciones forman una estructura integrada por un conjunto de petldones 
que organizan los modos en que Interactúan los miembros de la familia; en 
donde su principal función es dar a los miembros una identidad, la cual se 
mantiene a través de los diferentes sucesos de la vida, pero que al mismo 
tiempo deben permitir la indMduallzación y autonomía del hijo. 
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La familia, como sistema sociocultural abierto, en proceso ele transformación, 
mostrando su desarrollo en las diferentes etapas, las cuales van exigiendo 
una reestructuración. Comenzando con la unión de la pareja, en donde cada 
uno de sus miembros espera que las actitudes de su compañero (a) vayan 
asumiendo a las que el otro está habituado. cada uno de los cónyuges 
intentará que el otro asuma las actividades que conoce o que prefiere e 
incitará al otro a hacerlo. Cuando se acomodan y se asimilan a las 
preferencias del otro, algunas conductas son reforzadas y otras desechadas. 

La creación de tal sistema social es la consolidación de un límite alrededor de 
la pareja. Es decir, que los datos más lejanos que se tienen del comienzo de 
la familia son a partir de la presencia de la promiscuidad sexual, a la que le 
seguía, el matrimonio en grupo, la poliandria, la poligamia y por último la 
monogamia. Dando por supuesto que se habían desarrollado las pautas de 
descendencia y control familiar. Ya que los hijos en un inicio, eran propiedad 
común del grupo promiscuo. Tal teoría no se puede refutar ni demostrar 
(Linton, en Fromm, 1974). Puesto que de todos los demás primates sólo 
existe uno que vive en la promiscuidad, el cual está muy alejado de la cadena 
de la cual proviene el hombre actual. Sin embargo, los investigadores sociales 
han determinado que aunque el hombre sea el más flexible y condicionado 
de todos los primates, siente una gran necesidad de seguridad en sus 
relaciones personales y un deseo ele compañía congenia!. Y las que las 
satisfacen son las asociaciones largas y continuas. 

Esta Institución social, también se enfrenta a la adaptación de las 
instituciones sociales significativas que influyen en cada uno de los miembros 
de la familia. Por lo que una constante ante ello son las relaciones mutuas. 

La división del trabajo, en los últimos años, ha sufrido un cambio notable, 
respecto a las responsabilidades, distribución de la autoridad, torna de 
decisiones, patrones de comunicación y apoyo emotivo de la familia. Los 
vínculos familiares se han debilitado también, porque el matrimonio ya no 
une a la pareja con un grupo parental ya existente. Ya no es importante 
controlar la elección del consorte. Ya que ahora la leaitad se maneja con la 
pareja y los hijos, ya no hacia la familia de origen. Lo que ocurre realmente 
en una familia depende de las relaciones instrumental-expresivas entre los 
padres. 
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2.2. Función de la familia. 

Las clasifiCaciones de la familia se han hecho en base a los siguientes 
componentes: el padre, la madre y los hijos. A esta familia se le denomina 
"conyugal 

La reladón continua de un hombre y una mujer constituye la base de toda 
unidad familiar conyugal, pero en estas unidades entran otras relaciones: la 
de los padres con los hijos y la de los hijos entre sí. En la relación padre-hijo, 
la madre constituye el punto central. El grupo formado por el padre, la madre 
y los descendientes se mantiene unido por la vlnculadón del padre a la 
madre y por la dependenda física del hijo a ésta, posteriormente reforzada 
por el afecto y la dependencia emodonal desarrollada durante la infancia. En 
tanto, la relación del padre y del hijo es secundaria y proviene de su Interés 
común por la madre y de su residenda común con ella. 

La familia conyugal se ajusta a lo que se considera las condiciones óptimas 
para el desarrollo de la personalidad de los individuos jóvenes. El niño 
requiere mucho afecto y ser correspondido por parte de los adultos, lo que es 
por endma de la satisfacción de sus necesidades fisiológicas. 

En la civilización moderna han desapareado y tienden a desaparecer muchas 
de las funciones que antes reforzaban el vínculo entre los cónyuges. 
Generalmente el hombre era quien suministraba las materias primas y la 
mujer era quien las preparaba, asumiendo que podían satisfacer sus 
necesidades básicas de alimento, de refugio y de comodidad mientras 
permanecieran juntos. Esto ha cambiado. La mujer juega un papel muy 
diferente, trabaja fuera del hogar y por tanto han aparecido instituciones 
extrafamiliares (escuelas y guarderías) que tienen ingerencia en la educadón 
de los hijos. Sin embargo, la familia sigue siendo el mejor organismo para el 
cuidado y, sobre todo, para la sodallzadón del niño. Existen pruebas sólidas 
de que el desarrollo sano y óptimo del niño exige la satisfacción de sus 
necesidades físicas, pero aún más una atención y un amor personalizados. 
Necesidades que ninguna institución puede cubrir, por lo que para la 
perpetuación de la sodedad es indispensable la perpetuadón de la Institución 
familiar. (Derbez-Muro, 1991) 
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La familia como institución viva y fundamental, ya que es la palanca de 
ascenso SOCial, es el principal foco del Impacto de la cultura ambiental sobre 
la personas, sobre la personalidad, sobre la formación del ser humano, del 
productor-consumidor, del ciudadano. 

Es y seguirá siendo una Institución indispensable en el futuro, es la mayor 
esperanza de la humanidad. Sólo que no opera como Institución 
Independiente o dominante, más bien sólo dispone del tiempo libre que se le 
concede graciosamente, sus tareas le vienen impuestas desde fuera, sus 
ingresos están sometidos a una apropiación arbitraria, no puede realizar 
plenamente ninguna de sus funciones específicas y la mayoría de éstas se 
ven limitadas por condiciones que controlan la familia, le Imponen exigencias, 
la persuaden, la seducen o la distraen. 

La unión, boda o matrimonio de la pareja genera el comienzo de una nueva 
familia. Iniciándose con ello una etapa de aprendizaje, en la que tanto ella 
como él tienen que aprender a aceptar lo máximo que se pueda y luego ver 
lo que le molesta, limitar la lucha ante esto último y hacer que el cónyuge 
comprenda claramente. Posterior llega un nuevo miembro y la educación de 
los hijos comienza con el nacimiento. El destete, el caminar, el habla, la 
cultura, control de esfínteres, el autocontrol, la adquisición de un sentido 
común, de un sentimiento de seguridad y de una capacidad de apreciación 
para adquirir estabilidad y gozar de oportunidades decentes de 
autolntegradón. 

Según el curso de la historia humana la fe y los Ideales pueden hacer ganar 
batallas, pero nunca guerras y pueden mover sociedades enteras, pero no 
pueden por si solos edificar sociedades. Nunca podrán por si solos dar 
continuidad a la vida. El ser humano es un producto de grupo, desde el 
nacimiento comienza la SOCialización, y en ese grupo de pertenencia {la 
familia) absorberá los aspectos vitales de éste. Uno de ellos es el lenguaje. Él 
le permitirá comunicarse y poder hacer que obre en consecuencia con los 
demás. Otro aspecto importante son los valores ideales, éticos y SOCiales que 
hacen tolerable a la persona ante los demás, dándole así formas de 
alternancia que le permitan tratar con los miembros de cualquier grupo. 
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Este grupo (la familia) al Interior tiene una cierta libertad de comportamiento, 
manifestándose en un grupo fortalecido hada el exterior. Ya que no sucede 
nada hada fuera puesto que la "la ropa suda se lava en casa". Por lo que se 
asume un "nosotros" y un ellos". En donde la actitud de "nosotrosn es una 
actitud de simpatía y de Indulgencia hada el individuo en cuestión, existiendo 
una interpretación favorable de todos sus testimonios. En cambio, la actitud 
de "ellos", consiste en la desconfianza y en la condena del indMduo en 
cuestión, creando un total descrédito de su grupo. El bien es tfpico de 
"nosotros", sin embargo, en ellos constituye una excepción y viceversa. 

La función de la familia parece tan natural y esencial, ya que consiste en la 
integración del recién naddo en la cultura durante sus años de formación, 
esto es, en su acondicionamiento a las normas y a las pautas vigentes en la 
respectiva cultura. Las formas específicas de la familia dependen de pautas 
concretas a que han de acondlcionarse los recién nacidos. En consecuencia, 
la familia opera, en todo tiempo y lugar, como el mejor Instrumento de 
transmisión de las tradiciones y las convenciones a Imprimir en los hijos, 
teniendo en cuenta que la vida y el trabajo de éstos se determinarán por las 
normas así transmitidas. Igualmente sucede con el lenguaje, ya que este 
comienza con la Imitación por los niños. Esto va asedado a las satisfacdones 
experimentadas al pronunciar . determinados sonidos. Todo el lenguaje 
aprendido le permitirá compartir experiencias, las cuales se verán siempre 
estimuladas al Interior o exterior del grupo. Por tanto los fines sedales que 
cumple la familia moderna (Ackerman, 1974, pp. 39 y 40) son: 

» "Provisión de alimento, abrigo y otras necesidades materiales que 
mantienen la vida y proveen . protección ante los peligros externos, 
función que se realiza mejor bajo condiciones de unidad y cooperación 
social. 

» Provisión de unión sodal, que es la matriz de los lazos afectivos de las 
relaciones familiares. 

» Oportunidad para desplegar la identidad personal, ligada a la identidad 
familiar; este vínculo de identidad propordona la integridad y fuerza 
psíquicas para enfrentar experiencias nuevas. 

» El moldeamiento de los roles sexuales, lo que prepara el camino para 
la maduración y realización sexual. 

» La ejercitación para integrarse en roles sociales y aceptar la 
responsabilidad social. 

» El fomento del aprendizaje y el apoyo de la creatividad e iniciativa 
individual". · 
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2.3. Estructuras de familia. 

La familia como unidad de relaciones humanas depende de miles de 
Influencias externas, que se relaciona prácticamente con todos los problemas 
y dimensiones de la vida humana. Por lo que su proceso de adaptación y 
reestructuración, van determinando su estado, su estructura. Durante el siglo 
XIX, dependiendo mucho de cada país, en el hemisferio occidental la 
proporción de familias extensas siempre compitió con la de nucleares. En 
sentido Inverso, la Instauración, durante el siglo XX, de la familia nuclear 
como modelo no significó su Inmediato predominio numérico. En los países 
industrializados se consolidó a mediados del siglo y en América Latina ese 
proceso llegó a su clímax entre los años '60 y '70. En todo caso, en la 
mayoría de las naciones de la reglón, los datos lntercensales mostraron entre 
1960 y 1980 un crecimiento apreciable de las familias nucleares, que dejaron 
de ser en tomo al 40% del total para aproximarse al 60%. La lectura fácil de 
este fenómeno fue que, finalmente, se estableáa en América Latina una 
correspondencia entre modelo familiar y realidad social (Gomarlz; 1994). La 
década de los 80, desautorizó este discurso. Por un lado, porque sucedió lo 
que ya había acontecido en los países Industrializados cuando, después del 
fuerte crecimiento de las familias nucleares, se inició la fase de las familias 
extensas y compuestas y por otro lado, porque se produjo un cambio Interno 
en la familia denominada nuclear, en el que la proporción de mujeres 
proveedoras como respuesta a su Incorporación al mercado de trabajo, 
aumentó considerablemente, al punto de Incidir en el Incremento de nuevas 
modalidades familiares. 

Estas son unos breves conceptos de las estructuras familiares mencionadas: 

• Familia extensa: llamada a aquella formada por el conjunto de 
ascendientes y descendientes, colaterales y afines -de una familia 
nuclear. 

• Familia nuclear: elemental, simple o básica, constituida por el varón, 
su mujer y los hijos. Es la familia biológica, con lazos de 
consanguinidad (hijos (as) y de afinidad esposos). 

• Familia Integrada: es aquella que Interactúa con coherencia y 
adecuación reáproca ante un sistema social. 
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• Familia desintegrada: sus miembros no se hallan suficientemente 
unidos y su Identidad ha sufrido un severo deterioro, es un proceso 
que culmina con la ruptura de los vínculos, principalmente afectivos 
que mantienen unidos a los esposos y a sus hijos (as) (Nájera, 1991). 
El debilitamiento en los vínculos, tensiones y conflictos entre los 
miembros de una familia pueden terminar en la ruptura parcial o total 
de la relación. La desunión conyugal se debe al distanciamiento 
psíquico o ñsico de los cónyuges. 

• Familia posmodema, concepto desarrollado en nuestros días, es 
aquella que muestra alta desorganización y desintegración, manifiesta 
la crisis, con una perdida de identidad. 

• Familia fracclonal, este término se refiere a cuando parte de la familia 
nuclear no se encuentra presente o es sustituida debido a muerte o 
separación. En este caso generalmente la jefa de la casa es la mujer, 
debido a que casi siempre los hijos (as) de familias desintegradas 
tienden a permanecer con la madre o con alguna persona del sexo 
femenino. · 

• Familia monoparental, son los tipos de familia en donde uno de los 
padres es el que está a cargo de los hijos. Ya sea por separación, 
divorcio o dedsión personal. El padre o madre en cuestión puede 
trabajar o no para la manutención de los hijos (as) que dependan de 
él o ella. 

Entonces, en América Latina, la imagen tradicional de la familia nuclear se 
desplomó en términos estadísticos en la mayoría de los países, al punto de 
que, ese tipo de familia sólo significa hoy alrededor de un terdo del total. 

Todos los procesos humanos y naturales son interdependientes y por lo tanto 
estos grandes cambios político-económico-tecnológico-dentíflco-soclales no 
podían no influenciar la organización de la familia. Antes las cosas eran 
sencillas: el padre era la cabeza de la familia y tenía que mantenerla 
económicamente, la madre permanecía en la casa, la atendía y criaba a sus 
hijos cuidando su desarrollo físico y moral. Ahora las cosas son bastante más 
complejas. La mujer quiso cambiar su modo de vivir, quiso lógicamente 
conquistar plenos derechos polft:lcos y sociales, salir de su casa, estudiar y 
trabajar. Muchas veces por necesidad económica y otras veces para 
satisfacer aspiraciones de tipo personal que antes no podía ni siquiera tomar 
en consideración. Este nacimiento de la mujer al mundo civil ha provocado 
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que luego quisiera también alcanzar otras conquistas, por ejemplo, tener 
derecho al amor. Basta de matrimonios organizados por los padres, basta de 
tener que soportar a un marido violento o un error de juventud o 
simplemente un error de apredadón. Y entonces, después del amor, 
conquistó el divorcio. Podemos no estar de acuerdo con el divordo por sus 
consecuendas negativas, pero tampoco era justo antes, cuando en la familia 
todo se escondía, se soportaba y se seguía adelante: subordinadón abusiva a 
la autoridad paterna, represión y violencia sobre las mujeres, maltrato corno 
método para lograr la obediencia, ocultamiento del adulterio y otras cosas 
que no se querían ver. 

Un número creciente de parejas sin casarse, se Instalan en la larga duradón, 
lo que se pone de manifiesto hoy por el fuerte aumento del número de 
nadmlentos fuera del matr1monio (7 % en 1977 y 20% en 1986). Quince 
años de pareja informal ofrecen ya una perspectiva para observar el 
desarrollo social de las parejas desunidas libremente. Los hombres forman 
nuevas parejas, las mujeres permanecen solas. Y cuando tienen uno o varios 
hijos entran entonces en el grupo de las familias monoparentales. En Franela 
se contabilizaban en 1981, 928.000 familias monoparentales (6% del total de 
las familias). Esta categoría engloba a las mujeres de cabeza de familia ya 
sean viudas, divordadas o madres solteras. 

2.4 Padres de familia. 

Según el dlcdonarlo (L.arousse, 1996) madre es: 

o Mujer que ha tenido hijos: madre de familia. 
o Hembra de un animal que ha tenido crías. 
o Tratamiento que se da a ciertas religiosas: madre superiora. 
o Mujer de edad avanzada. 
o Cuna, lugar de donde procede una cosa: Grecia, madre de las artes. 
o causa, origen: la odosldad es la madre de todos los vidos. 
o Matriz. 
o cauce de un río: salir de madre. 
o Heces del mosto, vino o vinagre. 
o Lengua madre, aquella de la cual se han derivado otras lenguas. 
o Madre patria, país que ha fundado una colonia. 
o Madre política, suegra; madrastra. 
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Parece que en la sociedad la mujer entra en el orden simbólico solo en tanto 
madre. En el sentido común de extiende la Idea de que la vida cotidiana se 
conforma por los hechos que suceden todos los días, de manera recurrente. 
Para los hombres la vida cotidiana es el espacio de su reproducdón particular 
como hombres concretos; para las mujeres significa el espado de su 
realización como seres humanos concretos, en ella reproducen a los otros, a 
sí misma y a su mundo; existiendo por medio de la maternidad. 

La maternidad es uno de los hechos de la reproducdón sociocultural, se sitúa 
en las relaciones sociales, es decir, en la sociedad, en el Estado y en la 
cultura. La reproducdón social incluye formas organizadas, socialmente, de 
reproducdón de la vida humana, de la especie, de los grupos sodales y de 
los sujetos particulares: edad, genéricos, de clase. 

La maternidad es el conjunto de hechos de la reproducción sodal por medio 
de la cual las mujeres crean cuidan, generan y revitalizan de manera personal 
y permanente durante toda la vida a los otros en su sobrevtvenda cotidiana y 
en la muerte, es un fenómeno socio-cultural que se caracteriza por que la 
mujer realiza procesos de la reproducción social. Se sintetiza en el ser social y 
en las reladones que establecen las mujeres aún cuando estas no sean 
perdbldas a través de la ideología de la maternidad, como maternales: cada 
mujer y millones de ellas concentran esas funciones y reladones como 
contenido que organiza ese ciclo de vida y que sustenta el sentido de vida 
para ellas. 

Las maternidades socialmente vividas encuentran sus determinadones de 
acuerdo con el nivel de riqueza económica y social con el acceso al bienestar 
privado y publico, con el ámbito rural o urbano, con las clases sociales, las 
edades la progenitura la conyugalidad, el parentesco o el prestigio de quienes 
se ven involucrados. 

Lagarde (1993) llama trabajo materno excedente · al trabajo y a las 
actividades que realizan las mujeres maternalmente, porque es un trabajo 
obligatorio e Innecesariamente realizado por las mujeres-madres, podrían 
realizar otras actividades. Las madres hacen por ellos cosas: como lavar, 
planchar, barrer, los despiertan y limpian por ellos compran sus bienes, estas 
actividades son realizadas por las mujeres, solo por el convendmlento 
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cultural de que se trata de un deber a tal punto ineludible, que es un deber 
ser ubicado en el centro de la Identidad femenina de las mujeres y del 
género. El conjunto de acciones maternas es algo propio de las mujeres, no 
es exterior a ellas lo han lnternallzado como parte de ellas mismas y 
constituye un núcleo fundamental de la Identidad femenina, la contradicción 
está en que además de poder ser realizado por el beneficiarlo, la mujer lo 
hace en el sometimiento, la interiorización y la desvalorización de sus 
actividades como trabajo o como esfuerzo vital creatiVo. 

La maternidad tiene como objetiVo fundamental la sobrevlvencia física, 
afectiva e Intelectual primaria, a lo largo de la vida y la mujer lo hace con sus 
cuidados en el ámbito cultural de la maternidad y estos cuidados varían de 
acuerdo con la edad y las condiciones de los sujetos. 

El cuerpo de la mujer, asimilado como biología, como naturaleza, se plasma 
en la maternidad por varias razones: 

-1' Consiste en que algunos de los procesos maternos les suceden a las 
mujeres dentro de su cuerpo, como la gestación el parto y la lactancia. 

-1' La ideología de la maternidad tiene como principio fundamental la 
progenitura, ya que si no media la progenitura, la maternidad no es 
reconocida aunque ocurra. 

-1' La sexualidad femenina es social y culturalmente función de la 
maternidad. 

-1' La maternidad no sólo se refiere a los hechos biológicos y sociales sino 
también a los procesos específicamente culturales. 

La relación biológica hace que la mujer asuma la maternidad 
obligatoriamente, la progenitura materna funda de inmediato a la 
maternidad. 

A través de la maternidad la mujer-madre es transmisora, defensora y 
custodia del orden Imperante en la sociedad y en la cultura, la madre logra el 
proceso de humanlzadón: le enseña su cultura, los sistemas de usos y las 
expectativas para sí y para los demás; qué es ser hombre y qué es ser mujer, 
en que condiciones se obedece cuándo y quién manda; la madre debe educar 
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y reprodudr en el hijo las cualidades genéricas de clase, edad, nacionales y 
todas las que definan a su grupo (Lagarde, 1993). 

Para padre el dicdonario (Larousse, 1996) dice: 

o El que tiene uno o varios hijos. 
o Primera persona de la Santísima Trinidad. 
o Nombre que se da a ciertos religiosos y a los sacerdotes: el padre 

Bartolomé de las casas. 
o Origen, principio: el ocio es el padre de todos los vicios. 
o Plural del padre y la madre: mañana Iré a ver a mis padres. 
o Padre espiritUal, confesor. 
o Padre eterno, Dios. 
o Padre de familia, cabeza de una casa o familia. 
o Padre nuestro, la oración dominical. 
o Padre político, suegro. 
o Santo Padre, el SUmo Pontífice. 
o Santos Padres, los primeros Doctores de la Iglesia. 
o Muy grande, extraordinario: llevarse un susto padre. 

El descubrimiento de la fundón específica masculina, el ser padre, aparedó 
históricamente tarde. Actualmente en muchos tipos de familia ambos, padre 
y madre, comparten la responsabilidad de abastecer, a los hijos, de las 
necesidades vitales. Aunque es derto, la mayoría de las veces el padre, 
únicamente, es el vínculo con la sociedad exterior. 

En el simbolismo matriarcal de la edad de bronce, en derto sentido, el 
hombre no había nacido todavía, ellos se relacionaban mediante las madres, 
no mediante los padres. El hombre no pertenecía a parte alguna, la selecdón 
natural controlada sólo por la mujer hasta entonces había hecho de él un 
Individuo fuerte y sano, con Impulsos sexuales fuertes y vigorosos; consdente 
en su implicación en la procreadón y seguro de su fuerza se atrevió a 
dominar a la mujer. Dicha dominación ni siquiera estuvo motivada por el 
deseo de fecundarla o el ansia de la paternidad sino por: 1) demostrar su 
virilidad por medio de hacerle hijos a su mujer y a otras; 2) ganar estatus 
ante los demás hombres; 3) liberar impulsos sádicos hacia la mujer, 
sometiéndola a los procesos "naturales" de la maternidad; 4) Impedir que la 
mujer tenga tiempo disponible que le permita liberar su potendal humano en 
otras tareas y 5) asegurarse la continuidad de s( mismo (Sau, 1995). 
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Cuando la mujer entra en contradicción con su papel de maternidad porque 
está ausente, no tiene tiempo, la absorben otras actividades, por enfermedad 
o porque no quiere, entonces, los hombres (cónyuges, padres, jefes o 
amigos) hacen cosas que en su esfera de vida son asignaciones maternas, y 
subjetiva y realmente le reclaman a la madre. Sin embargo, los hombres no 
desarrollan capacidades en este sentido, aunque las aprendan al mirar a la 
mujeres, no acuden a sí mismos para sobrevMr por la prohibición cultural de 
realizar cosas de mujeres, lo mismo ocurre con los hijos ya que hay cosas 
que las debe hacer la madre. 

La ideología patriarcal considera que el padre es el hombre pleno, el adulto 
que trabaja, que organiza la sociedad y dirige el trabajo, la sociedad y el 
Estado, su calidad de padre se suma a los atributos masculinos patriarcales y 
le otorga el poder de quien trasciende mediante los hijos, en quienes se 
perpetúa y sobre quienes se ejerce, a nombre del poder, la dirección y el 
dominio en la cotidianidad. Por eso se exige en nuestra sociedad la 
monogamia femenina, para asegurar la paternidad: de un lado para tener la 
certeza de quién es el padre, que no pudo ser otro porque la mujer sólo se 
relaciona eróticamente con ese sujeto, por otro lado para ser reconocido por 
la mujer como progenitor. 

La paternidad como convención social, basada en la supuesta progenitura, en 
el hecho no comprobable y no evidente de la intervención del hombre en la 
procreación. La relación con la madre y por su mediadón con el hijo, 
transforma al cónyuge de la madre en padre. 

Como una institución básica y compuesta por un complejo de reladones, de 
fundones y personajes: el padre social, el padre simbólico y el mítico, 
reconocidos socialmente. Tal figura recoge el conjunto de atributos y valores 
considerados como el máximo cultural, social y político que pueda ser 
encamado por el padre y por los sujetos designados como tales. 

La necesidad de ser padre no es ni tan inmediata ni tan urgente. Su rol de 
ayudante, pocas veces le permite tener una actitud tierna y protectora ante 
un niño Indefenso, la mayoría de las veces sólo y siempre cuando la madre 
esté ausente. Ya que la estructura de la sociedad y de la propia familia 
organizan ese sentimiento paternal protector en un nivel diferente. 
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CAPÍ11JLO 111 

LA COMUNICAOÓN 

La comunicación como factor importante para la relación de los seres 
humanos, es un capítulo relevante ya que se mencionan todos y cada uno de 
los conceptos de comunicación hasta su definición; pasando por las 
características del Individuo, así como el proceso mismo de la comunicación. 
Los elementos que la componen, los fines mismo que tiene, sus problemas y 
la comunicación no verbal. Además de mendonar cómo se da la 
comunicación entre géneros. 

3. Conceptos de la comunicación 

Ha sido considerado como el proceso que ha permitido sobrevivir al ser 
humano. Ya que se dice que no existe otro tema que tenga una slgniflcadón 
más profunda para la condición humana. Puesto que sin la comunicadón, no 
existirían los grupos humanos y las sodedades. Existen cóncepdones que 
atribuyen a la comunicadón una función social que contribuye a la 
sociallzadón del individuo, siendo la base de sus reladones. En seguida se 
mendonan algunas propuestas, tratando de definir el concepto de 
comunicadón (Benavldes, 1998). 

En el orden de lo humano e interpersonal, la comunicación no sólo es el 
requisito indispensable de toda relación, sino el instrumento específico de la 
inteligencia hacia el conocimiento, el aprendizaje, la civilización y la cultura. 

La comunicadón resulta el factor más Importante que determina el tipo de 
relaciones que una persona vaya a tener con los demás y lo que le suceda en 
el mundo que le rodea. Cómo sobrevivir, cómo llegar a la Intimidad, depende 
prlndpalmente de la habilidad que se tenga para comunicarse. 
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El proceso de comunicación es la base de todo lo que se llama social en el 
funcionamiento del organismo viviente. En las personas resulta decisivo para 
el desarrollo del individuo, para la formación y existencia ininterrumpida de 
grupos y para sus Interrelaciones. 

Por lo tanto, la comunicación tiene una función sodal, posee una estructura 
que puede describirse como un conjunto de reglas que no cambian aunque 
los elementos o los Individuos cambien. La posesión de esta estructura de la 
organización, lo cual le permite, al ser humano, vivir en adaptación. Es más, 
el proceso de comunicación es afectación e influencia, pues une al individuo 
con los otros; que es crucial, pues permite y determina las condiciones y las 
interrelaciones de los seres vMentes. Esta serie de acepciones ha.blan de 
cómo la comunicación es funcional para cada uno de los individuos, ya sea 
para lograr del contacto de unos y otros, como la expresión de emociones, 
como el Intercambio de experiencias, en donde en cada uno de esos 
momentos el ser humano se siente reconfortado, estimulado o simplemente 
detecta cómo está el funcionamiento de sí mismo. 

3.1. Etimologia 

Benavldes {1998) menciona que Pearson (1993) manifiesta que la palabra 
comunicación procede del latín COMMUNICARE, cuyo significado literal es 
"hacer común"; que Cherry (1978) propone que el término "comunicación" 
deriva del latín COMMUNICO que significa "compartir" y Femanández {1988) 
establece que la palabra comunicación proviene del latín COMMUNIS, 
"común". 

Integrando ·lo anterior se puede decir que la comunicación aspira a compartir, 
establecer o hacer algo común con alguien (siendo esto alguna idea, 
emoción, Información o actitud). 
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3.2. Definición 

Por más simple que se el mensaje o la transacción, la comunlcadón es un 
conjunto ingenioso y útil de procesos, llena de señales, códigos y 
significados. Definiéndola corno una situación de Interacción, en la cual un 
Individuo transmite en un contexto, estímulos para modificar la conducta de 
otros individuos (Biake, 19n). 

Igualmente Cherry (1978) dice que comunicar signifiCa compartir elementos 
del comportamiento o modos de vida. En tanto, Menéndes (19n) dice que 
comunicación es el proceso vital mediante el cual un organismo establece 
una reladón fundonal consigo y con el medio, en permanente Intercambio de 
Informaciones y conductas. Transmitir Información, es comunicar, según 
Montaner (1989), entrar en contacto con otro indMduo para hacerle partícipe 
de lo que poseemos. Y para Paoll (1988)comunicación es el acto de relación 
entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común, un significado. 
Mientras que para Pearson (1993) la comunicación es un proceso de 
negociación y de acuerdo que se inicia a partir del individuo mismo y de los 
demás, que supone costos o benefldos, que tiene lugar en un contexto 
determinado, que implican códigos, que consisten en codificar y decodifiCar, 
que es transferendal y que se presenta en transacdones simétricas o 
complementarias. En tanto Leñero (1978) dice que comunicación es la forma 
externa de interreladón sodal primaria, utilizada por la familia para 
Informarse recíprocamente de sus experiendas, ponerse o no de acuerdo en 
algo, lograr el entendimiento y la comprensión mutua y hacer fundonar la 
estructura familiar. (citados en Benavldes 1998) 

3.3. caracteristicas fundamentales del individuo 

La característica más Importante del ser humáno es su capaddad para 
significar su experienda y representar la realidad mediante el uso de 
símbolos. 
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La comunicación tiene lugar cuando los intercomunicantes poseen 
experiendas comunes, las cuales les permitan llegar a significados similares, 
asociados a los propios mensajes. 

Las personas poseen una cualidad que las distingue sobre todos los animales: 
el habla. La posibilidad de comunicarse de manera oral sirve al hombre como 
técnica de control y lejos de ser un mal o una cosa amenazante es uno de los 
grandes triunfos de la mente humana. 

El lenguaje, sistema de símbolos orales, señales y escritos que los miembros 
de una comunidad social utilizan de un modo uniforme para poder poner de 
manifiesto su significado, es el vehículo primario para la comunicación, refleja 
simultáneamente la personalidad del indMduo y la cultura de su sodedad, 
hace posible el crecimiento de la cultura y la continuidad de los grupos 
sociales. 

3.4. El proceso de la oomunicación 

Serlo (1980) dice que cada individuo emplea de 10 a 11 horas diarias a 
comunicarse verbalmente, además . de utilizar una serie de movimientos 
corporales que muchas de las veces expresan su actitud. Quién también dice 
que son mensajes, igualmente se refiere a todo aquello a lo que la gente 
logra dar un significado, lo cual es utilizado para la comunlcadón; asimismo 
dice que el propósito de la comunicadón debe ser: 

"1. No contradictorio lógicamente ni lógicamente inconsistente consigo 
mismo. 
2. Centrado en la conducta; es decir, expresado en términos de la 

conducta humana. 
3. Lo suñdentemente específico como para permitimos reladonarlo 

con el comportamiento comunicativo real. 
4. Compatible con las formas en que se comunica la gente" (p. 9) 
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Igualmente dice (Berlo, 1980) que al nacer los individuos son totalmente 
indefensos y que al desarrollar ciertos prerrequisltos fisiológiCos, los cuales 
comienzan a provocar conductas, algunas más deseables que otras, al darse 
cuenta del efectx> que se produce comienza a afectar el medio que lo rodea. 
Así durante el desarrollo del sujeto se van generando experiendas que exigen 
comunicación, esto es, se aprende la forma en que se producen los hechos, 
en resumen la comunicación se genera para influir y para afectar 
Intencionalmente. También habla, respecto de que la comunicación siempre 
tiene un propósito, aunque muchas veces no haya condencla de ello. Lo que 
a veces genera fracasos en la comunicadón, y se atribuye a la falta de 
eficiencia o a la Interpretación errónea, lo que se sugiere que puede pasar en 
la relación de padres e hijos adolescentes. 

La comunicación es considerada como un proceso social básico, a través del 
cual una persona influye en otra, siendo a su vez influida por ésta, con ello 
logra su Individualidad, manteniendo sus reladones sociales. Logrando 
construir su autopercepdón y desarrollando su Identidad. 

Y esto se logra a partir del proceso de la comunicación, el cual según Berlo 
(1980), tiene los siguientes componentes: 

a) Una fuente o transmisor o emisor. 
b) Una señal o mensaje. 
e) Un receptor o destino. 

3.4.1. La fuente o transmisor o emisor. 

Es donde se origina el mensaje, por lo tanto es donde se lnlda el proceso de 
comunicación. El cual está constituido por una persona o una organización 
Informativa con un objetiVo y una razón para ponerse en comunicación. 
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Tiene como propósito afectar a los demás y a sí mismo. Es el elemento en el 
sistema que produce cambios de energía y que implica información. 

La función de la fuente es la de seleccionar los símbolos significativos que 
van a expresar las respuestas intensas que representan algo en la 
experlenda para constituir el mensaje. 

Por tanto el emisor, generalmente, tiene una intencionalldad, ya que quien 
transmite un mensaje lo hace para preguntar, responder, Informar, enseñar, 
alabar, quejarse, aceptar, negar, etc. 

3.4.2. La señal o mensaje. 

Es una informadón selecdonada. los mensajes son generados por la fuente y 
pueden ser considerados como una conducta ñsica, traducción de Ideas, 
propósitos, intenciones, código, todo lo cual no es más que un conjunto 
sistemático de símbolos. Existiendo tres elementos que deben ser tomados 
en cuenta en el mensaje: 

+ Código: Es todo tipo de grupos de símbolos que pueden 
estructurarse de modo que posean un significado para alguien. 

+ Contenido: Es el material de un mensaje que fue seleccionado por 
la fuente para expresar su propósito. 

+ Tratamiento: Son las dedslones que toma la fuente al seleccionar y 
estructurar los códigos y el contenido, además del tipo de 
persuadón que Imprime el mensaje. 
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3.4.3. Receptor o destino. 

Es a quien va dirigido el mensaje, y se encuentra al otro extremo del canal. 
También, debe decodificar el mensaje, estructurándole, dándole forma para 
comprender la idea expresada. 

Es quién recibe el mensaje, rechaza o toma parcialmente su contenido, 
interpreta, acata, lo descifra, en fin, lo comprende pero no de manera pasiva 
e incondicional. El receptor no es un depósito de informadón pues siempre se 
relaciona con el emisor; es el ser que evalúa los datos, códigos, selecdona y 
discrimina. Para lo cual, también requiere de una experlenda previa para 
entender lo que se le envía; su campo de experlenda le va a permitir 
comprender mejor en la medida que este repertorio de información sea 
similar al del otro polo de la comunicadón. 

Tiene en cuenta las intendones del emisor. Los receptores llegan a formular 
interpretadones del silencio del otro, de los comentarlos o de las acdones no 
intencionales del comunicador. 

Todo lo que percibe y comprende, está en el receptor, así un simple mensaje 
es la síntesis y la significación que él mismo le da. 

3.5. La comunicación como transacx:ión 

Pearson (1993) afirma que la comunicación más que una acdón 
(codificadón-decodlflcación) o una interacdón (códlflcaclón-decodlflcación
codificaclón) es una transacción. Esto es, en dicho enfoque no se considera a 
una persona como emisor de los mensajes y a la otra como receptor. Ambos 
son, simultáneamente, emisores y receptores, y ninguno de los dos ha de ser 
el que inicie el mensaje. De tal fonna, que la gente está continuamente, 
recibiendo y enviando mensajeS; nadie es capaz de evitar la comunicación 
con los demás. 
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Igualmente, sostiene que no hay Interrupción de la comunicación entre las 
personas, aunque dejaran de hablar y escuchar, ya que prolongarían bajo 
otras formas la comunlcadón y la manera como se comunican consigo y con 
los demás. 

Bajo dicha perspectiva, la comunicadón fluye en cada momento y ante 
cualquier necesidad, se tiene que emitir un mensaje el rual deberá de ser 
respondido, cubriendo o no las expectativas que se tienen. 

3.6. La finalidad de la comunicaáón 

Una de las fundones primordiales de la comunicación es la de controlar el 
medio que la rodea, así como la herramienta que hace posible la exlstenda 
de los grupos humanos. Por lo que el mensaje no tiene otra función que la de 
significar algo para alguien. 

Sería erróneo, manejar que la comunicación es sólo enviar mensajes. Es 
derto que todo mensaje tiene una finalidad: transmitir un contenido 
Intelectual, para expresar emodones, atraer a las personas, Incentivar, Inhibir 
o sólo para evitar el silendo. 

Benavldes {1998) mendona seis fundones básicas del lenguaje humano (de 
Jakobson, 1963): 

l. La fundón referendal: El mensaje se dirige al contexto, a las 
"cosas", ruando las oradones son emitidas para transmitir 
significados (Iván tiene un coche). 

2. La función emotiva: El mensaje Implica una expresión directa de las 
emodones y actitudes interiores del que habla con reladón a 
aquello de lo que está hablando (iEres lo máximo!). 
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3. La función conatiVa: Los enunciados tienen como objeto influir en 
el comportamiento del destinatario o receptor del mensaje (iEstate 
quieto!). 

4. La fundón activa: Busca llamar la atendón, sondear el ánimo, 
romper el silendo (iQué milagro!). 

S. La fundón metalingüística: El énfasis está puesto en el código, 
cuando se usa la lengua para hablar de la propia lengua (apodo 
quiere decir sobrenombre). 

6. La función poética: Cuando el énfasis está puesto en el mensaje en 
sí. 

Por lo que el objetiVo básico de la comunicación es influir en los demás, en el 
mundo que los rodea y en sí mismos, de tal forma que se conviertan en 
agentes InformativoS y con capacidad de tomar decisiones. Dicha 
comunicación se realiza para ejercer y afectar intencionalmente, sin embargo, 
el hombre en la mayoría de los casos "no sabe cuál es su propósito" o no 
está consciente de él. 

3.7. Problemas en la comunicación 

El proceso de la comunicación es muy complejo, y cuando se involucran 
varios factores o elementos suelen ocurrir problemas que la dificultan o 
entorpecen. 

La comunicación suele alterarse sino se oye, sino se percibe o se recuerda 
Incorrectamente; pero aún si se oye correctamente, puede fracasar debido a 
una mala Interpretación. Por lo tanto, se considera que la comunlcadón no se 
limita a un mecanismo de codlflcadón y decodiflcadón de una lnforrnadón 
drculante de un mensaje entre dos participantes. 
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En cualquier parte del proceso la comunicación puede afectarse. Cuatro 
distintas clases de factores pueden afectar la calidad de la comunicación, a 
nivel de la fuente y receptor son: 

e Sus habilidades comunicativas. 
e Sus actitudes. 
e Su nivel de conodmlento de código. 
e La posición que ocupa en un sistema sodo-cultural. 

En el mensaje hay por lo menos tres factores a considerar: 

./ El código • 

./ El contenido . 

./ La forma en que es tratado el mensaje. 

Puede ser considerada, la educación, como "una expedición y una aventura", 
ya que entre la producción de un discurso y la interpretadón, dependen de 
sus conocimientos respectivos, de sus sistemas de valores, así como de su 
historia y vivencias personales (Benavides, 1998, p. 15). 

Generalmente no hay relación de uno a uno entre los mensajes y la 
respuesta de los receptores de éstos, aunque esto no quiere decir que los 
mensajes no tengan Influencia, pero no determinan el resultado de la 
interacción verbal. 

Cuando dos personas hablan, comunican no sólo el signiftcado de las 
palabras sino también sus propios sentimientos, actitudes o intenciones hada 
las palabras. El significado de cada palabra, no es sólo lo que se almacena, 
sino la interpretación de cada palabra que el individuo da. 

Igualmente, existen dos significados contenidos en el mensaje que son: el 
significado denotativo o sea el común o de diccionario y el connotativo o sea 
el significado emodonal y evaluativo. 
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Las normas y creencias del grupo de referenda al que pertenece el receptor, 
son un factor Importante, como obstáculos en la comunicación, ya que si el 
mensaje está en desacuerdo con las normas del grupo, resultará difícil que 
sea aceptado. 

Habitualmente suele confundirse, el receptor, cuando aparecen 
contradicciones aparecen entre lo que se dice y lo que se expresa en tono o 
gestos. El doble mensaje se envía cuando una persona dice a otra una frase 
que contiene dos mensajes o demandas que lógicamente son Inconsistentes y 
contradictorias. 

Nunca son fijos los slgniftcados y la disposldón de las palabras, comúnmente 
no existe relación de uno a uno entre el valor literal de las palabras o los 
mensajes y el valor que se les interpreta. 

"Pedro bebe vino", es posible que quiera dedr vanas cosas entre ellas 
advertir, informar, predecir, prometer, acusar, dedr un chiste, una mentira, 
pedir permiso, expresar una crítica, etc., y a menos que se conozca cual es 
su intendón, realmente no se comprenderá el significado de la frase. Lo que 
indica que las interpretadones semánticas que las personas pueden dar a una 
oración se derivan de un "contexto cero". 

Los malentendidos, generalmente, suceden con frecuenda si se falla al 
entender las intenciones del orador. 

3.8. La c:omunicaáón no verbal 

La comunicadón ocurre a muchos niveles, aunado al contenido de lo que se 
dijo (por ejemplo gestos, movimientos, tono de voz, postura, intensidad del 
volumen de voz, etc). Por lo tanto se puede manifestar algo y sin embargo, 
querer dedr otra cosa. Lo cual se lleva a cabo reforzando, contradiciendo o 
modificando lo que se dice con lo que se hace alrededor. 
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Los medios audibles como por ejemplo las campanas, timbres, silbatos, 
tambores, cornetas y otros que transmiten sonidos producidos por el hombre 
directamente, con Instrumentos o aparatos distintos al habla. También es 
otra forma de comunicación. Para que ésta tenga funcionalidad, es necesario 
que tanto el emisor como el receptor dominen el sentido convencional que se 
asigna a las señales y que estén seguros de cuál es la conducta que se 
espera como respuesta. 

A todo lo anterior se le denomina comunicadón no verbal que es manifestada 
esendalmente por: 

A. El movimiento del cuerpo y su postura, éstos aparentan tener una relación 
con el lenguaje hablado, los cuales no se producen al azar, puesto que 
desde el nadmiento se genera un aprendizaje para sincronizar los 
movimientos y el habla; 

B. Por expresiones fadales, refiriéndose al rostro como un sistema de 
multlmensaje, el cual puede comunicar informadón relatiVa a la 
personalidad, el interés y la sensibilidad durante la interacdón. El rostro 
es utilizado como un regulador conversacional, abriendo y cerrando los 
canales de la comunicación, complementando y calificando otras 
conductas, así como sustituyendo mensajes hablados, provocando 
retroalimentación Interna y externa; 

C. Por la mirada, se regula la corriente de comunicación, abriendo los 
canales y prestando colaboración en el proceso de la alternanda en la 
conversación, se da retroalimentación de las reacciones del Interlocutor , 
se expresan emodones, se comunica la naturaleza de la reladón 
interpersonal, tal como las variaciones resultantes del estatus, el gusto o 
disgusto; 

D. Por señales vocales, éstas no sólo tienen qué ver con la forma en que 
algo se dice sino que son lo que se dice. Lo cual puede ser una actitud, 
una emodón, la relación y la guía de la comunicación humana, igualmente 
pueden representar algún aspecto de la personalidad o cultural. La voz es 
un elemento importante en la persuasión, corno para dar y recibir los 
tumos en una conversadón, en donde las vadlaciones y las pausas 
desempeñan un factor Importante en el habla. 
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Luego entonces, comunicación no verbal es lo referente á todo aquello que 
exprese un mensaje o Idea, ya sea por señas, silencios, posturas corporales, 
utillzadón de objetos para mostrar o demostrar, esto es, lo que no sea a 
través del habla. 

3.9. Comunicación y género 

Para poder comprender la identificación de género o tipifteadón sexual, lo 
primero es reconocer que la memoria es un proceso que se da a partir de la 
lnteracdón social y la comunicación. Determina, que los Individuos como 
entes SOCiales van creando, además, de su memoria personal, la memoria 
colectiva del grupo al que pertenecen, puesto que a partir de sus 
lnteracdones, el Individuo, forma parte de los medios que componen la 

· colectividad. Así mismo, los recuerdos, aunque parezcan muy personales, son 
traídos a la memoria por la relación existente, con otros, estos es, la 
comunicación como sistema de Intercambio, expresión e lnterpretadón de 
símbolos. 

Dando cuenta con esto que la denominación del género no es lo que ahora 
pretende ser, sino que es el resultado de una creadón de preceptos a lo largo 
de la historia del ser humano, los cuales se han venido repitiendo y 
reconstruyéndose según la época en la que se esté Inmerso. 

Por lo tanto, si se acepta como válida la premisa de que el pasado se 
reconstruye, se deduce, se Intuye y se proyecta, luego entonces, es verdad 
que toda ésta recoplladón se hace a partir de la lnteracdón sodal, esto es la 
comunicación. 

Así que, los roles sexuales son transmitidos a través de la comunicación que 
se mantiene en el interior de las familias. Lo cual ha sido reafirmado por 
distintos autores (Bielchmar, 1985; Papalia, 1988; Lagarde, 1993), afladiendo 
que desde el nadmlento los nlflos y las niñas son educados en forma 
diferente, en casi todas las culturas. Vistiéndolos de diferentes colores y 
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vestimentas, promoviendo un trato distinto, de los padres y gente en general, 
según el género. 

En etapas muy tempranas, se da la tipificación sexual, lo cual tiene una gran 
influencia en el tipo de interacciones que tienen, así como en la antidpación 
de la respuesta de los demás. -

Entre los dos y tres años se establece la constancia, en lo que se refiere al 
género. Desde dicha edad los niños y las niñas empiezan a desarrollar 
diferentes conductas comunicativas, lo que induye diferencias en la 
utilización del lenguaje. 

Tales diferencias no se atribuyen a factores innatos o de maduradón, sino a 
un aprendizaje en los patrones. Los padres y profesores son los principales 
responsables de la orientación en función del género. 

A continuadón se presenta una breve reseña de los hallazgos en cuanto a la 
comunicación diferenciada que tiene hombres y mujeres. 

3.9.1. Comunicación verbal y género 

El lenguaje coloquial (no estándar), es utilizado por los varones más que por 
las mujeres; igualmente difieren del lenguaje utilizado para describir y definir 
colores, en donde las mujeres tienen una escala mayor de opciones para 
definir1os. 

Las mujeres y no los hombres, utilizan un lenguaje conservador y dentíflco 
para referirse a las funciones sexuales y aparatos reproductores, muy 
independiente del contexto. 
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Una palabrota se percibe mucho más intensa en un hombre que en una 
mujer, y no porque ellas nos las digan. 

Los reforzadores son mayormente empleados por las mujeres. 

La tendencia a corregir a los demás cuando cometen errores (del tipo que 
sean), las mujeres tienden a corregirlo mucho más que los hombres. 

Las mujeres emplean tanto las expresiones corno las palabras de forma 
cortés y educada, más que los hombres, pero igualmente de una forma 
menos asertiVa y directa que los hombres. 

De tal fonna que la diferenciación del lenguaje se ajusta a modelos de 
sumisión y dominación, más que a papeles de inferioridad o superioridad 
estáticos. La idea tradicional de una reladón "superior-subordinado", se pone 
de manifiesto al analizar el lenguaje utilizado por hombres y mujeres. 

3.9.2. Comunicadón no verbal y género 

La posesión de un terreno más grande, corresponde al hombre; en tanto que 
las mujeres sonríen más indiscriminadamente, ya que los hombres sonríen 
más juiciosamente; los hombres asumen posturas más abiertas y relajadas 
que las mujeres; las gesticulación es una característica de las mujeres, 
aunque menos autoritaria que la de los hombres y el contacto ñsico recíproco 
lo tienden a mantener las mujeres. 

Lo anterior se debe al proceso de sodalización que tienen mujeres y 
hombres. Porque son aprendidas y no innatas. 
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3.10. Comunicac:i6n y familia 

Se ha mendonado que la comunicación es fundamentalmente una interacdón 
social. El hecho de que los miembros de una comunidad compartan símbolos, 
códigos o rituales, implica que comunicarse es ser capaz de hacer propios los 
proyectos, motivaciones y sentimientos del otro (castro, 1999}. 

Uno de los contextos que genera el aprendizaje y conocimiento del lenguaje 
es la familia, y no sólo por su relevancia social de grupo, sino por ser uno de 
los primeros senos en los que es refugiado el ser humano. 

Benavldes (1998} hadendo referenda a Plck (1993}, manifiesta que muchas 
de las familias que habían tenido una buena comunicación, la cual les 
permitía un equilibrio familiar, en el momento en que llegan a la 
adolescenda, pierden dicho lazo el cual es muy difídl recuperar. 

Durante dicho "conflicto generadonal" la comunlcadón sufre alteradones, en 
donde padres e hijos adolescentes dicen no comprenderse. A menudo dichas 
percepciones de actitudes son erróneas, por una falta de comunicación. Se 
dice, que la falta de éxito es debida a la constante frustradón que produce el 
fracaso de la comunicación. 

La reladón padres e hijos durante la adolescencia puede ser o no conflictiva. 
La solución está en una relación dinámica. Puesto que si permanece como en 
la infancia es cuando aparece el conflicto. 

Existen diferentes tipos de investigaciones alrededor de la Interacción madre
hijo, en donde las primeras son las que modulan su lenguaje cuando 
Interactúan con sus hijos, por querer obtener la atención de ellos, para 
evaluar la capacidad lingüística y así propordonarle oportunidades para el 
aprendizaje. 

En otros estudios de se ha encontrado que los padres (varones} hablaban 
menos y pedían menos la palabra en las conversadones con sus hijos que las 
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madres. La respuesta de ambos padres es diferente en función del género del 
infante. Tanto padres y madres pidieron más la palabra cuando hablaban con 
los varones y con las mujeres mantenían conversaciones más largas 
(Bustamante, 1978; Castro, 1999). 

Otros estudios mencionan que, desde el punto de vista de los adolescentes, 
las madres son más abiertas a escuchar problemas y clarificar los 
sentimientos que los padres, especialmente para las hijas. Los padres 
aparecen con una visión limitada de sus hijos y sus conversaciones tienden a 
enfatizar aspecto escolares y reladones con amigos. Según dichos estudios, 
los adolescentes tienen bien definida el tipo de relación en la conversación 
que sostienen con sus padres y madres (Gomariz, 1994; Israel, 1990). 

La familia representa el medio que tiene mayor trascendencia en el proceso 
de comunicación, debido a su reievanda que posee en el desarrollo, primero 
de los Individuos y después de las sociedades. Siendo relevante para la 
cohesión y unidad familiar, la comunicación es determinante, ya que pasan la 
mayor parte del tiempo procurando comunicarse (Danzinger, 1982 citado en 
Benavides, 1998). 

Sin embargo, no siempre se consideró a la comunicación importante, aunque 
se ha venido transformando en el desarrollo de la historia de la humanidad, 
logrando no ser siempre satisfactoria. Manteniéndose como una falta de ella 
precisamente en la etapa adolescente, por el conflicto de generaciones. 

La familia es el socializador principal, a partir del cual los adolescentes 
adquieren su estilo de vida, sólo que el adolescente busca su propia Identidad 
a través de su propio sistema de valores, lo que lo hará diferenciarse de sus 
padres. 

De tal forma, que el adolescente se encuentra en la paradoja de romper con 
sus padres para lograr su propia identidad, aunque los fundamentos de ésta 
sólo los pueda encontrar a través de la propia familia. 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO 

En éste capítulo se hará referencia al procedimiento utilizado, tanto para 
detenninar el tipo de población que se utilizó para la investigación, la técnica 
empleada; así corno el procedimiento de análisis del contenido de las 
entrevistas. 

4. Antecedentes 

El presente trabajo se refiere a la actitud que tienen los adolescentes ante las 
formas de comunicación que tienen con sus padres, y de cómo, cuándo y por 
qué se dan o no. 

La importancia de la comunicación para Sluzki (en Watzlawlck, 1976), es que 
ésta es un proceso de aprendizaje del ser humano, el cual no tiene reglas 
específicas para la enseñanza, sin embargo, se va Impregnando en la 
conducta del sujeto. Así, la comunicación, en el ser humano, se va explicando 
y se reconoce a partir de la experiencia interacciona! cotidiana. 

Mientras que Benavides (1988) expone que la comunicación es uno de los 
elementos fundamentales para la cohesión y unidad familiar, sin embargo 
Pick (citada en Benavldes, 1998) dice que el buen equilibrio obtenido por la 
comunicación que se había mantenido en la familia, en el momento en que 
llegan los hijos a la adolescencia se pierde y no es fádl recuperarlo. 
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Watzlawlck (1976) dice que la comprensión de sí mismo se da a partir de que 
otro lo comprenda y, así mismo, éste tiene que comprender al otro; ya que 
durante la comunicación las aseveraciones no pueden tomarse por su valor 
aparente, ya que muchas veces se dice algo y sin embargo significa otra cosa 
que no era la lntendón comunicar. Por lo tanto, es verdaderamente 
relevante, para éste autor tener en cuenta que hay que entender a los otros 
para poder ser entendido, ya que la comunicación es un ir y venir en las 
relaciones que se entablan en la sodedad. 

Si bien es derto que "El proceso de comunicación es la base de todo lo que 
llamamos social en el fundonamiento del organismo viviente ... En el hombre 
resulta dedslvo para el desarrollo del individuo, para la formadón y existenda 
ininterrumpida de grupos y para sus interreladones"' (Biake y otros, 19n. 
Pág. 3). Lo es también el hecho de que paredera que en la etapa 
adolescente, las partes involucradas, pierden de vista las necesidades que de 
ambos surgen por una comunicación de entendimiento. Sin embargo, "Los 
patrones particulares de interacdón que se desarrollan en cualquier familia se 
ven obviamente afectados por aquellos que constituyen la familia y por lo que 
ellos (los padres) realizan" (Strommen y otros 1982, Pág. 227). Lo anterior 
paredera referirse a que las actividades realizadas por los padres afectan en 
forma y tiempo las circunstandas de cómo se da la comunlcadón o de cómo 
no se da, a esto hay que sumarie el hecho de que las actitudes que tiene el 
adolescente ante sus padres han variado, y pudiera esto ser ejemplificado 
por: 

"Un estudio de seguimiento de niños de 16 años, cuyas actitudes étnicas 
fueron valoradas originalmente cuando tenían 7 años, demostró que muchos 
de los jóvenes de 16 años tenían ahora actitudes étnicas distintas de las que 
se vislumbraban en las afirmaciones que hacían cuando tenían 7 años 
(Kutner y Gordon, 1964). Las orientaciones de la niñez pueden predisponer a 
algún niño para dertas actitudes y no para otras, pero no determinan las 
actitudes que efectivamente se desarrollarán después. Al Ir aumentando la 
Información y la comprensión de los hechos, las ideas nuevas y 
contradictorias muy bien pueden obligarlos a cambiar sus actitudes. Además, 
la adolescenda es un período en el que muchos jÓvenes examinan real y 
críticamente las actitudes que habían dado por supuestas hasta ese 
momento, y muy bien pueden cambiar dichas actitudes en virtud de este 
proceso de autocrítJca ... (Strommen y otros 1982, Pág. 207). 
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A partir de la percepciÓn social que se tiene del adolescente, la cual 
detennina que tal etapa es de rebeldía u oposlcionismo total, con pocas 
alternativas de cambio. Lo que se ve mayonnente esquematizado en el seno 
familiar, ya que pareciera que pasa de ser del "niño bonito" al "monstruo", al 
que nadie se puede acercar o con el que cualquier relación y la comunicación 
desaparecen. Esto pareciera generar derta predisposldón del adulto hacia el 
adolescente; y en el joven, ésta misma predisposición, se representa en su 
constante actitud negativa ante cualquier fonna de comunicación con sus 
padres, demostrando ello en cualquier forma de agresión ñsica y verbal. Las 
cuales en su mayoría, pudieran ser promovidas por consecuencias negativas, 
por lo que el adolescente ha aprendido a responder con gran vlolenda, 
creándose así mayores problemas en sus reladones. A esto se refiere el 
problema de Investigación, encontrar cuáles son los elementos o situaciones 
que generan la actitud negativa del adolescente hada la comunicadón con 
los padres de familia. Y de tal fonna reconocer los elementos que ayuden a 
fomentar un ambiente organizado, annonizado y estable, para el 
adolescente. Ya que la baja comunicación, en la actualidad, es muy alta. 
Derivada de diferentes factores, que en el presente trabajo no serán 
abordados. 

4.1 Objetivo 

La presente investigación, se propone describir necesidades y expectativas de 
la comunícadón con sus padres, desde la perspectiva del adolescente. La cual 
generó la necesidad de conocer a partir de la propia visión del púber si 
existen carendas, necesidades o no en la comunicación que tiene con su 
padre y madre, luego entonces, se presume la generadón de expectativas 
alrededor de ella y si éstas son satisfechas o no. Igualmente, presentar la 
finalidad que para ellos tiene la comunicación. 

Por tanto, a partir de lo anterior se pretenden identificar los obstáculos o 
fadliclades a los que se enfrenta el adolescente para establecer una 
comunicación con sus padres. Reflejado esto en las necesidades que puedan 
o no existir en el joven, para lograr una comunicación gratlflcante con su 
padre y madre. 
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Se procura establecer slla actitud del adolescente es positiva o negativa ante 
la comunicaci6n con sus padres, ya que si existe un propósito de 
comunicación de parte de las y los adolescentes, se podrá determinar cómo 
se establece la disposición del adolescente ante la comunicación con sus 
padres. 

Así pues, a partir de la visión de las y los jÓvenes identificar si la actitud de 
los padres de familia hada la comunícadón con el adolescente, es positiva o 
negativa y por tanto conocer cómo responden ante ella. 

Igualmente, identificar sí hay diferencias de comunicación entre los 
adolescentes y sus padres, a partir del género. Reconociendo si existe la 
diversidad y si ésta genera obstáculos o fadlidades en cuanto a la 
comunicación que pretenda entablar el joven. 

Por último, analizar, con base en éstas expectativas y necesidades, los 
problemas que contempla el adolescente para optimizar la comunicadón con 
sus padres, centrándose en su propia percepción. Lo que permitirá saber si 
existen posibilidades, Vistas por ellos, para que la comunicadón entre padres 
e hijoS se amplíe. 

4.2. El método cualitativo 

cartwrlgth (1972) manifiesta que la Psicología Social, tiene como una de sus 
habilidades fundamentales, la de analizar cualitativamente. Lo que consiste, 
según su punto de vista, en daslflcar, ordenar, cuantificar e Interpretar; no 
limitándose a registrar y describir. Igualmente dice, que uno de los objetos 
formales de investigadón de la Psicología Social son las conductas verbales; 
puesto que la formación y transmisión de normas, valores, actitudes y 
habilidades, se realizan por medio de la comunicación. 
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luego entonces, existen diferentes perspectivas metodológicas, y una de 
ellas es la fenomenologla que se refiere a "entende< los fenómenos sociales 
desde la propia perspectiva de( actor. examina el modo en que se 
experimenta el mundo. la realidad que Importa es lo que las personas 
perciben como Importante" (Tayior y Bogdan, 1987, pág. 16). A lo Que Jack 
Oouglas (TayIor y Bogdan, 1987, pág. 16), dice: 'las 'fuerzas' Que mueven a 
los seres humanos como seres humanos y no smp/emente como cuerpos 
humanos... son 'materia significativa'. Son Ideas, sentimientos y motivos 
Internos". 

~ y Relchartlt (2000) mencionan Que 'en!re los métodos rualltatlvos, 
figuran la etnografla, los estudios de caso, las entrevistas de profundidad y la 
observadón partlclpatlva". (pág. 9) 

La metodología cualitativa pertenece a la fenomenología, ya que se enfoca a 
""'*'<:lar datos desa1ptivos, esto es, las palabras (escritls o habladas) y la 
conducta observable de las per.;onas sometidas a la Investigación. 

Para Ray RlSt {Taylor Y Bogdan, 1987}, la Investigación rualltatlva se 
caracteriza por ser: 

Inductiva, ya que los Investigadores desarrollan conceptos, Inte+ecdones y 
comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para 
evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Se trata de comprender a 
las personas dentro de( marco de referencia de ellas mismas, es decir, batar 
de lograr una oomprensl6n de las perspectivas de 'el otro" O 'los otros". Un 
estudio rualltatlvo no es un análisis Impresk>nista, Informal, basado en una 
mirada superficial a un escenario o a personas. Es una pieza de investigación 
sistemática condudda con procedimientos rigurosos, aunque no 
necesariamente estandarizados. M, en las entrevistas de profundidad se 
sigue el modelo de una conversaci6n normal, y no un Intercambio formal de 
preguntas y respuestas. 
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4.2.1. T1po de estudio 

El estudio exploratorio de campo, según Arias (1971), es del tipo en el que el 
Investigador observa en forma espontánea los fenómenos, además de que no 
se intenta confInnar una hipótesiS sino desaiblr, en este caso, la 
comunicación entre padres e hIJOS adolescenb!s. Katz (19n) dice que el 
estudio exploratorio de campo es el que se interesa más por una desaipdón 
completa del proceso que por su representatMelacl, ya que Intenta observar 
los procesos sociales en desarrollo de manera más directa, esto es, 
observando la Interacdón sodal o Investigando detenidamente las 
percepciones Y actI:udes redprocas de las personas que desempeñan roles 
interdependlentes, por lo que esta dase de estudio proporcionará una Imagen 
más detallada Y más natural de las Interreladones sociales de grupo. 

se trata tam~ de un estudio transversal, ya que se recolectaron datos en 
un solo momento, en un tiempo único y su propósito es desoibIr y analizar 
su 1ncJdencJ.1 e _ en un momento dado (Hemández, 1991). 

A contlnuadón se detalla la población que fonllÓ parte del estudio, a~unas 
de sus característk:as, asi como los procedimientos para obtener la 
Información y su fonna de análisis. 

La muestra se oompone por 16 ~; estudiantes de secundaria, 
tanto de lnstltudones ofIdales como privadas. El rango de edad va de 12 a 15 
años. B 50% (odlo casos) son mujeres y el 50% (odlo casos) hombres. 
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CUADR04 

DE DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

ANOS MUJERES VARONES TOTAL 
12 2 2 4 
13 2 2 4 
14 2 2 4 
15 2 2 4 

TOTAL 8 8 16 

Capdr!f'J 'V 

J~·.'r·¿.) .. ;,. 

El tipo de muestra fue intendonal no probabilística de sujetos tipo 
(Hemández, 1991); ya que ésta es la que supone un procedimiento de 
selección infonnal, que se utiliza en estudio de tipo cualitativo, porque el 
objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la lnfonnaclón, no la cantidad 
ni la estandarización. 

En resumen, en el presente estudio el grupo de adolescentes de 12 a 15 
años, está formado por mujeres y hombres; todos estudiantes de secundarla; 
de escuelas oficiales y privadas. 

4.3. Instrumento 

En el presente estudio se utilizó la entrevista de profundidad. Esta consiste en 
"encuentros cara a cara entre el Investigador y los lnfonnantes, encuentros 
éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 
infonnantes respecto de sus vidas, experiencias o sltuadones, tal como las 
expresan con sus propias palabras ... el propio investigador es el instrumento 
de la investigación y no lo es un protocolo o fonnulario de entrevista" (Taylor 
y Bogdan, 1987, p. 101) 
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La entrevista de profundidad se diferencia de la observación partidpante, en 
el sentido de que la primera se realiza en un espacio y tiempo propuesto por 
el investigador y la segunda se refiere a estar en el plano de la acción. 

Las entrevistas, se llevaron a cabo en un ambiente neutro, siendo éste ajeno 
a su ambiente familiar. cada una de las reuniones tuvo una duradón, en 
promedio de 90 minutos. Las cuales fueron grabadas en su totalidad, siendo 
anónimas y abiertas. La finalidad de las conversadones fue recabar 
información a partir del adolescente de cómo ve la comunicación de él o ella 
con sus padres. SI existe o no. Cómo es cuándo existe o simplemente cómo 
la observan y entienden los propios adolescentes. Obteniendo tanto sus 
limitantes como las expectativas que de ella tienen. 

En su totalidad, las entrevistas, comenzaron con la pregunta lcómo te 
relacionas con tus papás? Manifestando, inmediatamente que ésta era buena. 
Sin embargo, en el transcurso de la conversadón la situación real de la 
misma, quedó de manifiesto. Partiendo de tal cuestionamiento cada uno de 
los y las adolescentes fueron emitiendo sus respuestas y dirigiendo el rumbo 
de la entrevista. 

cada una de las entrevistas se transcribió en su totalidad, tratando de 
rescatar silencios y movimientos o acciones específicas de cada uno de los 
adolescentes. 

La entrevista, en sí misma, detenninó que fuera una única sesión, con cada 
Informante. Debido a que el discurso utilizado por los y las adolescentes en sí 
fue expresar todo lo que pensaban y dando la Impresión de que era todo lo 
que tenían qué decir. Al obtener los datos se realizó un análisis en el que se 
concluyó que no hacía falta otra entrevista, lográndose concretar el tema a 
tratar. 

Como dice el método cualitativo, con referente a la entrevista de profundidad 
no se tuvo un esquema de preguntas, pero si una guía para tener la certeza 
de que los temas daves fueran explorados. Esta guía no fue un protocolo 
estructurado, sino una lista de áreas generales que se cubrieron con cada 
Informante: 

l. ¿Cómo te reladonas con tus papás? 

2. ¿La comunlcadón se presenta con frecuenda? ¿0e qué manera? 
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3. l11enen alguna Idea dara de cómo debe ser la comunicación? 

4. lSu forma de comunicarse en la actualidad es lo que desean? 

5. l.ExIste algún tema o drcunstanda en especffico que axnpartan en su 
forma de comunicarse? ¿Cuál? 

6. lExISte algo que quieran que cambie? 

7. lExIste algo que les guste de su actual forma de comunk:arse? 

8. ¿Creen que sea necesaria la comunlcadón de padres e hijos? l.Por 
qué? 

9. ¿Cómo es la com.micaci6n con el adolescente: (del padre o madre)? 

lO.¿ExIste alguna forma específica en la forma de comunk:arse? ¿Cómo 
ruál? 

lOs anteriores westIonamlentos fueron la base para realizar las entrevistas, 
sin embargo, no sH!mpre se utilizaron tal OJal, sklo conforme se presentaba 
la respuesta del adolescente se Iban intercalando dk:has preguntas. Las 
OJales en todas y cada una de las conversadones se cubrieron, además de 
que no hay que dejar de lado que siempre se manhNO la entrevISta alrededor 
de los Intereses del adolescente. Lo aJal fue la fuente de que el ado_ 
se sintiera seguro y pudiera emitir todo lo que pensaba al respecto de su 
comunlcad6n con sus padres. 

4.4. ProcedlmienID 

Como ya se desoibló, las entrevIStaS se realizaron con adolescentes de 2 
~pos de esaJeIa (particular V 0&101), fueron grupos comprendidos por Igual 
número de varones y mUjeres. se les hizo la lnvltadón a partldpar en una 
Investigación para conocer acerca del adolescente, rnosb'ando un daro 
Interés en lo que a elos les Interesa y de que se estwo dispuesto a aprender 
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de ellos y de tal forma se consiguió que hablaran sobre sus perspectivas y 
experiencias sin haber estructurado la conversación ni definiendo lo que se 
debía decir. 

También, se elaboraron entrevistas de prueba, en las cuales se detectó la 
forma de comunicación de parte de los adolescentes y los intereses que éstos 
tienen. Además, de la forma en que el entrevistador se debía de dirigir, la 
atendón requerida y las pausas que utilizan al hablar; ya con esto las 
entrevistas para el estudio se hicieron con mayor fluidez. 

El tiempo de duración de las entrevistas fue en primer lugar en reladón con 
la disponibilidad del informante; en segundo lugar se tornó en cuenta que 
hubo que establecer rapport con los Informantes ya que hubo que tener una 
óptima relación con éste, además de que en cada una de las entrevistas 
había que lograr una relación armoniosa con el informante, logrando que se 
relajara lo bastante como para responder por completo al tema de 
investigación. 

Ya que durante el proceso no sólo se obtienen respuestas, sino también se 
aprende qué preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor y Bogdan, 1987). 
Sumado a esto el hecho de que cada una de las entrevistas, con el permiso 
del Informante, se grabó para lograr una mejor obtención de datos, 
lográndose obtener un análisiS con más profundidad sus discursos. 

4.4.1. Análisis del oontenido de las entrevistas 

los estudios basados en entrevistas de profundidad tienen la intendón de 
que los lectores tengan la sensadón de "estar en la piel .. de los entrevistados 
y vean las cosas desde el punto de vista de ellos. De tal forma que la 
investigación cualitativa proporcionará una "descripdÓn íntima" de la vida 
social (Geertz, 1983, Taylor y Bogdan, 1987). 

En tal descripdón, "el Investigador, trata de proporcionar una imagen 'fiel a la 
vida' de lo que la gente dice y el modo en que actúa; se deja que las palabras 
y las acdones de las personas hablen por sí mismas. Los estudios descriptivos 
se caracterizan por un mínimo de lnterpretadón y conceptuallzadón. Están 
redactados de modo tal que permiten a los lectores extraer sus propias 
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conclusiones y generalizaciones a partir de los datos ... En todos los estudios 
los Investigadores presentan y ordenan los datos de acuerdo con lo que ellos 
piensan que es importante ... compilan los datos en bruto, añaden fragmentos 
de conexión entre observaciones, y disponen el relato según algún tipo de 
secuencia ... " (Taylor y Bogdan, 1987, pp. 121-126) · 

Para aproximarse o lograr el propósito de colocarse en la perspectiva del 
entrevistado (a) y cubrir el objetivo del presente estudio, se recurrió al 
análisis de contenido de la transcripción de las entrevistas. 

El análisis de contenido es una serie de procedimientos, para el 
procesamiento de datos, siendo su finalidad proporcionar conocimientos 
nuevos partiendo de la descripción del contenido de las entrevistas, 
permitiendo la inferenda de conodmientos relativos a las condiciones que 
existen entre estructuras psicológicas o sociológicas y estructuras semánticas 
o llngOístlcas de los mensajes emitidos (Bardln, 1996; Hernández, 1991; 
Krlppendorff, 1990; Festinger y Katz 1972). 

Festlnger y Katz (1972) plantean que el análisis de contenido es utilizado 
para convertir los fenómenos (esto es, la conducta simbólica de las personas) 
en datos científicos. Mientras que Krlppendorff (1990) menciona que el 
análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a 
partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 
aplicarse a su contexto. Precisando que contexto es de dónde y de quién 
surgen los datos, ya que es su medio de dónde parte su propia perspectiva o 
es alguna situación social real en la cual se encuentra habitualmente el 
fenómeno a estudiar. 

Bardin {1996) asienta que el análisis de contenido es un conjunto de técnicas 
de análisis de la comunicación, que utiliza procedimientos sistemáticos y 
objetivos de descripción del contenido de los mensajes. Y para Delgado 
(1998), el análisis de contenido es el análisis del lenguaje como sistema de 
formas expresivas, las cuales son las que constituyen el tejido propio de la 
vida social. 
Para realizar los objetivos del análisis es preciso agrupar la información, y 
construir a partir de ella, un sistema de categorías que sea capaz de incluirla. 
Por lo cual se elaboró un formato que contiene: la categoría, las 
subcategorfas, los indiCildores y las unidades de análisis, los cuales quedaron 
de la siguiente manera: 
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1) Elaboración y definición de la categoría principal, que es el 
punto focal. En este caso es la comuniCilCión, la cual se define 
como forma externa de intetrelación social primaria, utilizada 
para informarse recíprocamente de sus experlendas, ponerse o 
no de acuerdo en algo, logrando el entendimiento y la 
comprenSión mutua (Berlo, 1980; Blake, 1977). 

2) Identificación y elaboración de subcategorias, las cuales 
contienen los indicadores que agrupan la organización de los 
mensajes y que permiten la daslflcadón de los elementos de 
slgnlflcaclón constitutivas del mensaje, los que son y se definen 
de la siguiente forma: 

a. Obstikulos de la comunicación. Son los impedimentos 
que existen para la comunicación. 

l. No hablar. No conversar, no decir palabra. 
li. Hablar poco. Relacionado a hablar poco y 

decir pocas palabras. 
ill. No escuchar. Relativo a no oír, no percibir, ni 

darse por enterado. 

b. Facilitadores de la comunicación. Se refiere a hacer fácil 
y sencilla la comunicación. 

i. Hablar. Articular o proferir palabras para 
darse a entender. 

il. Escuchar. Oír, percibir, darse por enterado. 
,iii. Respeto. Miramiento, consideración y 

atención. 
iv. Frecuenda-horarlo. Duración determinada 

por la sucesión de acontecimientos relativos 
a la comunicación con sus padres. 

c. Contenidos de la comunicadón. Temas, Intereses o todo 
aquello que provoque la comunicación. 

d. Escuela. Lugar en donde se emite una Instrucción, esto 
es, la conversación debe girar alrededor de ello. 
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i. Amigos. Conceptualizado como persona a la que 
se le tiene afecto o cariño. 

il. Familiares. Que enmarca a las personas unidas 
por algún parentesco. 

ill. ActMdades varias. Deportes, diversiones, 
pasatiempos. 

e. Comunlcad6n y género. La comuntcadón entre mujeres 
y varones. 

l. Diferencia. Cuando la comunicación es entre 
hombres y mujeres. 

il. Igualitaria. Ya sea sólo entre mujeres o 
únicamente entre hombres. 

lii. Buena. En relación a que sea favorable y 
suficiente. 

lv. Mala. Es desfavorable e Insuficiente. 
v. Nula. La que carece de efecto. 

f. Comunlcad6n con la madre del entrevlsiDdo (a}. 

i. Buena. 
11. Mala. 

111. Nula. 

g. Comunlcad6n con el padre del entrevistado (a}. 

i. Buena. 
11. Mala. 

111. Nula. 

h. Comunicación con ambos padres del entrevlstildo (a}. 

1. Buena. 
11. Mala. 
lii. Nula. 

3) Unklades de análisis. Las cuales son las frases contenidas 
en el mensaje de las entrevistas. LD que conforma los 
resultados obtenidos. 
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Todo lo anterior se realizó a partir de la transcripción total de las entrevistas. 
Con base en éste material, se estructuraron las subcategorfas e indicadores 
los cuales son la caracterización de las unidades de análisis, esto es, una 
dastflcaclón, la cual es exhaustiva, a partir de ella se generaron todas las 
subcategorías posibles; las que deben de ser mutuamente exduyentes, ya 
que cada subcategorfa sólo debe de existir una vez. (Bardin, 1996; 
Hemández, 1991; Krfppendorff, 1990; Festlnger y Katz 1972) 

A continuación se presenta la forma en la que quedó dicho cuadro. Las 
respuestas de cada uno de los adolescentes se clasificaron en dicho formato. 
Las respuestas, ya clasificadas, en subcategorfas e indicador aparecen en el 
apéndice 1 llamado categorías y Subcategorías del Análisis de Contenido de 
las Entrevistas. 
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OBSTioii.OS DE LA COMUNICACIÓN 
Son los In ¡pedo re riOS que ed*n parllla ClliiUllald6n. 

FACIUI'ADORH DI! LA COMUIIICACIÓN 
Se ret1eoe a hlroer fildl y sendla la ClliiUllald6n. 

CXIN'TBUOOS DE LA COMUNICACIÓN 
Hanlr!nl!r on deriDS llmllres, es dedr, llemaS, inllereses o tildo 

aquello que prtMXIUe la aJI'IUIICadcln. 

COMUIOCAaÓfl Y GéNERO 
La aJI'IUiiCaCkln - lftJj!res y \MIIleS. 

COMUIOCAaÓfl 
CON EL PADRE 

COMUIIICACIÓII 
OON AMIIOS PADRIS 

HABI.Ait POCO 

NOESCUOtAR 

AMIGOS 

FAMII.JAR.ES 
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Con dicha forma de análisis se obtuvieron los resultados, agrupados en las 
diferentes subcategorías que se describen en el cuadro anterior, de todas y 
cada una de las entrevistas. A partir de esto se fueron encontrando todas las 
necesidades y expectativas de los y las adolescentes hacia la comunicación 
con sus padres y las actitudes que tienen los y las jóvenes ante ello. Esta 
forma de análisis, permite utilizar o elaborar inferendas como un medio que 
puede aportar informadones suplementarias. Desde el punto de vista del 
resultado del análisis, también puede considerarse que se trata de "reenviar 
los elementos constitutivos del mecanismo clásico de la comunicación; el 
mensaje (signifiCado y código) y su soporte o canal, por una parte; el emisor 
y receptor por otra, como polos de inferenda propiamente dichos* (Bardin, 
1996, p. 103). 

El análisis del mensaje que emiten los adolescentes aporta Información con 
respecto a sus padres o las diferentes personas que los rodean. Esto es, la 
significación, lo cual es el contenido descubierto, del mensaje emitido, el cual 
está ligado a algún otro, debido a los códigos que contienen, soportan y 
estructuran los significados (Bardin, 1996). 

Por lo tanto, este estudio, se trata de las entrevistas realizadas a dieciséis 
adolescentes (emisor), con respecto a la comunicación que tienen con sus 
padres (mensaje); lo que, por último, remitió a la forma en que los 
adolescentes ven la comunicación con cada uno de sus padres (receptores), 
las expectativas y los límites que ven en ella. Y si bien es derto que cada una 
de las conversaciones son verdaderamente extensas, lo es también que la 
forma de análisis fue una forma de recapitular, cada uno de los temas de 
interés del adolescente. 
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CAPÍTULO V 

IJ\ COMUNICAOÓN ENTRE PADRES Y ADOLESCENTES 

En los capítulos anteriores se planteó lo relativo a las características del y la 
adolescente, cómo son, los cambios físicos y psicológicos que tienen, su 
forma de relacionarse y el proceso en el cual se encuentran (capítulo 1); 
posterior se describió la familia, los tipos que existen, cómo están 
distribuidas, las funciones que ejercen sus miembros, en especial los padres y 
la importancia que tiene en el ámbito social (capítulo Il} y en el tercer 
capítulo se expuso la importanda de la comunlcadón, de su formato, de su 
significado en la reladón entre los individuos y su finalidad. El cuarto capítulo 
está dedicado a la metodología utilizada en el presente estudio, el sistema 
empleado tanto para la recolecdón de información, como para el análisis de 
los contenidos propordonados por las entrevistas. 

Ahora toca hablar de los resultados obtenidos, saber si a los y las jóvenes les 
gusta hablar, con quién y de qué; si es que ellos perdben obstáculos o no; si 
tienen expectativas o no ante la comunicación con sus padres y saber si los y 
las adolescentes tienen necesidad de comunicarse. 

Con base en la recopilación de las unidades de análisis, expuestas en el 
apéndice 1, llamado categorías y Subcategorías del Análisis de Contenido de 
las Entrevistas, que se realizó para la agrupadón de la lnformadón obtenida 
de los y las jóvenes, se presentan los temas como producto de la presente 
investigadón. 
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S. El adolescente y la comunicación 

Frecuentemente se piensa que el adolescente es una persona con la cual es 
dlfídl entablar una comunicación. Puesto que la característica generalizada de 
ellos es el hermetismo. Ante lo cual, la respuesta emitida de la gente que se 
relaciona con ellos es de fastidio, de Impotencia, de hartazgo, de evasión, de 
desesperación o de total complacencia. Debido a que de antemano saben 
que recibirán silencios, respuestas cortas, en el mejor de los casos, reclamos, 
discusiones o una simple aceptación. 

Tanto es así que, en el mercado aparecen escritos presentando la mejor 
. forma de relacionarse con los adolescentes, todos ellos girando en torno a la 
optimización de la comunicación. Y al intentarlo, isorpresa! La mayoría de las 
veces no se obtiene la respuesta buscada, sino el alejamiento, aislamiento, 
rechazo, conformismo o un Impenetrable adolescente. 

Lo cual genera el distanciamiento de las personas que rodean al adolescente. 
Más aún, cuando se percibe que con sus amigos sonríe, bromea, platica y 
desea pasar la mayor parte del tiempo, sin siquiera saber el por qué de dicha 
conducta. 

5.1. La comunicación, los adolescentes y la conversación 

La comunicación, a lo largo de la historia del hombre ha sido determinante, 
ya que a partir de ella es como ha compartido sus experiencias, sus 
emociones y necesidades. SI se acepta lo anterior como válido, luego 
entonces para cualquier tipo de relaciones es sumamente importante la 
comunicación. De modo que, desde el inicio de la vida del ser humano, la 
comunicación es relevante. Un redén nacido utiliza el llanto para manifestar 
sus necesidades y las personas a cargo, aprenden a Identificar éstas. Sigue el 
credmiento y al infante se le enseña a hablar, para permitir que la 
comunicación sea más precisa y fluida. Ya con el lenguaje establecido, 
comienza la comunicación de todo tipo de necesidades (afectivas y 
materiales), dándose en un ambiente de Intercambio, sin dejar de lado que 
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existe el llanto, los gestos, los silendos y las miradas. Con todo lo anterior se 
da un vínculo, de lnldo en el seno familiar y posteriormente con la sodedad. 

Sin la comunlcadón sería imposible transmitir cualquier tipo de ideas. Así, 
sucede que en la adolescencia ésta, entre padre e hijos se va acortando. Ya 
sea porque el padre y la madre asumen que sólo siempre y cuando necesite 
algo el hijo se acercará a solicitarlo. O tal vez sea, porque el y la adolescente 
asumen que el crecimiento es sinónimo de separación de los padres. Luego 
entonces, pasa el tiempo y el hijo se va alejando porque sus medios son 
tales, que muchas veces puede solventar sus necesidades básicas. Por lo que 
el padre y la madre, lo aceptan como sinónimo de independencia, sin 
embargo, ellos van sintiendo una falta de acercamiento de sus hijos, por lo 
que comienzan a buscarlos para platicar y se encuentran con que no hay 
redproddad. Y no sólo los padres, sino cualquier adulto que se acerca a ellos 
asume que es complicado mantener una comunlcadón con el adolescente, 
porque sus respuestas llegan a ser un "sí, no, bueno, quién sabe o tal vez". Y 
al recibir tales respuestas asumen que el adolescente no tiene nada qué 
comunicar. Lo cuallserá verdad? 

Como se planteó en el capítulos IV, el método, existieron diferentes objetivos 
por los cuales se planteó la presente Investigación, presentándolos como una 
forma de justifiCar el presente tema, puesto que al Inicio se mendona que 
existen muchas lnvestlgadones alrededor del adolescente, en el sentido de 
saber si funciona o no en dertos ámbitos; si la Información que se le 
proporciona la sabe utilizar en el momento adecuado o no; si su 
fundonamlento escolar es el adecuado o no; en cuanto a su manejo de su 
sexualidad si es óptima o no; de su relación con las autoridad; o si su reladón 
con sus padres es satisfactoria o no. Pero poco se ha dicho de lo qué piensa, 
quiere y expresa el adolescente. 

Así pues, a continuación se presentan todos y cada uno de los comentarlos 
que hicieron los y las adolescentes entrevistados al respecto de la 
comunicación con sus padres. Se presenta si a los adolescentes les gusta 
hablar o no, en especial con sus padres, y cuál o cuáles son los temas que 
más les Interesa o no tratar con sus padres, y si tienen o no expectativas y 
necesidades de comunicación con su padre y madre. 
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s. 2. La manifestac:i6n de los adolescentes 

Los y las jóvenes con los que se trabajó, siempre mostraron toda la 
disposiciÓn para la entrevista, todos y cada uno de ellos y ellas, siempre 
mantuvieron un contacto visual con el entrevistador y nunca evadieron 
ninguna pregunta. Es verdad que se mostraron un poco nerviosos al 
comenzar, mostrándolo en el frotamiento de manos o de éstas sobre su ropa, 
en su tono de voz, muy bajo o muy alto. Y a pesar de ello, comenzaron a 
sentirse cómodos y dispuestos, por lo que fueron atendiendo a las preguntas 
y dando los elementos que para ellos eran pertinentes. Se asume, que parte 
de la confianza, partió en un inicio de que se les manifestó que las entrevistas 
eran anónimas, y que todo lo que dijeran se utilizaría con el fin de saber 
cómo era su relación con sus padres. 

Desde la primera de las conversaciones que se llevaron a cabo con los y las 
jóvenes, se encontró una total disposición a presentar sus puntos de vista, de 
la comunicación que tienen con sus padres. Oaro, sin dejar de lado, que 
comenzaron con respuestas cortas y mostrando cierta intriga, de qué es lo 
que se buscaba en cada una de las reuniones. Pero, conforme fue avanzando 
el encuentro con cada uno de ellas y ellos fueron dejando aflorar sus 
sentimientos respecto a lo que viven al interior de sus hogares, con cada uno 
de sus padres, así como la relación que tienen con sus hermanos. En ninguna 
de ellas se encontró a ningún adolescente, con falta de disposición o evasivo. 

Al contrario, se encontraron adolescentes capaces de expresar sus 
inquietudes, necesidades y carencias de comunicación. Todos y cada uno de 
ellos y ellas, establecieron, el cómo y por qué de la comunicación que tienen 
con sus padres, Igualmente, quedaron establecidas las expectativas que 
tienen de una buena comunicación, especialmente, con su padre y madre. 

Lo espléndido, de las respuestas dadas por los y las adolescentes, radica en 
la disposición de presentar su punto de vista. Ya que cada una de las 
conversaciones giro en torno a las necesidades expresas de cada uno de ellos 
y ellas. Sin menospreciar, ninguno de sus argumentos, sino al contrario se 
trato de agotar cada uno de éstos, logrando que se sintieran a gusto 
compartiendo sus necesidades, carencias y objetivos. 
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Confonne a lo que se encontró, se presentan a continuación los temas 
centrales que manejaron en las entrevistas realizadas con cada uno de los y 
las adolescentes. 

5.2.1. ¿Por qué no hablan los adolescentes? 

Una de las ideas centrales, que generaron el presente trabajo fue que los y 
las adolescentes no hablan con sus padres o con cualquier adulto. Y en este 
proceso de búsqueda se encontró que uno de los prlndpales obstáculos, que 
ellas y ellos presentan como límltante para la comunicación con sus padres, 
es la carga de trabajo, ya que atribuyen fastidio y cansancio, tanto en su 
madre como en su padre, por lo que existe una falta de ánimo para entablar 
una conversación, como se manifiesta a continuadón: 

•y entendemos que por lo mismo de que está cansada de que ~ de trabajar o que se 
enoJó con algtma persona de su em¡7e5a o algo y ya, por eso está enojada y ya mi hermano 
y ro le dedmas que no se desquite con nosotros y ya se cama tanllto" (1/ 

"No. O sea me gustari!l que l!5tuvitn aJITIO... o que no, que llegara más /:emplano del 
traba,P. Para estar con él. Me gusta mucho estar con él." (6) 

• ••• TJene que trabajar y como trabaja mucho, ¡xrxvro no hablarle ni nada. No, nunca le 
platico nada, porque de por sí es muy poco el tiempo ••• " (7) 

"Pctque, Juego lo lEO que llega muy cansado" (16) 

"No, no mucho. ltJtr¡ue él trabaja mucho" (12) 

Lo anterior parece indicar que la falta de disposición por cansando, fastidio o 
el poco tiempo que tienen por compartir es una llmitante palpable, claro que 
no hay que dejar de lado que el o la adolescente no se acerca, no por evadir 
la comunicación, sino por eludir el enojo o algún tipo de enfrentamiento con 
alguno de sus padres. 

1 Todos y cada ..., de los IIÚIIIenlS que apateterán enlre parénlesis, se refieren al entrevlslado. Por taniD para 
conocer sus calildel Í!>1ICaS pasar al apéndice 2. 
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ONOPIENSAN LO MISMO 

I!JTRABAJO Y CANSANCIO 
LIMITAN LA 
COMUNICACIÓN 

la presente gráfica hace referencia de cómo presentan la Nmitación de 
tiempo y de disposiciÓn de parte de sus padres. Haciendo notar que el 
cansancio es un aspecto relevante para la falta de comunicadÓn. Esta es una 
de las limitantes a las que hacen referencia los y las adolescentes. 

Otra de las causas por las cuales no platican con sus padres, radica en la 
falta de reconocimiento, que ven de parte de sus padres hacia ellos, que 
asumen una falta de entendínlíl!nto de parte de sus padres para con ellos y 
ellas, describiéndolo de la siguiente forma: 

" •.. No. De mí no me gusta platicarles, porque ellos aeen que yo siempre estoy bien. Como 
nunca he tenido n/ngiÍl problema de nada, e/los s/el11jJie han aeiio que estoy bien. Yo creo 
que no entenderían lo que sienlD. No ..• " (13} 

" .•• Porque, no aeo que entiendan qué me pasa. EnlDnces, mejor estoy afuera IDdo el 
tiempo ... " {14} 

Hay que tomar en cuenta, que la necesidad de comunicación es igUill a tengo 
problemas, sin embargo, lo que parece que en realidad encierran éstos 
jÓVenes, es la necesidad de saber que tienen apoyo y seguridad de parte de 
sus padres, sólo que no existe algún elemento emitido por parte de los 
padres, para que sepan que así es. 

Pudiera pensarse que la diferenáa de edad, es un factor determinante para la 
falta de acercamiento de los jÓvenes con sus padres, sin embargo, un 
elemento que aparece como relevante para la falta de comunicación de parte 
de los y las adolescentes hacia sus padres, es la percepciÓn que tienen de 
que no los escuchan. Hay indicios de que los muchachos se acercan a sus 
padres y a pesar de ello, perdben que no los escuchan, que no existe una 
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simple atención para lo que ellos quieten manifestar, así que lpara qué 
hablar? 

"Y aJfl mi mamá también, aunque a toea5 siento que no me esax:ha o no me entiende ... 
Primero, yo no creo que sea tanto por la edad, porque yo me he puesto a p/8ticar así con 
ellos y sieniJJ que no ••• No me escuchan, porque no me quieren entender ••• "' (2) 

" .•• Lo que pasa es que alguna 142 lntenlé p/lltk:arles y me dijeron que estí1ba bien. cuando 
me dijeron eso me dí cuenta de que no me esax:haron, entona's me dije ya no les 
platlciJré ••• "' ( 1.1) 

". •. Para qué, si b que me Interesa decirles a elos no. Entonces qué les ~ ib que quieren 
oír? Tal~ pero no me escudlan ••• "(15) 

"Si le puedo platicar b que sea y no me dice nada. No, ni siquiera habla, y si yo digo algo es 
como SI estuviera sola" {16) 

UIITANTE DE LA COMUMCACIÓN 
FALTA DE ATENCIÓN 

DCREEN QUE LOS PADRES si LOS 
EN1lENDEH y si QUIEREN 
Esc:IJQiARLOS 

.CREEN QUE LOS PADRES NO LOS 
EHT1ENOEN Y NO QUIEREN 
E8CUCIWIL06 

Aparece como frustrante el hecho de que el y la adolescente, asumen que 
sus padres no les ponen la atención requerida, al recibir silencios, 
asentimientos (ruando no son requeridos), negacioneS o falta de tolerancia. 
Una más de las limitantes que los y las adolescentes, observan, para una 
comunieaei6n óptima 0011 sus padres. 

Si el y la adolescente presentan la disposiciÓn de acercarse a sus padres para 
platicar, esperan obtener una respuesta, no el silencio, la evasión o un simple 
asentimiento. Lo que parecer ser que buscan es la aprobaá6n al 
acercamiento que han tenido 0011 sus padres. 
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La falt:D de tolerancia, es otra de las características que manifiestan las y los 
adolescentes, ya que la presencia de ella limita el acercamiento que los 
jóvenes pretenden hada sus padres. Por lo tanto lo asumen como un 
obstáculo para generar una comunicación óptima. Y lo dicen de la siguiente 
fonna: 

YHI mamá) No es muy tolerante, par¡ue no juega wn nosolros a nada ni hat:e bromas. Es 
muy seria, muy recta ••• "' (2) 

•eomo mi mamá es 111 poco más cetrada y QJil/quler rosa que le platicamos se enojl o 
a/go."'(SJ 

La seriedad y la rectitud, son dos características fundamentales, observadas 
como freno hada el acercamiento. Ya que sino observan que la autoridad 
puede ser jocosa, eso hace que las cosas siempre deben de tener cierta 
seriedad para puedan tener derta prioridad y así parece ser que a los 
adolescentes no les agrada. 

Una parte relevante para la falta de comunicadón de los adolescentes, hada 
su padre, radica en especial en la falt:D de convivencia, de integración o 
acercamiento hada ellos. 

Wo platicamos. Siempre mi papá está llli!ni1 la te/e en la sala. Entonces, yo me subo a mi 
~ oigo ITIÚ5ÍCa, juego XBOX En sí platicar, no platicamos de nada. No plallcamos. Ya 
pasó y no hay de qué hablar. • (1) 

•y wn mi papá pus es muy distante la relación. Pues par¡ue no plallca conmigo, par¡ue no 
tiene tiempo o así pcr d tiempo. No, pero... siempre está donnldo o está lrabajlndo. O 
cuando estamos juntas bbs, se la pasa llli!ni1 la te/e... Pero mi papá, pus no, no, ni 
siquiera sé si está enojado, a ~ sí está wntento, no sé ni qué ánimo tiene' (7) 

•y se pone a le" la televisión y me sleniD wn él y a 1/W!!S puede plalicar y ollas no, .srib 
estamos callado!;"" (16) 

La presencia de la televisión, parece ser sinónimo de presenda del padre, no 
así de comunicación. Sólo que a ellos les interesa el contacto con el padre, 
puesto que se acercan, aunque sólo redban silendos. A pesar de ello el padre 
ha de tener un valor importante para ellos, ya que quisieran saber cómo está 
su papá, lo que representa tal vez un lazo de unión. Sin embargo, existe la 
resignadón al saber, que solo pueden estar sentados sin hablar, aunque de 
repente si puedan escuchar algunas palabras de ellos. Parecen asumir, a la 
televisión como obstáculo para el acercamiento al padre. 
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C::trN!u/o 1.· 

axno que entras a secundillia. En sexro salé rara loeZ' y entré a secundéltiil y me levé más 
con mis amigos y salla más"' {1) 

"Que mis papás cambiaran conmigo. Como que me perdieron un poquiiD la confianza ••• 
par¡ue no sé qué va a pasar cuando entre a la Prepa itambién van a cambiar?"' (2) 

•Pues ,o aeo que va bajando, par¡ue como que ya soy más grande, axno .oy a'f!Ciendo, ya 
tengo con quien sal;, ya puedo hacer más rosas y poco a poco van dejando a Jos ¡:Jildn!s. •• 
Pedimos pennlsos para salí más lh!cuente y IDdo eso. Y no como antes que siempre 
eslái:Jamos en la GISil"' (3) 

·ro digo que por una fB'Ie ella ya es gtantJe. ya es mayor de edad. Glmbia la gente ino? 
Con la edad, ya se sienten un poco más mayor, sienten que ya no ayudan mucho, se sienten 
mal, y nosotros pues, estamos en la pubertad, neresltamas salir a divertir y IDdo eso y ,o 
aeo que es ah/ donde dlocamos. Antes eta un poco menos relajeniD y. •• nq nq antes eta 
relajleniD y ahora no soy tan/D. Ahota axno que estoy más te:S8'14iJOO. En todos liúls, en m1 
casa, con mis amigos, en la escuela. No sé. Me da luego as/ por estar tranquilo. Y aJSI todos 
me dia!!n que qué me pasa, que si estoy enfermo. QJan(b estoy tranquilo, déen que estoy 
enfermo. No sé. CiJsl siempre me 1e1 ~ pero CUill1do estDy tranqulo, no~ no~ qué 
me da por pet1Sill" (5) 

• .•• Y después a mi me dijeron que ,o me M!é axno más serio. Y me observé y sí, sleniD que 
me volví más serio. Míe ,o soy muy áomlsta y caniD y bailo. Me gusta y lo hago. Pero 
ahora puedo mantenenne serio y tranquilo, en las clases o a la hora del recreo. Fbrque antes 
IDdo el dé andiJba molestando a la gente y ahora ya lo puedo hacer por ratos"' {13) 

Igualmente el crecer, es un elemento determinante, ya que, si bien es derto 
que con anterioridad, las salidas que tenían eran menores o en la compañía 
de sus padres. Ahora, el tiempo de compartir se acorta y por tanto los 
tiempos de relación dejan de ser efectivos, por el alejamiento al que son 
sometidos, por el cambio de necesidades. Dicho distanciamiento, para ambas 
partes, parece ser sinónimo de falta de comunicadón. Representado en las 
salidas frecuentes, en la caviladón (aislamiento en su cuarto del adolescente) 
y en la pasividad que manifiestan. Además, que no dejan de lado el temor de 
enfrentarse a ello, ya que para ellos el credmlento el sinónimo de separación 
y no desean pasar por eso, lo que desean saber es que así no sucederá. 
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Ese desarrollo ffsiCD, que los y las adolescentes, al que se están 
aa>Stoolbrando, se les presenta ante sus padres como un cambio en la 
relación, asumiendo que si los ven "grandes" las responsabilidades y 
atenciOnes cambian en "automático". Lo que los hace sentirse inseguros, en 
cuanto a lo que deben de esperar y a lo que tienen que dar. 

El aislamiento de parte de Jos y las }óvenes es un componente generalizado, 
lo presentan como la forma de separarse del lugar y las personas con las que 
no sienten afinidad o con las cuales asumen que no pueden compartir, ni 
siquiera su sola presencia. En esta parte se ve eJ reflejo, del por qué la 
mayoría de los adolescentes están en su cuarto la mayor parte del tiempo 
que están en su casa, ya sea acostados en su cama, escuchando música, 
jugando juegos de video o simplemente aislados de todo lo demás. 

"Nadd, me subo a mi cuarto y me endeno y ya no. Como que ese dé me aparto de elos y 
no les hablo"' {1) 

"Clldrld7 estoy triste, mejOr me estoy en mi cuarto. Pus me duenno. O sea me trato de 
tranqufgarme. Y mejor me duenno •.. No. No lo hilblo. Ya no lo hablo •.• "' ( 4} 

"Nas seguimos peleando y entrJnces me .oy al cuarto. Eslz!, para ya no estar ahí peleando 
con él He ..oy, para evitar los problemas, yo siento que es mejor ciJda quien por su lado" (6) 

"Estoy en mi CdfTid set1IJKD o ac:ostada con Pe/uso"' (8) 

"iQué hago? Pues, nat/6. He subo a mi cuarto a flll!r la te/e... A M!!'a!S ~ ~ pero casi 
siempre me lego a dormir. He cambio y kJego como, ahí 111!!0 la Cdf1lil y me dan ganas de 
dormíme y me duenno. Pues me duenno como media hora o Ul7i1 hora"' (9) 

"Ya después lego a mi casa y me .oy a mi cuarto, esax:l1o mÚSica, me balfo y me duermo. 
(iPiatials?) No, casl11t11C4 o mejOr dicho nunca ••• En totalsllenc:Jo"'(l4} 

"He endeno en mi cuarto y hago mi f4n!4 y me duermo"' (15} 

96 



(~:¡p¡/'w'o !·· 

f. a C(lf'?l/t~-'CitC::5,· ~ t•;!{(;._~ 

rrc:~a.u.•s ~- ..:do:'e;.r:b·rt<':f 

La tristeza, el enojo y tal vez el cansando son algunos de los elementos que 
les hacen buscar un espacio seguro, y en este caso es su cuarto. lo que a los 
ojos de los demás es rechazo. También, se pudiera interpretar como: Sino 
me escuchan, si no me platican, si ya estoy grande ipara qué platicar/es y 
acercar? Sino me entenderán. 

El tiempo que comparten con sus padres, es otra de las razones por la cual 
sienten que no pueden manifestar sus necesidades, porque al que ven 
constantemente lo ven afligido, cansado o sienten que ya no tienen qué 
compartir. Y al que ven poco, sienten que no deben de fastldlar1o con sus 
cosas sino sólo escuchar lo qué quiere y así mantener una relación cordial. 

•Bueno, casino lo ~JW. Por eso no plaliaJ mucho a:Jn él" (2) 

•Jeo, pues ell, JO creo que ya no hay mucho, mucho Interés porque siempre la l!ft1. Con mi 
papá si, pan¡ue pus lo llego a 118" a ~~B:eS en la mañana y los fines de semana. !lb, a:Jn él 
casi nunca me enojJ. Casi nunca lo ~JW (scnrlsita)" (3) 

lo anterior, parece indicar que la rutina hace que se pierda el interés de la 
relación con los otros, ya que con el que comparten mayor tiempo es 
equivalente a ya no hay nada qué compartir. Y con el que se comparte poco 
tiempo es Igual a no tengo nada qué platicar, lo cual parece discrepar de una 
necesidad de conversación o de compartir. 
Existe una dara presenda de diferendas entre la madre y el padre, en cuanto 
al por qué no se comunican con cada uno de ellos. Dichas dlferendas, son 
representadas en la mamá como cambiante de humor, enojona, muy abierta 
o tonta. Muchas veces sin ánimo de comunicarles nada, pero sobre todo el 
humor cambiante que hacen una característica de ella. 

•Pues, es que a:Jn ella le dan sus dlas de mal humor. Enfi::Jna!s, desde en la mañana está 
enojada y mi hermano y JO nos miramos y dedmos iqué onda?" (1) 

•HJ mamá es la más enopna. SI, no crJI1f)iJrle mucho. A ~~B:eS se enoja de cuak¡uier cnsa. Y 
eniDna!s, ya no pel711ile que nos acerr¡uemos o platiquemos a:Jn ella. Le da pánico que me 
vaya a {JiiSilr algo. Y JO me sleniD axno presa" (2) 

"Caoo mi mamá es un poco más c:errada y rua/quler cnsa que le platk:amos se enoja o algo" 
(5) 

.. Aw sleniD que es demasiado, Juego, abierta y te dice las cosas muy, mmmmuy 
exageradas. Que es muy di'ecla y hego muchas ~~B:eS te lastima a:Jn lo que te dice" (7) 
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"A quién le gusta or sus M!!rdades. Henos a ella. Porque, ella sabe que es una tDnta, porr¡ue 
puede hacer casas para poder estar bien. Pero no, sólo la ..es llorando por la casa y 
axriendo ... Yo no quiero ser como ella" (11) . 

~que, por ejemplo, mí mamá es muy enojona, si le dices buenos~ ni te .e y ni síquíera 
te contesta o ni siquiera te mira y sigue haciendo en lo que está. Y eso muchas M!!a!S me 
molesta ... No, mí mamá no se presta para eso ..• Porque a M!!a!S hasta cualquier rultMo le 
molesta 11 mi mamá. Y entonces Pleferlmos ni hablar" {16) 

DNO PENSo\N LO 
MISMO 

liJ llmitilnte para tener una comunicación buena con mamá, es el mal humor 
que presenta. Ya sea por cansancio, por enfermedad, por la rutina en la que 
está inmersa, por el exceso de trabajo o por drcunstancias que no logran 
entender, les genem que se aislen de ella, y sólo se presenten ante ella 
cuando su expresiÓn facial sea de aceptación al acercamientO. 

La generalidad de la limitíJnte de platicar con su madre, parece ser debido a 
su estado de ánimo. Lo que parece implicar que no saben lidiar con ello. Por 
lo que evitan eJ acercamiento. 

En cuanto al padre, está muy vinculado a la violencia, axno control, como la 
actitud preponderante de su aut.oridad, a la presentaciÓO de su enojo, su voz 
como control tDtiJI de la gente que le rodea, el dinero o eJ silencio. 

98 



"Yo me axnun1co así como. Hl papá me dJre 'iHe hétres agua de Imán?' 
siento con él Nos ponemos a .er una peléula en la teJe. No, no, nada más la 118710S. O 
vemos futbol .. Con mi papá. nada más ..oy viendo por la ventana, letretos o algo asi No, no 
le digo nada" (1) 

"Hmmh. No pus no. Que a .e::es es medio eno}tin. Pero, pus cuando está enojado mejor me 
dice que ni lo pele" {4} 

'B bueno, pero cuando está de malas no habla" (5} 

"Coo1o no estoy acostumbrada a que platique, ni nada, pus no, no siento la necesidad, ni 
nada. "Nunca he sentido que ihay por qué no platicas conmigo? No, llti1Ca" (7) 

"No. Para nada. Hl papá es muy enoj6n. Le molesta el ruido, que lo inll!mJmpan o que le 
pidas algo. No, ya no trabaja. 5t'ib se pone a revisar papeles de a d6nde tiene que Ir a aJbrar 
la rentJ o qué fM!JOS tiene qué hacer y por eso está en su despacho siempre o viendo la 
teleYisk)n y es cuando menos le tienes que hacer ruido" (11) 

~ para nada. He comienza a gritar, que tanfD que él se es:fuera, el dinero que gasta en la 
escuela y que yo no aprovecho nada. Y que con mi ropa ¡Ji1reZaJ mal vMente y que no me 
va a dejar sal; así. Pero no, llti1Ca me pregunta nada, sólo me grita hasta que se cansa. 
Porque siempre es lo mismo. NUIICil me dice nada nuevo. Siempre es lo miSmo, que si no 
hago, que s1 no pongo, que sino me Interesa, que sino obedezco, que sino aprovecho y así 
es siempre. No. Haga lo que haga para él está l11ill. NUIICil se da cuenta cuando hago algo 
bien. Bueno, ni siquiera se entera j¡ego si estoy en la casa, tranquilo con mis hermanos. No, 
pero para qué. Sino le intetesa nada, sób lo que él c/Ce es lo que Vclle. EntrJnces, pues ya 
no"(14} 

LA ACTmJD NEGATIVA DEL PADRE LIMITA EL ACERCAMIENTO 

a No p1ensan 1o rrismo 

a La actitud del padre limla ., .,..,.......,., 

La mayoría de los adolescentes piensan que esa actitud violenta y prepotente 
del padre llega a limitar eJ acercamiento que pueden tener con su padre. Ya 
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que genera una predisposid6n a dedr que ya saben lo que les espera si se 
acercan a él, cuando la realidad puede ser otra, y sin embargo lo que se 
genera es un drculo vicioso, en el que el padre asume que el o la 
adolescente es un Intolerante, y los y las jóvenes detennlnan que el padre es 
una persona difícil de por si. 

El no recibir una aprobadón, una atendón o un espado especial para ellos, 
los hacer ver al padre como el que Qlmple con las necesidades del hogar, 
pero al que no le Importa lo que les suceda a los miembros de la familia. Así, 
que ¿por qué a ellos les habrá de Interesar lo que a él le suceda' 

La fillta de confiafIZiJ ha sido un factor determinante para que los }ÓIIeneS se 
acerquen a sus piJdres. Eso que representa para ellos seguridad, fe y 
esperanza en sus acdones, actos y anhelos: 

"Cm ms hennanos (de 6 Y 9 aiIa!i) me puetb aar más. EIas a M!'a51JildiJ más me pueden 
escuchar Otras M!'a5 SI hago a90 mab me dcen 'iOyel Eso no está bien, no b ~ y yo 
Jos puedo esax:hiJr Y en~ Y les con/J!!strJ que si tienen r.uOO, que ya no b toOY a h«er. 
~ que eAbs" no KIfl a dtecT niJdiJ. (iY con tus papás?) s,; que en M!2' de tr!nenne ronlianza, 
la poca que hiIy~. A la mej:r me regaifarian. Yo aeo que tambIt!n me driJn que 
ya no 10 .-z.e'va /J hao!!r. Y la ronl\lnza, se pettJeni1 de parle de eI:Is. A:Irque no me t::Tf!!t!rÍiJn 
como mis hennilnos de que de teaS" ya no 10 ~ a h«er. tb (pis/er.1 ten&" tDdi1 
~ ron ebt CmJo que nos tuviéTamos más confianza ¡xn poder pIiJticar de todo. 
Sentkme mM set}tIa de que me van a esr:rxhar, p;Na que me puetJ;Jn decT en qué estoy 
bien o no. Pilfa que yo también lOs put!JtJa ~ (2) 

la confianza es sumamente relevante para el y la adolescente, ya que a 
partir de ella se pueden entablar las relaciones o conversaciones con ellos. 
Puesto, que el que le puedan confiar a alguna persona lo que sienten, piensa 
Y necesitan, es como si le dieran a guardar el tesoro más grande del mundo. 
y ese lazo de unión que entablan con ese otro, es casi, casi Indestructible, ya 
que hace que el adoiescente esté siempre dispuesto a escuchar o compartir, 
esperando redblr lo mismo. Sólo, que parece que no reciben el mismo 
mensaje de los padres. 

SI' exJsten necesidades de los Y las iIdoIescentes para entablar una 
comunlGKJ6n con sus padres. Sin embargo, se perciben como faltos de 
elementos, de medios para poder acercarse y obtener una respuesta 
adecuada o grattficante: 

~8ueno sí, si quis/t!r.J GlfTIb/ar at;}o. JIiJIJW un poro mM ron mi mamá. Que YiJ CiJITIIJje, tanto 
eJ/a amo yo. De c6mo hiJa!rle ron ni mamot de cómo hiJlJIiJr ron eJIiI •.. Puede caniJIar, en 
el modo en que mi mamá ya no nos ¡JTeSJone tanto. PUs, ya habbremos ron ella" (S) 
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La presiÓn u hostigamiento de parte de su madre, les hace sentir, como 
prisioneros, además de que lo reciben como si fueran incapaces de hacer 
nada, sino es a partir de la una buena percepciÓn de la madre. 

Finalmente, el o la adolescente no habla. lo que parece representar lo que 
comúnmente se pienSa de él. Sin embargo, ellos y elas no hablan, no porque 
así lo determinen por sí mismo, sino por el hecho de que asumen que hay un 
prejuiCiO hacia ellos, a priori. Deteminando ello su falta de acercamiento 
hacia sus padres, porque no creen que les importen, como personas. Asumen 
que cada uno de sus actos es prejuzgado y por lo tanto antes de verlo 
terminado ya está calificado como malo. Los y las adolescentes no quieren 
eso, por lo que se alejan. Además, la falta de tier11JO que les dedican sus 
padres es determinante para que ellos se sientan en confianza y seguros. El 
humor negativo de parte de sus padres, siempre será una limitante, ya que 
no saben cómo acercarse a ellos en esos estado o si éstos son permanentes 
o no. Muchas de las veces, también, se sienten ignorados por lo tanto 
asumen que lo que a ellos y ellas les interesa a sus padres no. Sienten que 
ejercen mucha presión sobre ellos y ellas para que actúen tal y como sus 
padres quieren que sean, algo que en el adolescente no es válido, ya que los 
y las j6venes arxJan en busca de su propia identidad, por lo tanto el sentirse 
limitados, los hace alejarse de las personas que los hacen sentirse 
presiOnados. Otra limitante que aparece, es que los padres asumen que 
deben ser responsables, porque ya son grandes, sólo que al adolescente no 
le han indicado el cómo y por qué tiene que ser así, lo que muchas de las 
veces los hace sentirse desubicados y con una gran falta de seguridad. 

El ADOLESCENTE NO HABLA 

94% 

Queda claro que la y el adolescente no hablan, y también lo que quedó de 
rnanifiestD son las limitante que ellos y ellas rubrican para la falta de ésta. 
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5.2.2. Nosobos, los adolescentes, queremos hablar 

Existen necesidades básicas (como el afecto y la seguridad), que el 
adolescente quiere solventar con el acercamiento y la comunicación hacia sus 
padres, que tal vez podrían calificar de esencial. El sentir que pueden 
comunicar sus conflictos, y que al compartlr1os podrían estar más tranquilos. 
El platicar, les parece como una herramienta para saber lo qué sucederá y así 
estar prevenidos en cuanto a lo que tienen qué hacer. Sentir el apoyo y la 
protección de sus padres es Importante. Puesto que percibir que pueden ser 
respaldados cada que lo necesiten es gratlf~cante para ellos. B deseo de una 
buena relación, de saber que no habrá ningún problema por decir lo qué 
quiere y lo que siente. Dado que lo notan como una forma de conocerse y 
optimizar así la relación que tienen con sus padres. La comunicación es 
verdaderamente importante para ellos, ya que lo aprecian como un modo de 
comprobar si se equivocan o no, pero siempre y cuando sientan que la 
confianza de los padres existe así, como que no Importe lo qué pase 
alrededor, sino que verdaderamente, los padres, estén confiados de lo que 
les han enseñado, y algo de eso ha sido su propio cuidado y por lo tanto, que 
sepan de antemano que no se van a lastimar, o que si ellas y ellos tienen la 
duda de que pueda ser así, tener toda la certidumbre de que sus padres se 
los harán saber, sin que ello cause conflicto en ninguna de las partes 
involucradas : 

"SI. Potr¡ue_ cuando no b platicas estás lDI1 él, amo sino se b pud/etas decir a nadie y 
sJeniE!s un nudo en la garganta. ~ ~ ya cuando b platicas, ~~ te sueltas, ya 
alguien b sabe y estás más ITanqulla"' (1) 

"(Necesidades) Mdlvas. De b qué me pasa lDI1 mis amigos. O de los que quieren ser mis 
novios. De cómo me emocionan sus regalos, atenciones o los 'melis'. o porque yo deseo que 
me tengan ronlianza, que estén seguros de que me .oy a cuidar. Potr¡ue elos me han 
enseñiKb eso. Yo quieto mayor lDI11fanza, para poder llamarlos en aJiJiquler momento que 
yo me sienta lnsegua, pero sé que si b hago ahora, ellos me lf1l1 a prohibir salr lDI1 mis 
amigos y eso es b que no quiero... Yo digo que cuando tengamos una mejor comtllicaclón •.• 
cuando ellas me tengan más aJnllanza, cuando yo tenga la aJ11flanza de que no me van a 
regañar, que me van a esc:ucl1iJr' (2) 

"Pus que haya COITIUI'IÍQ1C/Ó. Porque entre todos haya una COITitl1k:adón. Entonces, sí es 
una a:municación igual entre todos y yo m:o que depende de todos que la familia vaya bien 
ino?"(3) 

O ses le digo trx1o b que me pasa. Igual, él me dice que en su trabap hubo prob/elnas, trx1o 
eso. O ses es Igual/a axnunk:aclón. Porque él s/enfJre me ha dicho que me va a apoyar en 
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todo b que él pueda. Pus ya desde ahí )'t), ya. Él me dice que le diga y que si hay motivos 
pata ayudarme, él me va a ayutlilr' (4) 

"Pus sí, par¡ue así )'t) diría que estar/amos mejor en asniD a, en clliii11D a mejor riú, Uf18 

mejor relación. Que haya me.Pr, mmh, que nos entendamos, más, que lodos esll!mos bien, 
que podamos aJITIUI1iaJmos lo que cada uno siente. Pues sí, )'t) quiero si. Porque silo tienes 
inlsés en~ pues nunca b ras a haa!r, pero si tienes el hlsés de cambiar o de mejorar 
~, )'t) creo que si. Sí, o sea hablando y diclentlo qué es lo que quieres" (7) 

"Y. •• otras M!!a!S que me 8/Jrace, que me ac:arlcle la cabeul, que me slenfil ••• a{J8IJ8Childo, 
querido. SI sé que me quiere, pero hay l8:l!S que necesiiD senlirtJ. Es que a ~ /XX" 
ejetTfJ/o el ~ nos dla! que hay que 8Clllfd8r a los perras, {J(Jirlue les hace falla. Y 
pienso que sla elos les hace lálla, pues a nosotras liJmblén" (LJ) 

"No lo sé. Qulsleta que me hu/JieJ'an dicho que las msas IIBn a cambiar, pata que )'t) 
esiiNiela p-eparado. Por ejemplo, yo S8lf el ¡:riner diJ de la sectl1d8ria, de la escuela y me 
quedé esperando, sa11eton lodos los de la escuela y no legó mii'TI8fl1á. Llegué a mi C8SiJ y 
me regañó /XX" haber /legildo tan larde. EntDnces, me enteré de que ya no lb8 a ir /XX" mi. 
(lle dfjste algo?) No, pata qué. si ellos no me dijeron nada" (14) 

"Sí, a ~ qulsleta Silber que elos están ahí para escucharme o sób decirme que me 
quieren, que estoy bien" (15) 

Conocer, qué piensan, qué esperan de ellos, sentir que el interés que los y 
las adolescentes tienen hacia la comunicación con sus padres es en algún 
momento recíproco, y de tal forma que se pueda estimular una buena 
relación. Que pueden manifestar cualquier cosa que no les guste o que 
deseen y saber que no va a pasar nada, sino al contrario que sus padres 
estarán abiertos para tomar alguna resolución consensuada. 

"Pus, aam, es que Juego él es/á senlat:b y )'t) estoy haciendo el quehaa!r y me da axaje. 
EnlrJna!s, )'t) 1e dije b)e tú a1 o1ro ds' e toca haa!r e1 quehacer y 
a m1 me toca estar sentado' y me da 'iah! l)ae Peto que quede lodo bien limpio' 
hecho lodo queda bien lmplo cuando lo hago" (4) 

"HI mamá. Se divierte es/ando cm nosotros. .st:Sb que hay M!!a!S que sób neresiiD que 
platique cmmlgo" (12) 

Saber, que a las personas con las que se sienten más seguras, les puedan 
platicar todo lo que se les ocurra y suceda es un indicador de bienestar para 
el y la adolescente. Ya que no sólo es platicarlo, sino conocer el punto de 
vista de sus padres, les puede dar mayores elementos para saber hacia a 
dónde dirigirse y cómo. Lo que es un deseo de parte de los y las j6venes, 
puesto que es con ellos con los que han crecido y por lo tanto lo que saben 
hacer, ha sido parte de la ensefianza de sus padres. 
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"No pus. Es todo. O sea igual. Le digo todo. O sea le digo todo lo que me pasa. O sea que a 
~~ereS en la esruela me pellé, y que en la esruela me saqué tu1 seis. (iltr qué b haces?) Hay 
es que no sé cómo exp/lalrlo. O sea por deci; cuando en la escuela me pelé, yo no lo quelfa 
decir. Se enteró mi abuelo ••• EniDna!s, mi abuelo me dip que él/e iba a decT a mi papá... Y 
mi papá se enop, y me díre que )'a debes tener confianza en mi Que si ya es muy {Ttlve lo 
que hiciste, pus ya te regañaré. Si1o iré a hablar con tus nsestros o cualquier rosa~ Ya 
desde ahí yo ya le tengo plena confiama' (4) 

1 
"Si; si P/alk:amas llego de que me /f!!{JiJña mi papá. va y me díre que haga un esliJelzo pata 
hacerle caso a mi papá y cumpla con la escuela. Y que trate de ves/irme diferente aJilfldo 
esté mi papá. Puedo p/alicar de b que sea con ela. De mi papá. De cómo me va en la 
escuela. De qué pienso hacer en el futl.H'o, de mis amigos. ENa escucha b que le p/atiaJ de 
mis amigos y muchas de las ~~ereS me da CXJnSeP$ pa1a mis amigos o pata mi. .• Pues que 
ayuden en su aJ.SJ, o que apn!lldan a pedr pennlso, que no se gastl!n todo el dnero de su 
semana, o que no ti.Jmen. Que tengamos culdatb de andar en la cale' (14) 

El afecto es parte importante de la seguridad que buscan los adolescentes en 
los padres, la aprobación y la conversación son elementos que le permiten 
sentirse seguro y resguardado, o simplemente al estar cerca de sus padres la 
confianza que emite eso los hace sentirse cubiertos. La mejor forma de vida 
la ven a partir de que la comunicación puede ser de ambas partes, lo que 
hará que se sientan mejor y tengan una vida plena. 

En especial con su mamá, manifiestan que la confianza es una parte 
importante, pero no sólo ellos y ellas hada sus padres, sino de sus padres 
hada los propios adolescentes: 

"No sé. Yo creo primero tenel1e toda la conlfanza. SI primero tengo que tenerle toda la 
confianza. Y ya después cuantb tenga novb. Ya enlr:Jna!s decile, ese es m/ novio. Y que me 
diga está bien' (2) 

Por tanto, para el adolescentes es verdaderamente Importante comunicarse 
con sus padres, en primera por la aceptaciÓf1 y seguridad que éstos le 
brindan al ponerle atención; en segunda porque los adolescentes necesitan 
generar su autoconflanza, la cual comienza a partir de las personas que las 
quieren y aceptan, que en ésta caso son los padres. Existe una gran 
búsqueda de parte de los y las adolescentes de afecto de parte de sus 
padres, por lo cual para ellos y ellas es importante la comunicadón, el 
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acercamiento. Los y las j6venes buscan la aprobación de los padres, para 
saber si está bien o no lo que hacen y poder aprender de ello. SUs padres son 
realmente importantes para ellos y ellas, ya que de ellos quieren rescatar 
todo lo que les han enseñado. la confianza es algo muy importante para los 
y las adolescentes, ya que a partir de ella quieren conocer y saber que lo que 
quieren, hacen o planean está bien o no, y sólo la oomunicaeión los puede 
retroalimentar. Así, que existen facilitadores para la comunicación de los y las 
jóvenes para la oomunicación con sus padres que van desde que son a los 
únicos que les quieren tener verdadera confianza, son los únicos que les 
pueden brindar afecto, además de darles seguridad de que van bien o al 
mismo tiempo de decirles que no, pero saben que a partir de ello sabrán por 
dónde dirigirse y cómo. 

¿HABLAR O NO? 

O CONSIDERAN QUE 
DEBEN HA81..AR 
P""EJORAR RELACIÓN Y 
SACAR SUS EMOCIONES 

DNO PIENSAN LO MISMO 

El que en porcentajes se encuentren en igualdad de drcunstancias, no hay 
que perder de vista a los que desean hablar, por mostrar lo que sienten y 
piensan. 
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5.2.3. lSon mejores los amigos para conversar? 

Al parecer el tener una conversadón con amigos, es más segura que tenerla 
con los padres. Ya que las amistades, no van a calificar de bueno o malo y 
tampoco van a presionar o menos aún van a hostigar. Con los amigos, saben 
los y las adolescentes, que pueden hacer sólo y únicamente lo que ellos 
decidan hacer. 

Además de que platican de todo, que va desde lo más trivial (programas de 
televisión, música), de los intereses que pueden tener en muchachos o 
muchachas, hasta de lo que les pueda preocupar de su relación con sus 
padres. 

Un amigo les puede representar una persona de su entera confianza, al que 
le pueden platicar lo que sea y que saben que nadie más se enterará. Aquí, lo 
que hay que remarcar, es que no todos los que se encuentran a su alrededor 
pueden ser sus amigos, sino que tienen que pasar tiempo con ellos o alguna 
situación especial, son lo elementos que hacen que exista un vínculo entre 
ellos. 

La confianza que brinda el adolescente, a la vista de ellos, es lo más 
importante que tienen, ya que no a todo mundo se la dan. Esa relación es 
Importante, un amigo escucha y comparte, apoya y es soporte; es una 
persona verdaderamente solidarla. Por lo tanto asumen que se sienten 
bastante bien y tranquilos con ellos. 

Un amigo jamás emite juldos. Escucha y apoya. Brinda aliento cuando es 
necesario y lo más Importante saben que estará cuando se le necesite, sin 
Importar las drcunstandas. 

Entre mujeres pueden compartir, entre hombres Igualmente. Aunque parece 
ser que el árculo de éstos últimos es más pequeño, ya que entre hombres es 
más la diversión que la solidaridad por sí sola, aunque no queda de lado que 
si arman grupos de extrema confianza. También existe la relación entre 
hombres y mujeres, como verdadera amistad de apoyo. A la mujer le pueden 
contar sus emociones, sin miedo a ser enjuiciados o criticados, sino al 
contrario existe alguien que sentirá una mayor cercanía a ellos por lo que los 
une. Queda daro, en esta parte que la mujer es más afectiva (a percepción 
de los varones) y por tanto brinda un soporte como tal. Aunque entre ellas 
mismas, pueden a veces considerarse banales, pero eso no deja de lado que 
se hagan grupos en donde si exista la entera confianza. 
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"De ~ pues no sé de tal alSCl. No ~ de la música. La músk:a axno de la Factor/a, 
Ricardo Arjona. 5i:lb cvando es/amos en bolita es cvando estoy ron ellas. En el 187a?, estoy 
con ellas platicando, camlnando. .. Hablamos de la gente que pasa, si pasa alguien y se le 
queda viendo y le bane con la miada, la ai/Jcan. SI pasa alguien guapo, plalialmos entre 
nosol1as t¡ué es lo que le gusta. Hls amigas me respetan mucho axno soy."' (1) 

"He MellO más ron elas y ron niños pues platiaJ pero de aJilk¡u/er rosa. Peto si ron las niñas 
puedo platicar de cnsias más Intimas. Porque ellas me plallcan de sus OOMbs¡ de lo que les 
gusta de un muchacho. De qué haa!n cvando están ron su novb. SI de rosas más mi/mas. 
He plalialn nu::has más rosas de su casa y su famlla, sieniD que son mucho más honestas. 
A mis~ les p/allaJ lo i1dlspensable, pero más las escucho a que JO les platJque. "'(2) 

"Pues, lengo un ~ que no es desde hace mucho 1/empo. Fbrque, lo conod }111/D ron 
IDdos as/. Pero ron él~ más y lodo. Pues ron él plalialmos as/, de ... es más ..• de más 
con/lanza. Potr¡ue, pus ya sabe que él puede entrar, i" a mi casa a la hora que sea. O sea, 
está abierto lodo. Porr¡ue pues es más liJdl platicar ron un mepr amigo que lo anmas más 
de esas a:JSaS. A ron alguien que acabas de aJI10Ct!r, no sé hace dos semanas. o sea JO ueo 
que si ino?. SI. Que hay más conflanra. A;t. Polque, somos los primeros que nos hablamos y 
hay más ronflaraa. Podemos platicar de lo que sea, claro que me debo comportar dlferenle, 
o sea más respe/lJOt5o pero bien."' (3) 

"Pus que con los amigos, pus, puedes echar /l!Jajo ino? O sea en ¡pnde. Pus no sé. Como 
que sieniD que estoy más en plena confianza con elos... iAh! No ya e5 dlfen!nle la 
aJITIUnlcacJón. Ya par decir con César es diferente. Con ~ ronlván y ...a.e; ya es difetenle 
la axnunicadón. O sea. De ..ez en cvando si hablamos de lo que pasa en nuestras famllas • 
Pero es muy rara la OOJSÓ7. (iQué tiene qué pasar?) iAh! O sea )0, porque. ya lengo 
confianza en César en elos. O sea )':) ya. RJrque, elos me han ~ a lll!!reS. Cuando 
hubo el problema de m papá y mi abuelo. Elos me apoyaron. Y ya desde ahí, "' les ronlío 
todo y ellos me conliln a mi"' (4) • 

"Con los niñas, mmh. casi s/en1fXe con los niños es con los que re llevas mejor. Bueno, o sea 
los niños son axno, axno que aJnlían más en las mujeres que entre elos mismos"' (6) 

"Es axno si fúéramos hennan/IDs. Somos muy Inseparables, p/atialmos de Db, cuando 
están trlsles me platlcan. "'{7) 

"Con las niñas. Porque una nífa ~ le platicas que no quieres que sepan las demás y le lo 
{/UillrJa, le {/Ui1lrJa el seoeiD. (8) 

•y pues no me da /ienJXJ, a J«eS" no me da tiempo de sali" y no tengo /lempo de platicar 
as/, aJn eils. Como en la esa.Eié, es/amos dlarb siete horas, en/Dnes ya me da más 
confianza. Por, par ejemplo porque en la esa.Eé estoy, platiaJ aJn mis axnpaiJeros y estoy 
todo el tiempo platicando y jugando. Y en la casa no, en la casa no, me pongo más serb 
porque no tengo aJn qué dlstJ-aenne, más que yendo a entrenar." (9) 

"Ahora, que tengo ~ puedo platicar aJn ~ y algunas ~ con alguna a:JITfJiJñel'a de la 
esa.Eé, pero aJI1 nadie más." (11) 

107 



C~t,t"ta/o !·· 

!·.d ~OI"f'!fi~)Cdcf:$;: t:,rt:'l r~ 

p._,;in··5- r .,~:(dÜ:!SCf~n-tc~s. 

•De los juegos de XBOX, cambiamos los disCDs y nos damas los tJps para pasar los níw!/es." 
(12) 

"Cm mis amigos de la escueJa. Con ellos puetb platicar, porque los anlZro de siempre. 
Estamos juntos desde /ónder. Y me siento muy a gusto con ellos. ~ cvantkJ tengo 
algo que me molesta o me prexupa, elos inmediatamente se dan cuenta y se me acercan y 
me preguntan." (13) 

•Pues de todo. De los /1lfJ!Tt1I1BS de ~, de lo que nos pasa en la casa. De las ta-ms, 
si podemos nos ayudamos. O de qué~ a haa!r en la~ sí KJnnS a ir a las IB7ant:as 
o al Ct!TTO o sób a casa de alguien." (UJ 

•Eso es lo que yo quisiera, pero la verdad me siento me}rr en la calle. His amigos slenpe 
me at:OITfJ8I'Ian y estDy muy a gusto con ~ "(15) 

•Pues muchas ~ hablamos de cót7v son nuestros papás o de la música, o de los 
pl"ogramas de televisión. Pues yo les pregunto si su mamá es aJf110 la mía o de los 
programas que ~ alguien no lo vb y le comemamos a p/alicar. Pues Clase 406, o Dos 
t.pas de cuidado o también ahora la HtJa del jatrli1ero. o también del progmma de/laxista o 
de los po/iciJs o algún lik8). Algunos que sus mamás a ~ son asf o de que no me 
preocupe, que a la mejor mi mamá tiene problemas y ¡xr eso está así." (16) 

Por todo lo anterior la amistad, es verdaderamente relevante para el 
adolescente, porque aparte de que se arma un espado verdaderamente 
seguro, la relación, unión y cohesión, así como la misma identificación es 
importante. 

Únicamente uno de los dieciséis entrevistados manifestó que no tiene una 
buena relación, con adolescentes como él. Porque los intereses son diferentes 
a los propios y por lo tanto no existe un elemento para que congenien. 

"Pues, par¡ue siento que no congeniamos o no me entienden. Pues, par¡ue a ellos les 
prexupa mucho que si/as dlaiAas, que a dónde se 1611 a ; a dM!rtlr, que si plen1en el 
t/enfJO en las~ si túman o toman y la verdad nada de eso me inll!n!sa. Pues, porque las 
rosas que a ellos les interesan a mi no, me dicen que parezco 1/lé)'to, que soy 111 gniión y 
por tanto se alejan de mí. /Ah no! Antes si que me sentfa mal. Prmero porque siempre me 
moleslalm porque no tengo papá y luego porque yo quería jugar con tot:bs y no me 
dejaban. iAh! Pues nos mmenzaron a molestar que si éramos novios o algo así. Y ella 
comenzó a ~aw:se, porque no le gusta que se metan con ella. Y eso me hizo enojar, 
par¡ue hice una nueva amistad solo y elos me la estaban quitando." (10) 

Sin embargo, no deja de lado la importancia de entablar una reladón 
amistosa y estrecha con algún adolescente con el cual pueda compartir sus 
intereses. 
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Para los y las adolescentes los amigos son importantes, porque sienten que 
cubren los huecos que hay en la comunlcadón con sus padres, por lo tanto 
existe una gran necesidad de conversar con alguien de lo que quiere o le 
sucede. Los amigos son un grupo que hace sentir aceptado y seguro al 
adolescente, por lo tanto siempre buscan están inmersos en alguno. La 
confianza de que pueden contar con alguien que los puede escuchar y no 
juzgar, genera esa estabilidad en el grupo en el que se desarrolla, ya que en 
cuanto no se siente seguro se separa del mismo. Lo cual genera en un inicio 
algún conflicto, pero al encontrar otro grupo, se vuelve a sentir seguro. Los 
amigos son Importantes porque tienen todas las características que busca el 
adolescente para la confianza y la seguridad, y al mismo tiempo genera la 
Identidad de la cual anda en búsqueda el adolescente, ya que comparten 
características. 

5.2.4. ¿flombres? lMujeres? ¿Existe alguna diferencia? 

La relación entre adolescentes, mujeres y hombres, parece tener cierta 
diferencia. LDs mujeres, entre ellas, se pueden platicar de lo que 5eiJ y sentir 
que la confianza no tiene límites, aunque a veces sepan que 'detrás de ellas' • 
puedan comentar algo para molestar1as. Sin embargo, saben que sus 
secretos están bien guardados con ellas. 

Los varones, piensan que es mejor platicar con las mujeres, porque saben 
que todo lo que les digan quedara en un círculo muy cerrado o simplemente 
con la joven con quien lo platicó. Lo cual genera confianza y seguridad de 
que todo lo que diga estará resguardado. Sólo que con las mujeres son más 
abiertos y expresiVos, por lo que se puede entablar una buena relación entre 
varones y mujeres. 

•em los nños, mmh. Gis/ siempre con los n6ios es (Df1 los que te llevas mejor. Bueno, o sea 
los niños son aw¡q. como que conlán más en las mujeres que entre ellos mismos. No, 
porr¡ue tengo, tengo, bueno, v.rils amigos que casi siempre me cuentan las a:JS~S a mi que 
(Df11iilse/as entre ellos~ (6) 

Lo que no hay que dejar de lado es que no es muy bien visto que un hombre 
esté con una mujer, en lugar de con los hombres. A menos de que esté de 
conquistador. 
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•Es como si tiJéramas hermanllos. Somos muy Inseparables, platkamos de 1001, wantJo 
están tristes me platican, y es raro parque las chavas nunca se les acercan a los chawJ6 pata 
platicar de nada y pus me .e1 mra parque soy la única de que le dla!n hay .e1te. Y me 
dla!n elas que pus qué afmo le hago, que por qué to si puedo y ellas no, platiaJr aJn ellos 
as/ tan padre. Y que porque ellos si a mi si me cmlían lodo que por qué )O hablo as/ cm 
ellos. A)t es que me dla!n que se .e1 raros ellos platlalndo aJn una chava que en ligar de 
jUgar fi.ttbol, que as/ como que para sentirse mmh bien. He refiero a que por los cha'IOS no 
es mal visiD un dJiwo jugando fi.ttbol, y ser el 1/der, el, el hay qué patke que juega fulbol en 
lugir de que digan hay qué patke está platJc¡nlo cm una niña, cm alguien" (7) 

Las adolescentes, dicen que los varones son muy chismosos, burlones y 
abusivos, que esa es la razón por la cual entre ellos mismos no se conf'1an lo 
íntimo. 

Wo. Bueno, entre I1050iros que a los homJJres por ejemplo, ~ o sea no se como que eres 
más, no le puedes cmtar casi a ningún niio tus~ porque las mu}en!s somos diferentes. 
Por ejemplo sJetrpe las ITIU}eres las o sea, trx1os los hombres dicen que son unas chismosas 
o msas as!, pero hay unas homJJres que no piensan así. Pero )O siento que los hombres son 
más chismosos, no sé como que les cuentas algo y a 1001 mundo se b van a decir. Pues de 
lodo"(6) 

El trato que dan los padres a hombres y mujeres, también se ve diferenciado. 
Y en algún momento incomoda a los jóvenes. 

•Pues, o sea a todos nas quletf!n igual y 1001 eso, pero como que mi papá es más aJidadoso 
conmigo. Nmmh. A mi no me dice groserés, y a mis hennanos si NI mamá también o sea s1 
es diferente, o sea a mi me cuenta las rosas que ella hace, o casi siempre me dice a mf que 
la at:DfiJJiJñe a a/gtÍI lado o a mi hermano a !«e$. Pues, porque soy mujer. No sé" (6) 
•En que a mi hermano como que b trata como niño chiquito igUal que mis abuellos. Y si/e 
dicen que~ él ya está acostumbracb a que lodo se b den y se pone a lorar si/e dicen que 
no. Y se pone a 1/orir si/e dicen que no, enlonces le dan a líJetzas b que él quiere. Porque, 
mi mamá nas dice que nas quiere Igual pero~ no nas trata Igual, por eso. Que, ella ya no, 
~ trata dlfee11te pero mis abuellos si Y sí ha hablado cm mis abuelitos, pero ellos b 
siguen tratando Igual. Y mi mamá nas trata Igual, pero a M!a!S tiene más pel'e81da por 
uno que por otro. Yo le~ que ela a M!a!S ll!nB pel'e&1Cia por uno que por otro, ella me 
dijo que sf' (8) 

•Pero mi mamá se enojó mucho porque dice que mi hetmano no es su consentido. Que 
porque mi papá y to ilislslknos en eso, que no es vetrJad. Y me aJmt!t1ZÓ a dedr que a trx1os 
nas trata por Igual y que jamás hay diferencia entre 110!i01Tos" (13) 
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la actividad que realizan también puede ser determinante para buscar el 
género con el cual se sienten más afines, sin dejar de lado totalmente al otro. 

·sr. Con Jos hombres. Con1o que platk:o más aJf1 elkls; aJtWivo más aJf1 ellas. Ftr lo mismo 
del futbol, pues estoy donde hay más hombtes y aJtWivo aJf1 etls. No, no aJ11vho mucho 
aJn elas. Bueno no .sé, porque yo busaJ más a Jos hombtes que a las l1lt.l)etes. Y ellas me 
buscan más, supongo que por el futbol esiDy más aJ11 ellos. A IEreS' estoy aJ11 elas y luego 
aJI1 ellos"" (1) 

Suponen que la Identidad de género, debe de permitir una mejor relación. 

"5i:íb aeo que aJf1 mi mamá deberfil de ser mejor, par¡ue es mujer y me entr!nderiJ y con 
mi pap;l... Es que él es más a!lbso. SI. SI. Pero son más mujeres. Me AM> más aJf1 ellas y 
con nilos, pues platk:o pero de CUi1lquler aJSa. Pero sí con las niñas puedo platicar de rosas 
más illimils. Porque eiJas me plalk:an de sus~ de lo que les gusta de un muchacho. 
De qué hacen CUill1tb están aJf1 su novio. SI de rosas más fntmas. Me platican mut:IJas más 
rosas de su casa y su lámlla, siento que son mucho más honestas" (2) 

·Las dos podemos plaliar. No ~ a ~EreS" nas juntamos a platicar porque somos mujeres y 
aJn mi papá no" (6) 

la diferencia del trato entre hombres y mujeres es muy marcado, desde la 
intimidad que se puede permitir (en las conversaciones), hasta el mismo trato 
ñsico o de atención. Lo que no quiere decir que sea Imposible la relación con 
ambos géneros, sólo que si existe una marcada diferenciación en el trato. 

··Pues, tengo un~ que no es desde IJtKB mucho tiempo. A:Jrque, lo conodfuntrJ con 
todos así. Pero aJf1 él~ más y todo. Pues aJf1 él plal:lt:amo$ ~ de ... es más ..• de más 
confianza. Porque, pus ya sabe que él puede entrar, r a mi casa a la hor.l que Slt!B. O .se, 
está abierlD todo. Mientras él respeiE!, lo que hay dentro. Y ese es un amigo. Otros pus ya 
son de. .. tengo una amiga, que la conozr:o desde primero de pt'ilniril. Pues ya con ell, ya. 
Ni mejor, par¡ue nuestras mamás desde antes de andar nosotros, ya eran amigas. Desde 
antes de l1iiCt!r nosotros, ya eran amigas. Entonces J'O la vi de prtnero a 5° de primaria. 
sexto, primero y segundo la dejé de lll!r. Yahoia en 3° la volví a contactar y pues con eiJ ya 
es más aJnlfilnza y pus trxlo. Me acuenJo que ella fue la ¡:rtnera nifla a la que le hable, a la 
que le dirigí la palalra. Pues es eso?. Claro que con una mujer uno no se puede ctJfTI{JOI'fal 
igual que con un homlre. O .s&J, es comportarse bien con una mujer y con un hombre, pues 
es Ir ya echando reJajJ y ya. SI. Yo aeo que es b que primero y segundo de primaria, me 
acuerdo que yo me juntabB más (sonrlslla) con las niñas que con los niños. No sé. Quién 
Silbe. Esa amiga que J'O conazr:o desde primero, lúe la primera a la que le hable. Slempte 
nas hablábamos y estábamos así juniDs. Y así fue una amistad buena. Y ya después, así a 
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partir de ten::ero me empecé a juntar, cm los niños. O sea yo aeo que todo l71ll1do siente 
ese cambio ino?' {J) 

Asumiendo, esas diferendas como normales, en el proceso de relaciones con 
los otros. Ya que todos pasan por lo mismo, ese es su argumento. Por lo 
tanto no perdben la diferencia. Determinando que a las mujeres no les gusta 
lo mismo que a los hombres y esa es una desigualdad natural. 

·Pus que cm los~ pus, puedes echar n!lajo ino? O sea en {Tande. Cm lils ~ 
pus hay n6fas o chavas que no les gusta taniD el n!lajo y es mejor leKi'5eS tranquila. Ya 
con 01ras chavas que les gusta también el relajo. Pus~ ino? Pus no sé. Como que sieniD 
que estDy más en plena conlians con ~ que con lils mujeres. O sea no mucha cm las 
IT1U)etes" {4) 

SUmando a ello la enseñanza que reciben en casa para que la relación sea 
diferenciada. 

•51 que me cuide mucho de los hombtes o sea. De que me liJetan a hacer a4;1o. Pus que 
slem¡xe me ~ no piensa que los hombtes sean malos ino? PenJ que tenga cuidado 
y..tengo que d8 a respelar potque soy mujer y ya. Sí, como ¡x:r ejemplo entre elos se 
pegan y todo eso. Y a mi no me pegan. Y mis papás si, si nos tratan diferente" (6) 

•PenJ mi mamá, ¡x:r ejemplo hay quehaa!res que .sdb yo debo hacer como lavar o planchar, 
eso ¡x:r nada del mundo b puede hacer mi hermano. Las trastes, era Igual, pero m1 hermano 
se dio cuenta de que me molestaba que .sdb yo lo hacía y ahora no lo hace .sob, pero casi 
slem¡xe va y me ayuda' (16) 

La confianza entre amigos también es relevante, para el acercamiento que 
pueden o no tener. 

"Quien sabe. Yo~ yo~ que si. Porque pues es más fJcll platicar cm un mejor amigo 
que lo aJI10lCaS más de esas cnsas. A cm alguien que acabas de aJI10Cer, no sé hace lbs 
semanas. O sea yo aeo que si ino?. Sí. Que hay más con/lama. Ajá. Porque, somos los 
pttnems que nos hablamos y hay más cmllanza. RxJemos platicar de lo que sea, claro que 
me debo cotrpJrlal ~ o sea más respetuoso pero bien' {J) 

Este acercamiento puede depender de lo que comparten y de la seguridad 
que les brinda estar en algún grupo de amigos. 
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"Por, por ejemplo porque en la escuela em::,r, platico ron mis COfTJ)8fleros y estoy todo el 
tiempo platk:ando y jugando. Y en la casa no, en la casa no, me pongo más serlo porque no 
tengo ron qué dlstltlenne, más que yendo a entrenar' (9) 

"Con mis amigos de la escuela. Con ellos puedo plallcar, porque los an:1201 de siempre. 
Estamos juntDs desde kinder. Y me siento muy a gusiD ron ellos. Ad!mj~ cuando tengo 
algo que me molesta o me preocupa, elos Inmediatamente se dan cuenta y se me acercan y 
me ¡xeguntan. Dicen que yo soy el alegre del grupo" (14) 

"Eso es lo que yo quisiera, pero la verdad me siento mep en la calle. Hls amigos sienpre 
me acompañan y estoy muy a gusfD ron ellos. Pues que anduve ron mis amigas y ya" (15) 

A los padres muchas veces los pueden ver como llmltantes, para poder 
entablar una relación óptima con los amigos, por la falta de permisos para 
compartir exper1endas. 

"No. Aro, CDIT10 que si O sea no me han dk:ho nada, ni nada. TodalliJ me siguen Invitando 
a todos lados. A!ro CDIT10 que~ les da... Yo siento que les da algo y no me dicen porque no 
me van a dejar r. SI. Aro... Yo le digo a mi maml, no put;Do Ir a su casa y me dla! no. Y yo 
~y le digo y me roniE!sta pues ya ni modo. O les digo mía espérame le IIDY a preguntar 
a mi mamá y me dicen no Igual y no te deja. Como que ya saben que no me va a dejar. Y 
así CDIT10 que yo siento que ya no es igual ron elos. SI. Pon¡ue a ~«eS digo iay no! A mis 
amigas si/as dejan Ir y a mi no. ipero por qué?" (ZJ 

(Me mía se agacha y me ~ a miar) "Pues llildie, pero por ejemplo en la escuela me 
vacilan porque mi mamá me recoge todos los dés y me dicen que ya estoy grande para que 
me recoja. Entmces, pienso que el que necesite caddas de mi mamá ya no es de grandes" 
(12) 

Las dlferendas entre hombres y mujeres son claras, y muchas Cile éstas son 
aprendidas en el Interior de la familia, ya que a partir de ello es cómo se 
relacionan con los otros y otras. 

Los varones perciben que las mujeres son mejores para contarles sus 
Intereses íntimos, porque saben brindar confianza, en tanto los mismos 
hombres entre ellos es mejor la diversión que poder contar cosas íntimas, 
aunque no se niega del todo ya que saben que al menos con uno de su 
mismo género le pueden tener toda la confianza, la cual puede lograrse sólo 
con el tiempo y con las vlvendas que lleguen a compartir. 

En tanto las mujeres, sus grupos son más amplios y la confianza que entre 
ellas generan es mayor, ya que saben que pueden platicar de lo que sea 

113 



.... .¡J;• ,··;;{,¡ ~~ 1 ,.-.tiP. 

.,,¡:;'r~o,. Jlf'/, ft • rr• 

mismo género le pueden tener toda la confianza, la cual puede lograrse sólo 
con el tier11X> y con las vivenciaS que lleguen a oompartir. 

En tanto las mujeres, sus grupos son más amplios y la confianza que entre 
ellas generan es mayor, ya que saben que pueden platicar de lo que sea 
entre ellas y saber de antemano que no habrá problemas, y para con los 
varones, ellas no encuentran cómo poder entablar una relación más estrecha, 
porque asumen que todo lo txman a juego y lo divulgan como si no fuera 
importante. También, hay que poner de manifiesto que aunque se sientan 
seguros con algunos miembros de su grupo, no platican de todo, ya que 
siguen buscando el modo de acercarse a sus padres, puesto que los amigos 
son para oompartir diversiones e intereses oomunes. 

LAS DFERENCN DE oáfERO 

Esta tabla hace énfasis en la diferencia que se hace ante los géneros, y lo 
que realmente se debe resaltar es que es una respuesta a la pregunta de len 
tu casa tratan diferente a los varones de las roojeres? Y la respuesta fue que 
el 12.5% contestaron que no existe ninguna diferencia en el trato que se le 
da a hombres y mujeres, en su hogar; sin embargo sigue predominando el 
trato diferenciado, marcado con un 87.5%. 
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totalmente nefasta, sienten que no hay nada que la pueda evitar y que hagan 
lo que hagan estará presente. Además, de que su experiencia es que cada 
dra crece y crece. 

"Las palabras que más usa son 'btviD, IDniD, Infeliz. huevón, cabrtfn' Pero }'q ya ni siquiera 
la escucho. Ya no le hago c:asn Pues sí, antes me sentiJ mal y a .e::es has/a me hacía llorar. 
Porque me hacía sentr bastante mal Ahora, ya no esiDy ahí frente a ~ grita, me k1sulta, lo 
que sea y ll!rmlna y me .oy. Ya ni siquiera oigo lo que dice" (14) 

La costumbre a la agresión es evidente en el testimonio anterior. Porque, es 
imposible que no le afecte lo que su padre le dice. Tal vez ese llanto que se 
presentaba con anterioridad, ahora lo representa en la aparente 
desentendimiento. 

otros reaccionan ante ella denunciándola y no funciona o callándola y 
tampoco funciona. La desesperadón se hace evidente y genera su exposiciÓn 
ante ella sin menor protecdón. 

"Que me escuchen, que me aean, que me ayuden, que mi hermano deje de ser tan abusivo. 
No. Ya he ntmtado de todo hablar y calar y nada funciona" (15) 

La agresión de que pueden ser objetos los adolescentes se presenta de 
cualquier forma. 

"Luego me sieniD cu/p8ble, par¡ue mi mamá me re¡xrx:ha mucho, que par¡ue, que porque 
yo nací. Ela no pudo estudiar, que porque yo nací ella no pudo hacer rosas que ella tenia 
planeadas y luego me hace sentr mpable" (7) 

"iAh! No, me pegaba cvando estaba chuiquito. Ahota ya no, ya me castiga. Hmh. Pues no 
sé. Que dice que porque ya cambié de e/apa. Que ya soy más ff!SfJOIJSilble. Ya que 
físicamente ya no me .e a haa!r nada. EniDna!s, pus ya no me pega. Pus o sea. iQué {J8(ke 
que ya no me .e a pegar! Pero pus otra parte sentí feo. Porque I10ITiiÍS me Imaginaba los 
castigos que me Iba a poner. Y solamente cuando ya de plano, de plano me pasé. Sí me 
pega. Pero ya de plano. Ahf si me pega" (4) 

El manejo de la culpa hada el adolescente es un buen elemento para que 
ellos sientan justificada la violenda de que son objetos. Por lo que no le ven 
problema alguno. 
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C.lpitufo ~.: 

Una etapa en la que es imprescindible mantener o reforzar una autoestima 
positiva, el enfrentarse a que no fue aceptada su presenda, minimiza la 
autolmagen del adolescente. Sin embargo, no la percibe como vlolenda, sino 
en cómo ha podido afectar en la vida de su madre. 

YJeclrle que es una tonta, par¡ue se deja golpear. Pues si ya lo sabe y no hace nada. iCiaro! 
Porque así no tengo problemas, no me siento mal de saber afmo deja a mi mamá. Hay ~«e" 
que no la miro por la mañana, para no darme cuenta sí algo pasó. Sí, muchas ~«e". Pero 
me da nu:ho axaje lo que le pasa y si Intentamos p/alicar, más de lo i1dispensab/e salmos 
peleando, le grllo y me grita. At7ma ~ ahora me abofell!s. Porque le digo que es ma 
estLf;WB, porque deja que mi pa¡B le haga lo que se le de la gana" (11) 

La violencia intrafamiliar es muy Importante, ya que se presenta y se vive si 
no como natural, si como algo cotidiano. La cual la asumen como habitual, 
sin darle connotación de que también es violencia vivida por ellos. 

Wta mi papá llene mucho dinero y dice que él puede hacemos lo que se le de la gana. Y 
más a mi mamá. Porque ella no se puede ir. Y menos 1/eYamos porque somos de su 
propiedad. Tengo hermanos mayores, ya GlSildos y cada quien en su casa y todo. Y eJJos ya 
grandes amo están, van y le rinden cuentas de todo y sí mi pa¡B dice a algo que ~ no se 
liare. Hi papá es el que manda y estar en contra de él es lo que atraído problemas a mi 
mamá. Si Ya van Klrás' 1/tU!S que nos vamos. Pero él siempre nos encuentra ynos trae de 
regreso. Sí. A ~ Cllilfltb .e mis callflcac/ones se enoja y me empieza a tJet:r que sólo soy 
una conW!I1t!I1Ciera amo mi mamá. Pero yo no le hago QJSl), porque nada más grita tm rato 
y luego se le olvida" (11) 

La agresión sufrida por parte de un hermano parece ser determinante para el 
adolescente. Puesto que es una violenda que vive dentro de · su casa, que 
muchas veces pareciera ser un refugio y termina siendo un lugar en el cual 
no desean estar. 

"Sí, si me peleo a 1/tU!S. Hás, más con mi hennano. Porque él es el que me molesta. He 
pega y me quita mi dinen:J. SI le dejan haa!r algo del quehacer me amenaza y me liare que 
yo lo haga por él. La aJmlda la tengo que haa!r, cuando a él es a quien le con~ y si 
mis pa¡Bs legan y axnen esa comida, dla!n que está muy sabrosa y se quedan con la g/ofiil. 
SI esiDy con mis amigas me molesta aún estando con ebs, me ha hecho muchas cnsas a m/ 
y a mis amigas. A mí apat"fe de pegarme, me enciena. Y a mis amigas ••• he petrlklo dos por 
su w/pil. Por ••• por .• porque se ha hecho novio de ellas y cuando las emb8uca para que 
tengan relaciones con él y lo logra, las deja sin ninguna expllcadón. Desde siempre me ha 
molestado, sólo que ahora que he Ido creciendo, los golpes han Ido en aumenfD. Y la verdad 
muchas 1/tU!S no deseo Ir a la casa. Porque, es él el que está ahí. Ya les dije, porque no me 

ll6 



ueen, o porque lo laman y le prwuntan y claro que él les dlre que no es cierto. O si le 
recJaman ya sé lo que me espera" (15) 

La vlolenda no sólo la viven en el interior del hogar sino fuera también. 

'Tal ~ pero si así, no IDdos me hablan siento que me liaren a tH1 á4 ya que somos un 
fJ1ffJ0 de cinaJ. A Jos que slt!npe nos están moles/ando, nos quitan dbfm, el lunch, nos 
gr/lan nenas o rosas as!' (12) 

Y esto muchas veces los hace sentir verdaderamente Inseguros, pero no 
pueden pedir ayuda, porque sino los molestan mucho más. Hasta llega la 
amenaza de golpeartos. 

La violencia es tan amplia y tan diversa que el adolescente lo ve como algo 
por lo que pasan todos de una u otra forma. Siendo por eso poco relevante 
para ellos. En cuanto al poder o no evltarto, sino que muy al contrario buscan 
todos los elementos que tienen disponibles para poder convivir con ella. Este 
elemento en la relación que tienen con sus padres es muy Importante, ya que 
viene a ser otra limltante en cuanto al acercamiento que los y las jóvenes 
tienen con sus padres, ya que asumen que siempre serán agredidos por ellos 
y la confianza no llega a culmlnarse, porque existe ése freno para seguir en la 
búsqueda de una buena relación con sus padres, por lo que es mejor 
lgnorarta, pensando que con ello ya no existe o al menos no les hace daño. 
Por lo tanto cuando está presente la violenda existe una actitud negativa de 
parte del adolescente para aceptar una comunicación con el que está 
generando la violencia, y así el adolescente aprende a responder de la misma 
forma, violento. 

5.2.6. El padre y madre ausente 

En. dos casos se encontró la manlfestadón de la necesidad del padre y la 
madre ausente. Que son los padres biológicos, pero que no tienen una 
relación constante o algún tipo de ella. Debido a los conflictos que tuvieron 
con el padre con el que se quedaron, los adolescentes. 
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La adolescente refirió la necesidad de saber que es importante para su padre 
biológico, pero nunca tiene tiempo de demostrarle su afecto o el padre no 
permite saber más de ella. 

• A ~«es mi papá lama a la casa y mi mamá me dice que no me haga luslones , porque, 
pues porque I1IJIIG1 me quiso o a la mejor si me quiete pero nada más quse saber quién soy 
y ya. Me duele que cuando o que me habla muy, después de mucho tiempo o que yo ya 110 
sé de él... Que me quiere mucho y afmo estDy y afmo están mis abueiiiDs. ~ I1IJIIG1 le 
platico nada porque de ¡xr si es muy poco el tiempo de que me marca y me dice que me 
llama raplditD porque está trabajando y CDSaS así. .9; lama para saber afmo estDy y ya. 
COmo dos M!ll!!S al mes. (iqué es querer?) No~ que esté~, que .m b que 
necesito, que me~ y que sien7pfe esté conmigo. SI b tengo pero, pues I1IJIIG1 b IJNe de 
él. S/empfe es de mi papá, el que 1/ñe ronmlgo. Y dice mi mamá que si resltnente me 
quisiera, quenfa ayudanne en b demás. No~ a la me}tr si me QtJit!re pero nada más para 
saber afmo esiDy. Y para et111!!1illse de afmo~ afmo es, afmo ~ si es que me dan trxb. Y 
si me hace algo fálla. A!ro, pus nunca, nu11a1 se hace catgO ••• Entonces, no tiene, 110 tiene, 
aJITIO ayudarme. Pues g; pero no podría ayudarme de otra manera más que preguntándome 
afmo estDy. Prxr¡ue, no puede ayudanne en otra ~ porque 110 sabe ni afmo MK1 ni 
nada. Su arib, b extraño mucho. También a mis abueiiDs ... '(7) 

Lo anterior fue manifestado con mucho dolor, ya que siempre estuvo 
presente el llanto. La etapa adolescente es verdaderamente importante para 
conformarse su propia identidad, y lo es relevante más que siempre tiene que 
ser a partir del lugar del que se proviene (su familia y en especial de sus 
padres). Si bien es derto, que la adolescente manifiesta recibir todo del padre 
con el que vive, lo es también su necesidad saber por qué el padre biológico 
no se acerca más a ella. 

Y no sólo fue presente en éste caso, sino igualmente sucedió con un 
adolescente varón, quien está separado de su madre, desde los tres años de 
edad. Quién también habla de la necesidad de saber si él como hijo es 
Importante o no para ella. 

•Porque, pus Juego M!!? a chavas o níios y nifas o sea con sus mamás, con sus pscres. O 
sea aJITIO que Juego me pongo a pensar, que no o sea me da caaje o sea. Am ¡xr oliO 
lado b M!!? que pus está bien. O sea ¡xr 111 lado bien y ¡xr oliO mal. Hl papá g; la ha 
busaldo para que yo la .m. Am pus no sé. O sea unos lbs de parte de e&:l, yo los M!!?. Son 
docfDres y luego yo IIDY a que me revisen. Entonces, mi papá les db su telélbno de celular 
para que si IEián a mi mamá se b diera. A!ro, puede que g; puede que no se halgan diKb. 
SI se b dieron, pus que mala onda que no le haiga importado ino? Hablarme o si quiera 
dedm1e •¿afmo estás h/pr Pus ya cuántos años llene. Nunca la vi. Nunca la tuve. Yo aeo 
que no. Como ya hiZD su 1/'ltü con o1ro y ya llene a su híja, entonces ya. iQué me hace falta 
de esa persona? Pus trxb. La terJad no sé.' (4) 
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Todo lo anterior es una evldenda de que para el adolescente es Importante 
saber que puede tener una identidad propia. Esa búsqueda de sí mismo se 
refiere al proceso evolutivo, para el cual la meta es entrar a un mundo adulto 
con una idea propia. Lo que comienza con la conscienda de sí mismo como 
entidad biológica, esto es reconociendo su propio esquema corporal; esto es 
una representación mental de su propio cuerpo como consecuencia de la 
evoludón. Lo que genera crear un autoconcepto que Implica un proceso de 
cambio e Integración de las concepdones de sí mismo con el de otras 
personas, y en espedal de sus padres. Este proceso de autovaloración parte 
del afecto que redbe de las personas cercanas a él, madre/padre, que en el 
supuesto sodal y cultural, son los primeros que la o lo deben de querer y 
aceptar. Y si esto no sucede, corno en los casos mendonados, luego 
entonces lcómo se puede percibir el o la adolescente? 

Lo que sucede es que sufren, porque no hay una aceptación palpable, en la 
que puedan apoyarse y así sentirse bien y seguros. De tal fonna que prosigan 
su desarrollo. Relacionado a esto se va fonnando un sentimiento de Identidad 
como una verdadera experlenda de autoconocimiento; y este proceso va 
siempre acompañado de angustia, ajustes y el transitar por diferentes 
modelos, generando una cadena de cambios preponderantemente en las 
relaciones filiales. El sentir que el padre o madre ausente no se preocupe, ni 
siquiera por saber si está bien o no le causa mucha angustia al adolescente, 
porque siente que no tiene el valor suficiente como para interesarle a alguien, 
que él o ella creen que por la naturaleza de su reladón debiera ser así. Por lo 
que aceptan lo que les brindan sin pedir más, porque asumen que tiene 
cosas más importantes de qué preocuparse (la otra familia que ha fonnado, 
su trabajo o problemas económicos). Lo que genera en el adolescente una 
baja autoestirna, y aunque puede recibir la seguridad y afecto de parte de los 
padres que viven con él no lo toman porque no sienten que puedan 
merecerlo, luego entonces ni siquiera lo buscan. 

5.2.7. Los temas recurrentes: la escuela y los amigos 

Existe la necesidad de los padres de acercarse a sus hijos e hijas para 
conocer qué les gusta y qué hacen. Lo cual lo realizan a partir de preguntar 
cómo les va en la escuela y qué hacen con sus amigos. Conversadones que 
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pueden iniciar tanto al recogerlos de la escuela, a la hora de la comida o 
cuando comparten algún programa de televisión. 

A la pregunta expresa lde qué platicas con tus papás? Las respuesta fueron 
las siguientes: 

•0e la e:so.eta, aimo van mis calllcaciones. .. "(1) 

•,S(ib cuando en la e:so.eta nas dicen algo al respeciD, ya llego y les platlaJ y elos me 
cuentan o me explican." (2) 

"'sea o le platicamoS a:t!aS de la e:so.eta, o sea es Igual." (3) 

"' sea más de mi e:so.efa me gustiJ platicar. Pus no sé. Como que sleniD que, él me está 
enseñando aimo ino?" (f) 

•0e lo que me ¡esa y afmo K1Y en la e:so.eta y todo eso." (5) 

•PJalicando de lo que hicimos en el dla o de lo que ella hizo o si se le hizo larde o ... depende 
de los dlas que sean. Hmmjj. lbr sobre la escuela, qué aimo nas va, si vanns bien o afmo 
5011 nuestras maesb'iiS. 9; que Ir bien en la escuela. Eso es lo más ÍTipOI1ill1ll!. MI pa¡xi nas 
dijo mientras vayan bien en la escvela y no reprueben nÍ'I{Juna maiPria, yo les doy todo." (6) 

•lbr ejemplo en que les platlaJ, no hoy llegué filrde y aparte de todo me mojé y pero me lúe 
bien y a¡:mbé tn1 examen y si les platiaJ. Pero pus es raro." (7) 

•0e la escuela. Que afmo me va, que qué hago, de mis amigos, de mis ITiileSiros, de mis 
tateas. Este, de qué platJcamos. De los p't!lá.tr:Js, de 1a escuela, aimo es 1a esruee, de 
nuestros amigos anterfaes, de nuestra escuela anll!rfor, de nosotras. De la e:so.eta. Lo que 
hago, este lo que me dejan haa!r, lo que nas platican los maestros." (BJ 

Wo. Bueno, no .sób lo que ~emS en la escuela y así. Pues nada, luego platicamos ahí lo de 
las c/asJes de la escuela, sobre los maestros. Cómo K1Y en la escvela, afmo me lleKJ aJn mis 
cornpaíJelns. SI tengo todas las lal'eas o si K1Y bien. De eso." (9) 

·Pues de 1a ewee, de mis nuetfJ6 amigos y de que me gusta 1a escuela." raJ 

•J.e amento CDSiiS de la escuela y me axnenta él de su trabajo, de algún paciente o CDSiiS 

as/."(16) 

En todo lo anter1or manifiestan sus respuestas los adolescentes como si se 
tratara de algo sin Importancia, sin embargo para los padres parece como 
muy Importante el saber al respecto. Ya sea, como alguno lo manifiesta, 
porque es a partir de ello que pueden conseguir lo que requiera. Puesto que 
lo fundamental, parece ser saber si van bien o no; si existe algún problema 
con algún profesor o algún compañero; o si es posible que les puedan ayudar 
en algo que se les dificulte. 

120 



Y también lo que se hizo evidente fue que a partir de ello los padres pueden 
comentar o decir al respecto, ya sea a partir de sus vivencias o simplemente 
hacer un comentario al respecto de lo que les sucede. Lo que aparece corno 
colofón de lo anterior son los amigos o compañeros de escuela, que también 
es un tema recurrente en las conversaciones con los padres. Quienes no 
dejan de lado, que regularmente cuando sus hijos salen, al regreso siempre 
existe la pregunta lqué hiciste? A lo que ellos responden. 

'"SI. Pues me dla!n •¿eám te fue? iQué héletonr. Ya les d4¡r>, no pues fúlmos al cine y tal, 
pues IDdo b que hlános, en si es aJf/10 una confesión.' (J) 

•¡Ahf Pues si aJfiOC! a alguien o me dlvertl o me gustó a dónde fúimos. '(2) 

•0e mis amigas me pregunta de cómo soo, de cómo nos levamos. Mmmh. Qué hice o qué 
axnlmos, CDSaS nonnales., (6) 

Conocer qué hacen, con quién y en dónde, es lo que parece lnteresarles a los 
padres, puesto que es lo que les contestan, aunque a los jÓVenes les llegue a 
parecer como una confesión. Sin embargo, ello no parece limitar la platica, ya 
que los adolescentes lo cuentan favorablemente, además de que demuestran 
querer contarles más, sin embargo no creen que los papás les tengan la 
suficiente confianza para poder escuchalios. 

·~ si. lbr¡ue quisiera que supieran t»n quién me gusta estar y por qué. Si porque quisiera 
fXJI1JJilftlr t»n ellos mis emociones. De que supieran b que siento. Potr¡ue si. Yo qulslela 
tener IDda cmllanril cm elos. Yo qulslela que cuando tenga novio ellos stpleran. Poder 
plalicarb t»n mi mamá, que me dljeta qué piensa o cómo resolver& cJerlas msas que pasan 
t»n los novios. Si Como que nos tiJvléramos más cmfianza. Pues para poder platicar de 
IDdo. Sentilme más segura de que me van a escuchar. •• ' (2) 

Lo que no deja en penumbra la Ilusión de que en algún momento podrán 
tener una mejor reladón con sus padres. Ya que es una necesidad latente en 
ellos. Y que a partir de una apertura de ellas al conversar de la escuela, les 
permitirá encontrar la forma de acercamiento. Una de ellas es el hablar de los 
amigos. 

"Que ya tenga más cuidado cm los chavos. Que kJego afuera de la escuela ~ ckoga. O 
sea me dlre que tenga mucho cuidado. Nt:más hasta ahí. Pero en ~ lo demás es Igual 
Antes. O sea. Cuando Iba en la pr/malfa, yo salla. Pero él no llegaba exactamente a la ht:Xa. 
Y yo me queDaba afuera y~ em •.• aJf/10 luego hay de esos chavos loqultlJ5 que se juntan. 
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Él me dke, "ten OJidado, que en una de esas te vayan a asaltar, o a pegar o a dar d'oga~ 
etc." r le digo iAh Bueno!. Desde ahí tú/ aprendiendo." (4J 

"Que si tengo amigos, homi:Jres. Es que romo mis amigos son más !Jiill1(les, me dla! que 
esta bien, que está bien que sea una niña que tiene mudlas amigos. A ~«eS si se pone 
reb.sv, porque me Jo dla! •;Ah! Le .., a pegar a ese": De mis amigas me pregunta de aimo 
son, de aimo nas llevamos. Mmmh. Qué hia! o qué romlmos, rosas normales." (6) 

Al saber que les pueden contar y que los mensajes de cuidado les llegan 
íntegros y al aceptarlos les están diciendo que los escuchan y que saben que 
se preocupan por ellos. 8 celo de parte de los padres les hace sentir seguros 
de que están al pendiente de lo que les sucede. LD cual brinda protecci6n a 
partir de la atención de los padres. 

LD que podría enmarcar la totalidad de las características de la conducta de 
los y las adolescentes, ante la comunicación sería la ambivalencia, debido a 
sus necesidades Insatisfechas de Independencia entremezdados con los 
requerimientos afectivos, que se toman en dependencia; lo cual da una 
combinación de muestra de conductas ilógicas, impredecibles y conflictivas. 
Debido a que pareciera que hay derta alianza entre las y los jóvenes, 
determinando que no se puede platicar con los padres y al mismo tiempo 
existe la necesidad de saber que sí se puede lograr una comunicación; 
igualmente cuando dicen que los amigos son mejores que los padres, por la 
confianza que se les puede teñer y sin embargo, mencionan que desean 
sentirse seguros con los padres, tanto para hablar, comunicarse, conversar, 
como para simplemente ser escuchados y apoyados cuando así lo requieran. 
En esto no hay que dejar de lado que los padres tienen a la escuela como 
medio para buscar acercarse a los hijos con el hecho de que sea muchas de 
las veces el terna central para lnldar una conversadón, o los amigos como 
para saber qué hacen y qué les gusta a sus hijos. 

Un aspecto Igualmente relevante, que salló a relucir sin buscarlo fue la 
presencia de la violencia, ya que la mencionaron como algo que está 
presente, puesto que asumen que no tiene soludón. Desde los que son 
agredidos verbalmente, con el silendo o con fuerza física. Es Importante 
mendonar que lo toman como una forma "normal" en su casa de reladón, 
por lo que para ellos no tiene la mayor relevancia. Aunque en algún momento 
hayan comentado sus intentos por evitarla, la mayoría ha terminado por 
aceptarla y vivirla como se presenta. LD que implica que el y la adolescente 
sean vistos como unas personas a las que no les Interesa la comunicación o 
que no tienen nada qué comunicar o como personas aisladas de los demás o 
personas agresivas o simplemente como seres rebeldes ante todo sin motivo 
aparente; algo que no son en realidad ya que aquí se han mostrado 
adolescentes necesitados de afecto y de atención; jóvenes que requieren 
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comunicar lo qué piensan y sienten; hombres y mujeres necesitados de 
apoyo y de guías para lo que desean hacer; personas a las que les interesa 
saber lo que los demás piensan y cómo han llegado a ello; en ftn aquí se han 
quedado los testimonios de 16 adolescentes que quieren comunicarse con 
otros, pero esendalrnente con su padre/madre. 

123 



CONCLUSIONES 

El presente trabajo se encontró con la apertura de dieciséis adolescentes, con 
la disposición para hablar al respecto de la comunicadón que sostienen con 
sus padres. Jóvenes que presentaron las limitadones y expectativas a que 
aspiran, acerca de la comunicadón que tienen y qué esperan de la misma, en 
especial con sus padres. Adolescentes, con una necesidad expresa de tener la 
certeza de que tienen todos los elementos necesarios para poderse 
comunicar con sus padres. Ellas y ellos presentaron sus carendas de 
atendón, con la finalidad de poder saber si es posible cambiar la reladón que 
tienen actualmente con sus padres. Ya que dicen que es verdad que el 
cambio de la adolescencia les ha hecho diferentes a la vista de sus padres, 
sin comprender el por qué. 

Debido a los cambios físicos y psicológicos que caracterizan a la adolescenda, 
los y las jÓvenes dicen percibir la opresión de que son objeto o la soltura total 
sin denotar límites. Lo que les hace sentir no saber cómo manejar estas 
cuestiones en su vida cotidiana. Ya que van desde los que dicen que los 
dejen experimentar, esperando contar con la cercanía de sus padres para que 
les puedan platicar y así saber si lo que hacen es aceptado o no; o de los que 
dicen que los han dejado hacer.sin que se preocupen qué es lo que les pueda 
o no suceder. 

También, está el adolescente que sabe que puede contar en todo momento 
con sus padres, aunque ello implique algunas veces asumir las 
consecuencias, con algún castigo. Sin embargo, aún con ello se sienten 
seguros de que tienen un acercamiento con sus padres. 

Está el púber que quiere sentirse querido y aceptado, deseando que se lo 
demuestren con abrazos, caricias y besos. Saber que pueden seguir siendo 
amados, aunque sigan creciendo y sus intereses cambien, saber que pueden 
gozar con la seguridad de su familia. 

La violencia como aspecto relevante en algunas de las relaciones que tienen 
los adolescentes, ya sea con su madre, padre o hermano. Quienes llegan a 
infligir una agresión ya sea verbal, de ignorarlos o físicamente, lo que los 
hace sentir verdaderamente mal, y son los adolescentes que muchas de las 
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veces se llegan a refugiar en sus amigos, por sentir que es un ambiente 
mucho más seguro que su propia casa. Una realidad, de la cual muchos de 
ellos Y ellas, quieren huir aunque sea en su propio cuarto, que parece ser el 
refugio más codiciado por los y las adolescentes. Ya que es el lugar en donde 
pueden ver televisión, escuchar música, dormir o estar simplemente en 
silendo, recost:ados en su cama. Espado que muchas veces les llega a servir 
para pensar en si mismos, en su relación con sus padres o lo que esperan 
hacer con sus amigos. 

Hay que dejar muy en daro Que algo que no se puede dejar de lado es ésa 
búsqueda de identidad que tiene el adolescente en esta etapa. La roal a 
veces los hace parecer Imprededbles, por estar en diferentes estados 
anímicos y en distintas cirrunsl:andas. Este proceso de búsqueda de 
identidad, le hace sentir al adolescente, algunas veces fuera de lugar, porque 
no siempre su comportamiento es el pertinente en el momento adecuado, sin 
embargo muchos de ellos si están dispuestos a recibir apoyo, sólo que el 
mismo proceso de la comunicación que se tiene con los padres, les crea una 
actitud no adecuada o pertinente para el caso. 

La escuela representa, tanto para los adolescentes corno para los padres, 
más que el mero desarrollo cognitivo; es en donde se escenifica el desarrollo 
emocional, sodal y moral, la forma en dónde aprenden a pertibirse y percibir 
a los demás, donde aprenden a relacionarse y a manifestar sus principios 
morales. De ahí la Importanda de unos de saber al respecto y de los otros de 
platlcarlo. 

la bÚSQueda de identidad y las retadones personales, son motivos más que 
suficientes para que el adolescente requiera la cercanía de sus padres. 
Tomando en menta que los y las jóvenes no dejan de lado que la 
responsabilidad de sí mismos es un factor Importante para obtener la 
confianza de sus padres. Sólo que hay que tomar en cuenta que desean esa 
retroaMmentación, y una de las formas es la comunicación. 

La actitud que demuestran los adolescentes ante la comunicación pareciera 
ser ambigua, sólo que no hay que dejar de lado que esto se debe a su 
vinculación con sentimientos y emociones, ya sean asociaciones de agrado o 
desagrado respecto de la situación a la Que se estén enfrentando. Las cuales 
a su vez se detenninan en creencias y deseos. 

Las creencias adoptadas a partir de la relación que han tenido con sus 
padres. Esto es saber qué les molesta o agrada y de tal forma poder 
predisponerse a actuar de una forma u otra. Y los deseos son esas cuestiones 
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no satisfechas por las relaciOnes que tienen con sus padres. Por lo tanto, los 
adolescentes pueden aparecer con diferentes estados de ánimo y por k> tanto 
con aparente prediSposidÓn. 

Puesto que si la comunicación es un proceso social básico, \o es también el 
hecho de que a través de la misma una persona influye en la otra. En este 
caso los adolescentes asumen que quienes influyen en ellos son los padres, 
no logrando que su forma de comunicarse pueda aún influir en ellos. Por \o 
que sienten que no logran su individualidad y por lo tanto no perciben que no 
alcanzan a tener una autopercepclón satisfactoria de sí mismos Y mucho 
menos SU propia identidad. 

Con \o anterior no se quiere dedr que no obtengan una retroalimentad6n de 
parte de sus padres, sino que al parecer la que reciben no parece ser la 
adecuada para que los adolescentes se perciban como Individuos y a partir de 
ello comiencen a generar su propia Identidad, apareciendo con eilo su 
independencia y por \o tanto SU propia satisfaCCIón. Aclarando que la 
retroalimentaciÓn en la comunicación del adolescente con sus padres no se 
refiere exdusivamente al comportamiento predeterminado de éstos últimos, 
sino que implica un sentido más amplio, es importante la relación entre el 
comportamiento de los jóvenes y la respuesta de los padres, en tanto que el 
efecto de dicha respuesta tendrá trascendencia en el comportamiento de los 
púberes. Esto hay que tomarlo en cuenta como un proceso drcular. 

los efectos de la comunicación en el comportamiento del adolescente no son 
automáticos, dk:ha respuesta depende del interés y la habilidad que tenga 
para establecer la relación comunicativa. De igual fonna de parte de los 
padres, pareciera que ambos se encuentran en diferentes canales, en donde 
no se perciben los mensajes de la forma en que espera el uno del otro. 
Debido a la predlsposld6n que ambos tengan ante la comunicacIÓn que emite 
el otro. 

De la misma manera hay que tomar en cuenta que también depende de la 
signifICaCión que tenga el padre o madre en éste caso para el adolescente, 
puesto que es muy Importante el cómo lo perciben, debido que a partir de 
ele entenderán el estado de ánimo que transmite, y a partir de ello, la 
autentlddad o no que para ellos tenga el mensaje emitido. Esto sale a 
coIadón porque algunos mencionaron que su padre/madre son agresivos, 
evasivos o faltos de carácter, con \o cual el y la adolescente no se pueden 
sentir identifICados, por lo tanto los mensajes emitidos por dichos per.;onajes 
no pueden tener un efecto preponderante y menos aún generar una 
necesidad para que el y la joven se comuniquen con ellos y ellas. 
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Queda claro que el adolescente tiene una necesidad expresa de mantener 
una comunicación cordial con sus padres, sin embargo ha aprendido que no 
puede ser del todo así, por sus experiencias negativas (de evasión y 
agresión). Igualmente queda el precedente de que el padre la tiene y la 
solventa con saber del colegio y de sus amigos. Sin embargo, esto no lo es 
todo para el adolescente, ya que la expectativa que tiene es la de resolver 
sus requerimientos de gratlflcadón emocional, que genere, al mismo tiempo, 
una autopercepci6n positiva, para que el adolescente comience a generar SU 
autoconflanza, la cual al mismo tiempo pueda transportar hada sus padres y 
así generar una relación annonlosa. 

lo que le sucede al adolescente es relevante ya que conforman (al menos 
entre los 12 Y 15 aí'los) el 20% de la población, lo que es Importante porque 
serán los adultos de unos años, que sino han aprendido a solventar las 
necesidades espeófI(a. de identi<lo<i, en .... fuI"ro próximo ...-án o<i"1tos 
carentes de habilidades para una mejor reladón en sociedad. 

Hay que resaltar la violencia de que son objeto los y las adolescentes, 
haciendo hincapié que nunca fue un tema del cual se hiciera una pregunta 
específica, de ahí radiCa su relevancia, ya que los y las JÓVenes creyeron 
conveniente manifestarlo. Por lo que se hace relevante Que COrsi (1995) 
argumenta que "la conducta vJolentil~ entendida como el uso de la fuerza 
para resolver connictos Interpersona/es, se hace posible en un contexto de 
deseqUilibrio de poder permanente o momentJneo. "(p. 12) Lo que se h.Ke 
con el afán de doblegar al otro o llegar al grado de anularlo en su calidad de 
"otro", creando reladones de abuso (las Que ocasionan daño físlcio o 
pskc»ógico al otro miembro de la relación), que muchas de ellas son por el 
género y por la edad. 

los adolescentes en el presente estudio hicieron referenda a golpes físk:OS, 
insultos, abandono, ignoranda y agresiÓn verbal, porque los mensajes que 
redben de su padre/madre los califican de crudos, o que asumen que existe 
el sarcasmo de parte de la persona que lo emite. la violencia muchas veces 
es en grado superlativo, ya que al ser física, ya sea de parte de madre, padre 
o hermano; el y la adolescente asumen que no deben de ser objetoS de la 
misma sin embargo, no encuentran la forma de evitarla y eso les crea susto, 
ya que las personas que creen que deben amarlos y protegerlos, son los que 
Infligen actos violentos en su persona; por lo cual éste es un factor para que 
el y la joven se alejen del seno familiar y se refugien en las amistades, y al 
mismo tiempo sean violentos o muy paSIvOs en el Interior de la familia. 
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Para finalizar lo que se pretende manifestar es: 

1. ComuniCadón. En la familia la comunicación entre sus miembros debe 
ser cJªr. (C""!leIo !os menSi!jes son entendidos); O.lrect¡o (!os mensajes 
deben ser dirigidos a quien se pretende que los redba); espedfJca (sin 
generalizaciones inadecuadas) V congruente (compatibles los mensajes 
verbales con los no verbales). 

2. Individualidad. la autonomía de sus miembros debe ser respetada y 
las diferencias individuales no sólo deben ser toleradas sino 
estimuladas para favorecer el crecimiento individual de cada uno y del 
glllpo familiar. 

3. Toma de decisiones. La búsqueda de la solución más apropiada para 
cada problema es más importante que la lucha de poder. 

4. Respuestas ante las demandas de cambio. Un sistema familiar 
funcional es lo suficientemente flexible como para cambiar cuando las 
demandas intemas o ambientales as; lo exigen, de manera que se 
puede conservar la homeostasls sin que alguno de los miembros 
genere algún malestar. 

5. Adolescentes y madre/padre deben de buscar resoluciones de 
conflictos sin violenda, ya que es muy común encontrar cómo se 
violentan entre si. Por lo que tOOos deben de estar trabajando en 
conjunto para }ograr una comunicación óptima. 

6. Los adolescentes tienen necesidad de afecto, seguridad V apoyo, por 
lo que requieren atención de parte de su padre/madre, lo que genera 
en él una autoaceptaCiÓn de si mISmo, V lo que provocará la confianza. 

7. Tener en cuenta las diferendas de ambos grupos (adolescentes y 
madre/padre), lo que no debe de ser una IIm/tante, sino que debe de 
ser un generador de bÚSQueda de aspectos de unión V de compartir en 
la comunicación. 

Los V las adolescentes dijeron que están dispuestos a tener un acercamiento 
wn SI,l ~re/l'TI('tdre, ya que ne<::esitan de ellos para lograr tener su identldacl 
V una aceptación propia. 

Igualmente al referir que los padres (varones) son los que menos conversan, 
con \os adolescentes, éstos mendonan que tienen Interés de comunicarse 
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con él, para saber qué espera de ellos y ellas, además de saber qué piensa, 
Por Jo Que, <le ""rte <le loo y !as .dole5«'nt .. sí e><I>Ie un interés en la 
comunicación con su padre varón. . 

lOS adolescentes, si necesttan comunicarse con su padre/madre, porque los 
ven wmo ~ primerilS personas en las Que deben de tener wnflanza y 
también tienen expectativas al respecto, para poder acercarse lo más posible 
a lo que su padre/madre esperan de ellos. Así, que el adolescente requiere 
de la comunicadÓll, aceptando que a veces su actitud no es la mejor, pero se 
sienten muy agredidos, ya sea con la forma en que son ignorados, en el 
cómo son cuestionados o cómo son agredidos; por lo que se vuelven muchas 
veces renuentes ante el acercamiento que alguna vez puedan tener con su 
madre/padre. 
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APENDICE 1 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DEL 
ANÁUSIS DE CONTENIDO DE LAS 

ENTREVISTAS 
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CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DEL ANÁUSIS DE 
CONTENIDO DE LAS ENTREVISTAS 

CATEGORÍA: COMUNICACIÓN 

SUBCATEGORIAS IIIDICADORIS UNIDADES DE ANAliSI5 
Nada me subo a mi cuarto y me enciem> y ya no. Como que ese día 
me aparto de ellos y no les hablo. Yo no hablo mucho. En sí platicar, 
no platicamos de nada. No platicamos. Ya pasó y no hay de qué 
hablar.(lJ 

Nada, me la paso viendo televisión. O hablando por teléfono, o 
hadendo dibujos, cosas así. Y justo cuando vamos a ver la te1e mi 
mamá y yo me pongo a hacer la tarea. Y la termino ya tarde, pero 
algunas veces la hago rompleta y la mayoría de las veces no. A la 
mejor me regañarían. Yo creo que también me dirían que ya no lo 
vuelva a hacer. Y la confianza, se perdería de parte de ellos. Porque 
no me creerían como mis hermanos de que de veras ya no lo 
volvería a hacer. (2) 

Ni me pregunta. (3} 

Pus me duermo. O sea. Me trato de tranquilizarme. Y mejor me 
duermo. Ya con eso. Pus ya amane ... Bueno despierto y ya normal. 

OBSTÁOJLOS DE LA 
No. No lo hablo. Ya no lo hablo. Ya quedó echo. Me castigó y ya 

NO todo normal. No pus cuando no voy a la escuela. Estoy en mi casa 
COMUNICAOÓN HABLAR viendo tele. Espero a que mi papá llegue. Comemos. Regresamos. 

Vemos otro rato la tele. Cuando estoy triste, mejor me estoy en mi 
cuarto. Nada más me quedé callado. No más le dije la razón del por 
qué. Me dice iAh! Bueno. Ya sabes llegando a la casa, ya sabes qué 
hacer. (4} 

Ella en su cuarto y yo viendo la te1e en la sala, y ya al rato nos 
subimos a dormir. Nos seguimos peleando y entonces me voy al 
cuarto. Este, para ya no estar ahí peleando con él. Me voy. Para 
evitar los problemas, yo siento que es mejor cada quien por su lado. 
(5) 

Casi siempre cada quien está en su cuarto. Sí. Se preocupaban más 
en mí. Porque, no sé yo sentía romo que siempre estaban de que 
"hay y romo te fue en la escuela, y a ver tus cuadernos". (6) 

No, no le pregunto, porque luego está trabajando. nme que 
trabajar y romo trabaja mucho, procuro no hablarle ni nada. No, 
nunca le platico nada porque de por si es muy poro el tiempo de 
que me marca y me dice que me llama rapidito porque está 
trabajando y cosas así. Cuando me siento mal y que, por ejemplo 
tenoo oroblernas en la escuela v en mi casa lueQO me enfermo o -
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me pongo nerviosa o me siento mal. Sí. Porque cuando me siento 
bien no me enfermo o cuando me siento bien tengo ánimos de 
hacer cosas y cuando me siento mal, estoy siempre triste y no 
quiero hacer nada, y no me dan ganas de hacer nada. Hay veces 
que si le digo, porque hay veces que sí, no está enojada, pero casi 
siempre está ron dolor de cabeza y se siente mal. Entonces, por eso 
no, nunca le digo. No, más que ..• no. No, nunca platico nada con mi 
papá. Platicamos , pero de lo que vamos a hacer o de los planes 

OBSTÁO.JI.OS DE LA 
que tenemos o por ejemplo mi mamá trabaja de ... platica de lo que 

NO ha estado haciendo en su trabajo, mmh y ya. Pero en general así 
COMUNICAOÓN HABLAR que hablemos de temas y que nos sentemos a platicar bien y todo 

no. Pues regular, pus porque cada quien hace lo que, sus cosas, 
cada quien hace sus cosas, y no está tan preocupado, para saber si 
el otro está bien o está mal, cada quien a lo suyo. Hay tiempo que 
así, no, no, cada quien tiene cosas qué hacer y está ocupadísimo y 
hasta a uno se le olvidan las cosas de que se sienta mal, porque 
está ocupado, y muchas veces es lo que yo busco, para no sentirme 
mal. Sí, se me olvidan las cosas, entonces no me preocupo por 
nada. (7) 

SUBCATEGORIAS IIIDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
Sólo platico lo necesario, si quiero ir a alguna parte o necesito algo. 
Si tengo que platicar del futbol. Pues platico del futbol. Si tengo que 
platicar de la tete. Platico de la tele. Música. Música. Pero no platico 
más de lo que me piden. A menos que yo quiera. Aunque, a mi no, 
como que no me gusta platicar. Como mi mamá. Sólo cuando me 
preguntan o cuando yo quiera platicar algo. Mientras, no platico, 
sólo estoy allí. Siempre he sido así. Siempre he sido muy callada. 
(1) 

Sí, a veces. No sé, de un tema, de lo que me ha pasado. Sí con mi 
mamá. De las relaciones con mis amigos. Bueno con los dos. Me 

OBSTÁO.JLO DE LA HABLAR 
dicen que para qué me pongo así. Que me veo mal, que no tiene 

COMUNICAOÓN POCO 
caso. Que no insista. Que me calme, porque sino el castigo va a ser 
no darme otro permiso y así. (2) 

Mi mamá es más callada. Pero mi mamá es más fácil que se salga ... 
quite el dedo del renglón y le cambie. No nos castiga, bueno nos 
dice no me salen mañana y ya. Pero hasta ahí, no se enoja, no nos 
grita, nada. No. No, porque si ve que ya uno lo está haciendo de 
mala gana, "pus no lo hagas•. A veces, pero no, no del diario. Nos 
quita, porque si vamos a hacerlo de mala gana, podemos romper 
algo, quitar algo o así. (3) 

No sé, como cada cuatro días. Se podría decir que el viernes es 
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cuando platico con él. ¿Qué me dice? Pus a veces, qué está mal, 
qué está bien. O sea no siempre me dice que no. Entonces ..• 
Tampoco. O sea, si me dirigen la palabra, pus claro ¿no? Pero me 
quedo callado. Igual en mi casa, o sea. Mi papá cuando por deci" 
me habla, pus ya platicamos ¿no? Pero eso sí, cuando vamos a 
pasear. Ahí si vamos platicando mucho. Por ejemplo en la carretera 
que los paisajes, que los carros o sea todo eso. Pero normalmente 
aquí en la calle y en mi casa no hablo mucho. Y en la escuela 
menos. No. Allí no hablo. ( 4) 

Todos viendo la tele. Ahí comemos. A veces nos ponemos a platicar 
de qué nos pasó en la escuela o algo así. A veces. Vemos la tele. 
Antes era un poco menos relajiento y ... no, no antes era relajiento 
y ahora no soy tanto. Ahora romo que estoy más reservado. En 
todos lados, en mi casa, con mis amigos, en la escuela. No sé. Me 
da luego asf por estar tranquilo. Y casi todos me dicen que qué me 
pasa, que si estoy enfermo, cuando estoy tranquilo dicen que estoy 
enfermo. No sé. Que son unos payasos, porque, casi siempre me 
ven alegre, pero cuando estoy tranquilo, no sé, no sé, que me da 
por pensar. (5) 

No. Sobre, pues no sé, tenemos muchos temas, de qué pasó en su 
novela o ... (6) 

Sí, llama para saber cómo estoy y ya. No sé, a la mejor si me quiere 
pero nada más para saber cómo estoy. Y para enterarse de cómo 
es, cómo es, cómo es, si es que me dan todo. Y si me hace algo 
falta. Pero, pus nunca, nunca se hace cargo y aparte de todo mi 
mamá pus nunca lo ha dejado acercarse. Entonces, no tiene, no 
tiene, como ayudarme. Pues sí, pero no podría ayudarme de otra 
manera más que preguntándome cómo estoy. Porque, no puede 
ayudarme en otra cosas, porque no sabe ni cómo vivo ni nada. Sí. A 
veces le pregunto cosas de, por ejemplo de su trabajo. Que por, 
cómo le fue y qué hace para hacerle la platica porque él nunca la 
hace. A veces hay un chance que agarre para que me pregunte, o 
yo le diga hay cómo me fue o cosas así, es cuando va a recogerme, 
porque de ahí en fuera se dedica a ver la tele y a estar sentado. 
¿Cómo te fue? Y ya le digo no pues bien y me pasó esto y esto. 
¿cómo te fue? Y ya le digo no pues bien y me pasó esto y esto. (7) 

Soy más seria. No, con mis amigos si platico. No sé, porque ... 
porque... porque ... no sé. También, pero no puedo platicar cuando 
hay mucha gente. Sólo lo que él me pregunta y a veces le platico de 
cómo me va. (8) 
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Pues sí, a veces. (10) 

Pues con mi mamá, a veces. Si porque puedo cantar, sonreír y 
platicar de cualquier cosa y no pasa nada. (11) 

No. De mi no me gusta platicarles, porque ellos creen que yo 
siempre estoy bien. Corno nunca he tenido ningún problema de 
nada, ellos siempre han crek::lo que estoy bien. Yo creo que no 
entenderían lo que siento. No. De inicio no. Pero confOrme pasó el 
tiempo, noté que mis amigas iban cambiando. Que ya se 
preocupaban a la hora del recreo, ya no querían jugar como 
jugábamos antes. Y después a mí me dijeron que yo me veía como 
más serio. Y me observé y sí, siento que me volví más serio. Como 
más tranquilo, no dejé de ser alegre, pero sí algo serio. Mire, yo g)Y 
muy bromista y canto y bailo. Me gusta. Y lo hago. Pero ahora, 
puedo mantenerme serio y tranquilo, en las clases o a la hora del 
recreo. Porque antes todo el día andaba molestando a la gente y 
ahora ya lo puedo hacer por ratos. A la mejor. Pero no quiero. No 
quiero volverme payaso como mi hermano. (13) 

Pues que llegamos a un acuerdo, yo le hago su cama, o le lavo su 
ropa, o le hago alguna tarea, por un tiempo si me deja en paz. Él 
dice que sí y uno o dos días me deja en paz, pero después otra vez. 
(15) 

No, si me contesta, pero sus respuestas son "está bien o qué 
bueno" y ya. (16) 

SUBCATEGORIAS INDICADOR!$ UNIDADES DE ANAUSIS 
Te platican de ... cómo es que salieron con chavo y te platican de 
todo lo que hicieron o de qué comió. Y a mi eso qué. Me es inclusive 
eso. A mi no me interesa. (1) 

Primero, yo no creo que sea tanto por la edad, porque yo me he 
OBSTÁQJLO DE LA NO puesto a platicar así con ellos y siento que no. No me escuchan 

COMUNICAOÓN ESCUOiAR porque no me quieren entender. No, no me han dicho. Yo siento. 
Porque, mira cuando pasa lo de ir a una fiesta y me dicen que no 
porque mis amigos fuman y tornan. Yo les digo que yo no lo hago, y 
de verdad no lo hago, pero ellos parece que escuchan que sí lo voy 
a hacer a escondidas. Porque no me escuchan me dicen "ya dije 
que no" y ya no me dejan hablar. Me enojo. Me voy a mi cuarto o 
les digo que por qué no me dejaron ir. Y trato de discutir. Pero ellos 
me dicen, ya no te pongas así si ya sabías que no ibas a ir. Y hasta 
puedo llorar del coraje. (2) 
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Sí, hablamos con ella, pero luego se le olvida, no nos deja salir. Si, 
platicamos con ella, pero es que también luego nos dice "tiendan su 
cama o algo así y las tendemos y al poco rato nos pone otra cosa y 
otra cosa y vienen nuestros amigos a buscarnos y no nos deja salir 
que porque no hemos hecho nuestras cosas, pero si ya las 
habíamos hecho. Si, hablamos con ella y dice "bueno, ya no los voy 
a presionar tanto" pero, sigue igual. (5) 

No, no. Lo que pasa es que alguna vez intenté platicarles y me 
dijeron que estaba bien. Cuando me dijeron eso me di cuenta de 
que no me escucharon, entonces me dije ya no les platicaré. (13) 

Las palabras que más usa son "bruto, tonto, infeliz, hueiiÓn, 
cabrón". Pero yo ya ni siquiera las escucho. Ya no le hago caso. 
Pues sí antes, me sentía mal y a veces hasta me hacía llorar. Porque 
me hacía sentir bastante mal. Ahora, ya no estoy ahí frente a él, 
grita, me insulta, lo que sea y termina y me voy. Ya ni siquiera oigo 
lo que dice. (14) 

Para qué, si lo que me interesa decirles a ellos no. Entonces qué les 
digo, lo que quieren oír. Tal vez, pero no me escuchan, sólo le creen 
a él y a mí ni caso me hacen. Entonces, cómo me puedo defender. 
(15) 

INDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
Sí. Porque, cuando no lo platicas estás con él, como sino se lo 
pudieras decir a nadie y sientes un nudo en la garganta. Algo así, ya 
cuando lo platicas desenvuelves te sueltas , ya alguien lo sabe y 
estás más tranquila. Platico lo que tengo que platicar. (1) 

Sí, sí. Porque quisiera que supieran con quién me gusta estar y por 
qué. Si porque quisiera compartir con ellos mis emociones. De que 
supieran lo que siento. Porque si. Yo quisiera tener toda confianza 
con ellos. Yo quisiera que cuando tenga novio ellos supieran. Poder 

HABLAR platicarlo con mi mamá, que me dijera qué piensa o cómo resolvería 
ciertas cosas que pasan con los novios. Sí. Como que nos 
tuviéramos más confianza. Pues para poder platicar de todo. 
Sentirme más segura de que me van a escuchar, para que me 
puedan decir en qué estoy bien o no. Para que yo también los 
pueda escuchar. Yo empiezo a decirle que lo qué pasó a lo mejor 
ella tenía razón, pero que no se pierda en el enojo. Y ya las dos 
comenzamos a decir qué fue lo que nos molestó y se cierra la 
platica. Con mis hermanos me puedo abrir más. Ellos a veces nada 
más me pueden escuchar. Otras veces si hago algo malo, me dicen 
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FACIUTAOOR DE LA 
COMUNICACIÓN 

"iOye! Eso no está bien, no lo hagasn. Y yo los puedo escuchar y 
entiendo y les contesto que sí tienen razón que ya no lo voy a 
hacer. Sé que ellos no van a decir nada. Sí, que en ves ele tenerme 
confianza, la poca que hay desaparezca, porque no sé qué va a 
pasar cuando entre a la prepa. iTambién van a cambiar? (2) 

No, no. Si me tengo que reportar desde donde estoy lo hago y ya. 
Si tengo que llamar desde donde estoy, pues lo hago y ya. Yo 
marco ele la calle y ya. En ese sentido mi papá no me pregunta más. 
Pus que hay comunicación. Porque entre todos hay una 
comunicación. Entonces, si es una comunicación igual entre todos y 
yo creo que depende ele todos que la familia vaya bien ¿no? Mi papá 
prefiere que estemos platicando lo más del tema. Con palabras. 
Entonces, si platico con él, él me pregunta, o yo le pregunto. {3) 

No pus. Es todo. O sea igual. Le digo todo. O sea le digo todo lo que 
me pasa. O sea que a veces en la escuela me pelié, y que en la 
escuela me saqué un seis. O sea le digo todo lo que me pasa. Igual 
él me dice, que en su trabajo hubo problemas, todo eso. O sea es 
igual la comunicación. Porque él siempre me ha dicho que me va a 
poyar en todo lo que él pueda. Pus ya desde ahí yo ya. Él me dice 

HABLAR que le diga y que si hay motivos para ayudarme. Él me va ayudar 
con todo gusto. Pus corno se podría decir eso. Hay es que no sé 
corno explicarlo. O sea por decir cuando en la escuela me pelié, yo 
no lo quería decir. Se enteró mi abuelo primero. Pero yo no le 
quería decir. Entonces mi abuelo me dijo que si quería que él le iba 
a decir a mi papá. Pero pus corno quieras. Y mi papá se enoj6, y me 
dice que "ya debes ele tener confianza en mí. Que si ya es muy 
grave lo que hiciste, pus ya te regañaré. Sino iré a hablar con tus 
maestros o cualquier cosa* Ya desde ahí yo ya le tengo la plena 
confianza. iAh! Pus este cuando él me pregunta que qué queremos 
ha ... que qué quiero hacer. Pus le digo que no sé, ir a la casa a 
jugar, ir al bosque, ir a nadar, ir una plaza. Muchas cosas le digo. 
iAh! Pus, cuando, es que luego él está sentado y yo estoy haciendo 
el quehacer y me da coraje. Entonces, yo le dije aye tú al otro día, 
por decir el otro día. A ti te toca hacer el quehacer y a mi me toca 
estar sentado y me dice ~ iAh! Órale. Pero que quede todo bien 
limpian. Y sí de hecho todo queda bien limpio cuando lo hago. (4) 

Con mi papá. Puede cambiar en el modo en que mi mamá ya no nos 
presione tanto. Pus ya hablaremos más con ella. Y no pus puede 
seguir igual. No. Bueno, sí, si quisiera cambiar algo. Hablar un poco 
más con mi mamá. Que ya cambie, tanto ella corno yo. De cómo 
hacerle con mi mamá, de cómo hablar con ella. Si, si hablamos. (5) 
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No, si, si platicamos. Mi mamá nos pregunta, casi siempre, que, qué 
queremos hacer. Pus todos decimos lo que queremos hacer y ya. Mi 
mamá nos da opciones, o sea de lo que dijimos nos da opciones y 
este pus ya cada quien este, pus por votos. De qué es lo que 
podemos hacer. O sea si hay cosas por las que te tienen que decir 
qué te pasa o cosas así. Mmmh. Como, pus contarte lo qué te pasó 
en el día, o lo que, lo que sientes, lo que piensas, pus ... (6} 

Mmmh. Muchas veces ponemos el radio, y ponemos una estación 
por ejemplo hay una que nos llama la atención que es L.amoglla. Y 
hay temas que así nos llama la atención y le pregunto yo cosas a mi 
mamá: hay cómo es esto y mi mamá muchas veces de lo que 
escucha sabe decirme, platicarme sobre eso, pero en realidad es por 
algo que me llama la atención, algo que me pregunten. Por 
ejemplo, de los casos que pasan ahí, le pregunto a mi mamá es que 
cómo puede ser eso ella o él, y mi mamá me dice no pues muchas 
veces por las circunstancias y cosas así, hacen lo que hacen, 
entonces de ahí sale la plática. Pus sí, porque así yo diía que 
estaríamos mejor en cuanto, a en cuanto a mejor vida una mejor 
relación. Que haya mejor, mmmh, que nos entendamos más que 
todos estemos bien, que podamos comunicarnos lo que cada uno 

FACILITADOR DE LA HABLAR 
siente. Pues si yo quiero si. Porque sino tienes interés en eso, pues 

COMUNICACIÓN nunca lo vas a hacer, pero si tienes el interés de cambiar o de 
mejorar algo yo creo que sí. Sí, o sea hablando y diciendo qué es lo 
que quieres. (7J 

Mi mamá me habla por teléfono y me pongo a leer o a ver televisión 
o juego algo en la computadora, hasta que llega mi mamá y ya 
cenamos y platicamos. Yo creo que sí. Y quiero que así sea. Porque, 
yo siento que entre más grande sea yo más cosas podremos 
compartir. Por ejemplo cuando yo llegue a tener una novia, tengo 
deseos de platicarle, para que me pueda dar ronsejos. Y tal vez 
algún día ella se anime a tener un novio, porque yo nunca he sabido 
de alguno, y tal vez lo podamos romentar. (tOJ 

iCiaro! Poderle contestar a mi papá de que no me moleste ron sus 
malos modos y groserías. Si soy más grande podré defenderme de 
él. (11) 

Pues necesito saber qué piensa ella. De que .•. hay una niña en el 
salón que es muy bonita y todos quieren siempre platicar ron ella y 
yo también, pero ella sólo platica conmigo cuando está sola, 
mientras no lo hace. Quiero que me diga porque lo hace. Cómo mi 
mamá es mujer ella puede saber ¿no? Y ... otras veces que me 
abrace, que me acaricie la cabeza, que me sienta ... apapachado, 
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querido. No, no. Si sé que me quiere, pero hay veces que necesito 
sentirlo. Es que a veces por ejemplo, el veterinario nos dice que hay 
que acariciar a los perros porque les hace falta. Y pienso que si a 
ellos les hace falta, pues a nosotros también. Pues si alguno nos 
portamos mal, mi mamá nos habla aparte y nos dice qué es lo que 
no le gusta y nos pide de favor que no lo hagamos y de cómo 
estamos pues sí, nos pregunta pero casi siempre estamos bien. (12) 

Sí. Mire, a mi papá le está yendo muy mal en el trabajo. Entonces, 
pagar la escuela de los tres le ha sido muy difícA. Mi tío de Veracruz 
le ha diCho que nos vayamos para allá. Pero mi mamá dice que no. 
Que siquiera mi hermano termine la prepa. Yo le comenté a mi tío 
que si yo me iba, me recibía y me dijo que sí. Entonces, me voy. Así 
ya no pelearía con mi hermano. Y no vería a mi mamá tan triste. Y 
mi papá ya no se preocuparía por una colegiatura. (13) 

No lo sé. Quisiera que me hubieran dicho que las cosas iban a 
cambiar para que yo estuviera preparado. (14) 

FAOLITAOOR DE LA HABLAR 
COMUNICACIÓN Que va a hablar con él. Y cuando lo hace, él se viene contra mí más 

fuerte. Por eso no se lo he vuelto a decir. Sí, mis papás nos 
preguntan cómo nos ha ido, o qué vamos a hacer, o nos dicen si 
piensan llegar tarde, o qué piensan que hagamos cuando lleguen. 
Si, sí, y mucho. Que me escuchen, que me crean, que me ayuden, 
que mi hermano deje de ser tan abusivo. No. Ya he intentado de 
todo, hablar y callar y nada funciona. (15) 

Oye qué té pasa sólo estoy diciendo buenos días. Pues porque le 
quiero platicar lo que me pasa por ejemplo en la escuela y ella no 
responde o si me dice algo me dice "luego me platicas no ves que 
ahorita no te puedo hacer caso". iQué bueno! O hazle así, o mira 
nada más qué te pasa, no sé algo. Sí, si me molesta, porque yo 
quisiera que en algún momento estuviera disponible para mí. Pero 
no, además cuando me llega a decir algo siempre me dice es que tú 
eres bien enojona y nada te parece. No, no creo. Pero si quisiera 
que cambiaran con mi mamá, que se acerque más a nosotros o que 
permita que nos acerquemos. Yo necesito muchas veces hablar con 
ella, pero no se deja y si mi deseo es que cambien para poder saber 
lo que es conversar con mi mamá. (16) 
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ESCUOIAR 

Afectivas. De lo que me pasa con mis amigos. O de los que quieren 
ser mis novios. De cómo me emocionan sus regalos, atenciones o 
los "meils". O porque yo deseo que me tengan confianza, que estén 
seguros de que me voy a cuidar. Porque ellos me han enseñado 
eso. Yo quiero mayor confianza, para poder llamarlos en cualquier 
momento que yo me sienta insegura, pero sé que si lo hago ahora, 
ellos me van a prohibir salir con mis amigos y eso es lo que no 
quiero. Me siento exageradamente cuidada. Yo creo que la 
comunicación. Sí. Yo digo que cuando tengamos una mejor 
comunicación ... Cuando ellos me tengan más confianza, cuando yo 
tenga la confianza de que no me van a regañar, que me van a 
escuchar. (2) 

Mi mamá si me escucha. Yo creo que nada más porque, después yo 
les quiero platicar así este de música, de música clásica y a ellos no 
les gusta, a mi mamá. Pero, pus hay veces que no tiene tiempo. o 
sea si yo platico con mi mamá de historia o de un documental que 
yo haya visto, pues mi mamá nada más me escucha y me dice que 
está bien y ya. En todo caso, mi mamá, si me escucha. (3) 

Pues no sé, que yo me aleje de ella o sentirme observado, no sé 
que yo esté más al pendiente de que si le veo su cara de molesta, 
no sé. Es que es la única que me escucha en la casa y no quiero 
perder su atención. Sólo nos escuchamos, ni él me dice nada ni yo. 
Nos platicamos como estamos y ya, se acabó. Sí a veces, quisiera 
saber que ellos están ahí para escucharme o sólo decirme que me 
quieren, que estoy bien. (15) 

INDICADORES UNIDADES DE ANAUSlS 

No, sí, ellos me respetan. Sí. (1) 

(Se me queda viendo como incrédula de que eso pudiera pasar) No, 
no sé. Es que yo llego y les cuento. Y cuando es algo que de veras 
no quiero que nadie se entere, se los digo. Que por favor eso no se 

RESPETO lo vayan a contar a nadie. O algunas veces ellos lo entienden, y no 
cuentan, creo que nunca han contado nada. Se ponen contentos. A 
veces me dicen "iAh qué padre! iQué bueno que te pasó a ti!" O 
cuando hago algo malo "Muy mal. Ya no lo hagas. Lo tienes que 
arreglar. O prométenos que no lo vas a volver a hacer." O yo 
también les puedo pedir un consejo, porque ellos muchas veces ven 
lo malo que yo no, y les creo y les hago caso. No. La confianza 
mayor se las tengo a mis hermanos. (2) 
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No, porque pus mis papás si entienden que estamos pasando por 
una edad y nos comprenden ¿no? Nos respetan más nuestras 
decisiones y no porque pues iya! Pedimos permisos para salir más 
frecuente y todo eso. Y no como antes que siempre estábamos en 
la casa. (3) 

No. Hasta eso me respetan. No me molestan. Porque la mayoria usa 
lentes. Que no me hacen bromas pesadas, romo a varios 
rompañeros no me esronden la mochila, no me roban los 
cuadernos, no, no me hacen nada de eso. (S) 

UNIDADES DE ANALISIS 
Como casi no estoy con ellos, pues no... Los fines de semana si. 
Siempre estoy con ellos. Voy a casa de mi abuelita. Convivo más 
ron mi papá, porque mi mamá trabaja y sale como a las siete. 
Bueno, yo creo que precisamente porque estoy menos con mi 
mamá. Me da por hablarle a ella o mandarle un chat. (1) 

También, puede ser. Porque nos dormimos muy tarde mi mamá y 
yo. Porque los programas de las 10 de la noche, ya los podemos ver 
solitas, sin que nadie nos moleste. Entonces me duermo como once 
y media o doce de la noche. Entonces puede ser que me cueste 
trabajo levantarme. Con mi mamá. Puede ser a cualquier hora. Si 
está rocinando o lavando o comiendo. Claro que siempre ella 

FRECUENOA- quiera. Cuando pasa algo de qué hablar. Los fines de semana. O 
HORARIO cuando me va a recoger a alguna fiesta. (2) 

Pues a ella siempre la veo y me pregunta de todo. Si me ve rojo o 
no sé ~¿Pus hay cómo te sientes? iNo te estás enfermando!" Y de 
todo ese tipo. Siempre la veo. Pero pues ella yo creo que ya no hay 
mucho, mucho interés porque siempre la veo. Con mi papá sí 
porque pus lo llegó a ver a veces en la mañana y los fines de 
semana. No, con él casi nunca me enojo. casi nunca lo veo 
(sonrisita). casi nada. Porque, como él trabaja mucho. Nada más lo 
veo en la mañana, ahorita que estoy de vacaciones. O sí no, pus los 
sábados y domingos, y antes de irme a la escuela. (3) 
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Es ... O sea ... Todo ... Todo el tiempo, na' más las vacaciones o cada 
ocho días que vengo con mi abuelito. Entonces, él viene de cada 
ocho días a verme, cuando yo estoy aquí. Si. Y él viene a verme. Y 
toda la demás semana estoy con mi papá. Sí, Sí. Porque ya todo el 
día tengo a mi papá. Él me tiene a mi todo el día. O sea que 
estamos juntos, todos esos, sábado y domingo. Podemos ir a nadar, 
ir a restoranes, vinir, venir con mi abuelo. Entonces esos días son 
para mi padre. (4) 

Con ambos. Paso igual de tiempo con ambos. No, nada más mi 
papá y a él nada más lo veo en las mañanas. En la mañana. No, ya 
no, porque él trabaja otra vez en la noche. (en fin de semana) 
También en la mañana. lo veo todo el día. Platicamos. Es que, yo 
digo que ha él lo veo un poco menos que a mi mamá. Con mi papá, 
pus con él estoy todo el fin de semana. Y con mi mamá toda la 
semana. Ella también nos dice, pus váyanse con su papá, pues 
como no lo vemos tanto. (S) 

Con mi mamá. Como casi nunca está en la casa pues no. Pero me 
llevo muy bien con él. (6) 

FAOLITADOR DE LA FREOJENCIA -
Como dos veces al mes. (7) 

COMUNICAOÓN HORARIO 
Este, casi todo el día, menos cuando voy a la escuela o cuando ella 
tiene que salir. (con su papá) A veces. Me habla por teléfono, cada 
semana. Como diez minutos. Cuando nada más estamos las dos. 
Cuando mi abuelito se va al billar y mi abuelita a misa y mi hermano 
se va a jugar con mi primo o se va con un amigo o cuando mis 
abuelitos se van de vacaciones y mi hermano no está o cuando está 
mi hermano viendo la televisión y mis abuelitos no están. Porque, 
cuando están mis abuelitos, mi abuelito siempre está en la sala, mi 
abuelita siempre esta en la cocina mi hermano en su cuarto y no 
podernos estar solas. (8) 

(Con su mamá) Sí, a veces. (Al día? Como doce horas (Yo dije ¿dos 
horas?), iDoce! No sí corno diez o doce, porque se va a trabajar. 
(contacto con su papá) No. (9) 

Pues a veces. Cuando comemos juntos o cuando coincidimos en 
algún programa de televisión. Sí. De lunes a viernes. Porque mi 
mamá trabaja todo el día. No tiene un horario establecido. Por eso 
me quedo con mis tíos durante la semana. Ella viene y me recoge 
los viernes y nos vamos para la casa. iCiaro! Yo siempre estoy 
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esperando el viernes, porque ron ella es ron quien puedo platicar 
de lo que sea. iAh! Las vacaciones, antes unos días, sólo los que 
tenía de vacaciones mi mamá, los pasaba ron ella. Ahora que ya g;y.¡ 
más grande, las paso todas con mi mamá, aunque pase todo el día 
solo es diferente. Porque hago cosas en mi casa, le ayudo a mi 
mamá. Sé que trabaja mucho y se cansa. (10) 

Mmh. A veces. Es que hay veces que tengo muchas rosas que 
rontar de la escuela o me siento aburrida y le platico. Si no, me la 
paso en el Internet toda la tarde, ya sea que haga la tarea o la 
mayoría de las veces ·chateando•. (11) 

No, no mucho. Porque él trabaja mucho. Algunas veces sólo lo veo 
por la mañana. Pero los fines de semana por lo regular está el 
mayor tiempo posible y entonces puedo platicar ron él. Con ella 

FACiliTADOR DE LA FRECUENCIA estamos la mayor parte del tiempo y a ella le encanta que le 
COMUNICACIÓN HORARIO platiquemos de lo que sea. (12) 

Pero mi papá siempre anda trabajando, ya sea que llegue muy tarde 
o a veces se va de viaje y tarda. (platicas ron tu papá?)Sí, muchas 
veces. Parece que sí... La verdad hablamos lo básico, de la escuela, 
de los quehaceres, pero nada más. (13) 

No, nunca. Si, le puedo platicar lo que sea y no me dice nada. No, 
ni siquiera habla, y si yo digo algo, es como si estuviera sola. (ron 
su papá) Sí, a veces. Porque, luego lo veo que llega muy cansado. Y 

_ se pone a ver la televisión y me siento con él y a veces puede 
platicar y otras no sólo estamos callados. Con el siempre tenernos 
que pasar el fin de semana, sino todo aunque sea un rato, porque 
dice que siempre debemos de compartir. (16) 

SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
De la escuela, cómo van mis calificaciones ... (1) 

Sólo cuando en la escuela nos dicen algo al respecto, ya llego y les 
platico y ellos me cuentan o me explican. Sí. Sí, me gusta. Pero no 

CONTENIDOS DE LA ESCUELA tengo ganas de hacer tareas o de estudiar. No tengo ánimos. Me da 

COMUNICAOÓN flojera y no tengo ánimos. No hay nada interesante. (2) 

O sea o le platicamos rosas de la escuela, o sea es igual. Depende 
de quién sea. Depende, si es un maestro muy, muy este, muy 
amargado y todo eso, pus uno no, trata de darle lo menos posible, 
trata de darle nada más de lo que es. Y así si es un maestro así 
buena onda, que entienda, pues uno también se le acerca a 

1 preguntarle cómo está a platicar ron él. O sea depende de la actitud 
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del maestro. Yo creo que depende, así, porque yo tengo así 
maestros que eran así jóvenes, que yo creo que nos entendían más. 
Ya hablaban ron más confianza ron nosotros, nos dejaban entregar 
los trabajos un poco más tarde, nos daban tiempo. Y había otros 
también este, un poco más viejos que, que pus no, no eran tan 
cerrados. Yo creo que la edad no importa. Porque igual teníamos 
maestros mayores que nos comprendían y yo tenía una maestra 
joven que era muy cerrada. (3) 

No. Solamente, cuando por decir tenga exámenes o algo. En lo que 
estoy nervioso, estoy tenso. O sea nomás eso. Pero en el salón, pus 
como mi papá siempre me ha dicho que no quiere que me manden 
a llamar, que lo manden a llamar o eso. Entons, me pongo o sea me 
pongo callado y pongo atención en las clases. Porque si repruebo, 
pus no quiero ni saber de qué me va a seguir aparte de los castigos. 
Por eso. Me puso los castigos. Que, qué menso. Que por qué ando 
haciendo eso. Que no debo de hacer eso. Que estoy en la escuela. 
Mmmh. Este, no sobre qué. Mmmh. lOe lo que sea? Es, sí luego de 
mis video juegos, de mis, de mi escuela. O sea más de mi escuela 

CONTENIDOS DE LA ESCUELA me gusta platicar. Pus no sé. Como que siento que, él me está 
COMUNICAOÓN enseñando cómo no. O sea más cuando tengo exámenes. Me siento 

iuch! Pero pus ya hablo con él y ya me da toda la confianza para 
estar seguro de que voy a estar bien en ese examen. Ese es mi 
tema favorito. Pus no sé. O sea cuando, por decir me dejan algo 
muy dificil de estudiar. Él me lo explica más fácil y yo lo capto de 
volada. Tonces, ya él me prep ... como se podría decir que él me 
está preparando para el examen. Y ya pus así, yo ya al otro día 
como que se me olvida un poquito. Pero me paro temprano y él me 
sigue ayudando. Y hasta que estoy bien seguro de que lo aprendí 
bien. Ya me voy seguro al escuela. Pss, yo le digo que me fue bien. 
O sea cuando tengo exámenes. Le digo que me fue ... no sé o sea 
estoy, estoy nervioso porque ese mismo día a veces no te entregan 
tus resultados. Entonces, así le digo que me fue bien en todo. No 
hubo pleitos, me porté bien, jugué con mis amigos. Y sobre el 
examen, pus hasta mañana le diré lno? Es lo que le digo. (4) 

De lo que me pasa y cómo voy en la escuela y todo eso. No, pues 
cómo hacerle para entrar a una buena escuela para Prepa. O que 
me busque una profesión, si que me gustaría estudiar para seguir la 
escuela." (5) 
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Platicando de lo que hicimos en el día o de lo que ella hizo o si se le 
hizo tarde o ... depende de los días que sean. Mmmjj. Por sobre la 
escuela, qué cómo nos va, si vamos bien o cómo son nuestras 
maestras. Sí, que ir bien en la escuela. Eso es lo más importante. Mi 
papá nos dijo mientras vayan bien en la escuela y no reprueben 
ninguna materia, yo les doy todo. (6) 

No sé, como que de repente me gana la flojera y no quiero hacer 
nada y no le hecho ganas a la escuela o cuando tengo cosas qué 
hacer y no las hago. Y luego me sale mal todo. Pues en las 
calificaciones, o por ejemplo cuando llego de la escuela me dice 
~¿cómo te fue?" Y le digo que bien. Pero se da cuenta de que no le 
estoy echando ganas o que ve que no siempre estoy estudiando 
como siempre lo hago o que ve mis cuadernos y me dice qué por 
qué he bajado. Se da cuenta. De vez en cuando si platicamos de 
cómo me fue en la escuela, le pregunto a mi mamá cómo le ha ido. 
Bueno a veces si me va un poco mal. Por ejemplo en que les 
platico, no hoy llegué tarde y aparte de todo me mojé y pero me fue 
bien y aprobé un examen y si les platico. Pero pus es raro. Sí, 

CONTENIDOS DE LA 
porque le tienes que hacer reverencias, para, para hacer lo que, por 

ESCUELA ejemplo para ir al baño. Le tiene que decir "maestro fulanito me 
COMUNICAOÓN permite ir al baño, a hacer mis necesidades", le tienes que decir así 

para que te de permiso o estás haciendo, escribiendo algo en el 
cuaderno y haber señorita entrégueme el cuaderno, y pues te 
sientes mal. Sí. Un apunte que haya faltado o hasta que se te haya 
olvidado la fecha, te pone en ridículo. Hay maestros que sí, son 
como niños, porque te tratan bien, te cotorrean, cuando necesitas 
algo tratan de saber si estás bien o simplemente hay veces que te 
hablan como si fueran uno de nosotros. (7) 

De la escuela. Que cómo me va, que qué hago, de mis amigos, de 
mis maestros, de mis tareas. Este, de qué platicamos. De los 
prefectos, de la escuela, cómo es la escuela, de nuestros amigos 
anteriores, de nuestra escuela anterior, de nosotras. De la escuela. 
Lo que hago, este lo que me dejan hacer, lo que nos platican los 
maestros. (8) 

No. Bueno, no sólo lo que vemos en la escuela y así. Pues nada, 
luego platicamos ahí lo de las clases de la escuela, sobre los 
maestros. Cómo VC1f en la escuela, cómo me llevo con mis 
compañeros. Si tengo todas las tareas o si VC1f bien. De eso. (9) 
Pues de la escuela, de mis nuevos amigos y de que me gusta la 
escuela. (12) 

Le comento cosas de la escuela y me comenta él de su trabajo, de 
algún paciente o cosas así. (16) 
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AMIGOS 

UNIDADES DE ANALISIS 
Si. Pues me dicen "lCómo te fue? lQué hicieron?". Ya les digo, no 
pues fuimos al cine y tal, pues todo lo que hicimos, en si es como 
una confesión. iAh! Es que un día fui al dne con mis amigos, nada 
más fuimos dos niñas, y mi papá me recogió en plaza. Entonces me 
llevó un amigo, se quedó así (expresión de sorpresa), se sacó de 
onda. Me dice "lQuién e~ar. No, pues un amigo que me trajo, 
porque los otros se quedaron en Vips. Y se quedó, mi papá, así 
romo (pone cara de incrédula), que diciendo .. iah!". Y me dijo "'Y 
qué ron él". Le dije, no pus nada somos amigos nada más. 
"lSegurar. No, sí. Y ya se quedo, mirándome como diciendo hay 
algo (pone cara observándome fijamente). Pero no ya. Hay veces 
que cuando llego a tener novio, es cuando me aceroo a mi mamá y 
le digo "Ma, tengo novio, de tal lado'". Le platico de dónde es, cómo 
me llevo con él, cosas así ... Me dice, cuando salgas con él nada más 
me avisas. "Es que a ése chavo no lo conozco, no sé cómo se Rama, 
ni de dónde es•. Cosas así me dice. No, se esperan a que yo les 
diga. Nada más ellos me dicen "¿Cómo te fue? Y lQué hicieron?'" 
No, pues, ya les digo, no pues me fue bien. Fuimos al dne o por un 
helado o lo que sea. Así o caminar y ya les digo todo lo que hicimos. 
(1) 

iAh! Pues si conocí a alguien o me divertí o me gustó a dónde 
fuimos. Según mi mamá, por lo que me ha dicho, es porque por mis 
amigas no se preocupan tanto. Que las dejan hacer lo que ellas 
quieran y todo y que mis papás no. Que ellos se preocupan por mí. 
Que su forma de enseñarme las cosas es muy diferente. Que las 
cosas no son como lo que hacen mis amigas. Sí. Que se van a una 
fiesta, pero se van hasta las diez de la noche y regresan hasta las 
dos de la mañana. Pero no las recogen sus papás ni nada. Nada 
más, se van con, con un amigo y ese amigo las lleva a la fiesta y 
están en la fiesta y se pueden ir a otra fiesta. Y de esa fiesta como 
a las dos de la mañana ya las llevan a su casa. Y entonces eso es lo 
que a mis papás no les gusta. Porque ya mis amigas andan en taxi 
solas. Que todo el día están en la calle, todos los días, que anden 
solas y que sus papás no les digan nada. Pero lo que no entienden 
mis papás es que no tienen familia. Que sus papás están 
divorciados, que sus papás viven lejos y que no tienen con quién 
estar compartiendo como yo. Que mis amigos anden tomando, 
porque son mayores que yo tienen entre 17 y 18 años. Que me 
pueda pasar algo, que choquen o algo. Pero yo lo sé y no me voy a 
exponer a eso. Yo los veo que toman, pero no mucho, una o dos 
cervezas y ya. Yo sé que si se exceden los puedo llamar y van por 
mí, pero ella no lo entiende. (2) 

iAh! Bueno, eso sí. Que ya tenga más cuidado con los chavos. Que 
luego afuera de la escuela venden droga. O sea me dice que tenga 
mucho cuidado. Nomás hasta ahí. Pero en sí lo demás es igual. 
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Antes. O sea. Cuando iba en la primaria, yo salía. Pero él no llegaba 
exactamente a la hora. Y yo me quedaba afuera y él, em ... como 
luego hay de esos dlavos loquitos que se juntan. Él me dice, "te 
cuidado, que en una de esas te vayan a asaltar, o a pegar o a dar 
drogas, etc." Y le digo iAh Bueno!. Desde ahí fui aprendiendo. Mi 
papá, me decía ... cuando llegaba por decir moreteado a la casa, él 
me decía o les pegas o yo te pego a ti. Ya desde ahí yo ya me 

CONTENIDOS DE LA AMIGOS empecé a defender solo. Pero ahorita, no, no hasta eso no he 
COMUNICAOÓN tenido problemas así callejeros. ( 4) 

Que si tengo amigos, hombres. Es que como mis amigos son más 
grandes, me dice que esta bien, que está bien que sea una niña que 
tiene muchos amigos. A veces si se pone celoso, ¡:x>rque me lo dice 
"iAh! Le voy a pegar a ese". De mis amigas me pregunta de cómo 
son, de cómo nos llevamos. Mmmh. Qué hice o qué comimos, cosas 
normales. (6) 

SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
La mayoría de mis tíos, pus todos se juntan a ver películas en la 
tele, las rentan o las rompran, o se van al cine. Yo aparte, yo tengo 
un tío que a él le gusta mucho la música clásica, la clásica. Es ron el 
que comparto. Porque se rompra DVDes, de ópera y todo eso y a 
mi me gusta. O sea yo creo que si hay esa, esa diversión, ¡:x>rque 
así que nos guste la música clásica nada más mi papá, mi tío y yo. 
Pero pus igual cuando traen una película, la veo o sea depende 
también de qué ti¡:x> de película sea. Si hay veces que estoy 
aburrido me voy a mi cuarto a escuchar música. (3) 

CONTENIDOS DE LA FAMILIARES 
Pus no sé. Porque siento que, o sea com ... que amigos y familia no 
es lo mismo. Yo siento eso que ron la familia es más diferente y 

COMUNICAOÓN mejor la romunicación. (4) 

Mmj. Le escribo cartas a mi papá, o a mi mamá o a mis abuelos. Y 
les digo que los quiero mucho, que son muy especiales para mí. (6) 
Que me quiere mucho y cómo estoy y cómo están mis abuelitos. 
También a mis abuelitos, pero a veces si me ánimo y otras veces 
no. No sé si todavía me quieran o no, pero yo sí los extraño. (7) 

Sí, ron mi tía, con mis primas, ron mis abuelitos, ron mis amigos. 
(8) 
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De cómo me fue en la escuela. Como juego futbol. De romo me fue 
en el futbol. Ya de rosas así. Me platica cómo le fue, yo le platico 
romo me fue en el día. A dónde vamos a salir. De chavos, pues no 
sé de tal cosa. No sé, de la música. La música como de la Factoria, 
Ricardo Arjona. El futbol. Es un deporte que desde chiquita me 
gustó, entonces lo empecé a practicar desde los 7 años. Y ahorita 
estoy en la selecdón. Ahorita ya fueron logros para mí. Después, 
cada día me va gustando más. (1) 

De cómo me fue. Qué hice. De cualquier rosa. Con mi papá hablo 
de películas, de programas de televisión. Con mi mamá de 
programas de chismes de la televisión. Bueno, varios de mis amigos 
trabajan. Y yo le dije a mi mamá que me dejara trabajar, pero no 
quiso. Ella tiene una amiga que tiene una heladería y yo le pedí que 
fuéramos a verla para que me diera empleo, y así yo tener dinero 
para esas rosas de actividades para mí. Pero no la convenzo. (2) 

O sea como le gusta mucho lo que son documentales y cosas de 
esas. Siempre está viendo esos, uno que se llama de "History 
channel" .. Y él sí sabe. O sea con él además hay comunicación en 
eso porque le gustan esas rosas. Y mi papá en todo caso él sabe 
más que yo, porque si le voy a platicar no sé de los aztecas, él me 
sale siempre con los olmecas y esas cosas. No pus de todo. Bueno, 
a mi papá le gusta también mucho la música de sus tiempos, clásica 
pus también le gusta mucho pero, pero, pero pus o sea cuando la 
oye, la oye con detenimiento. Cuando no, pues es rara vez que lo 
escucho escuchando música, pero nada más. De todo. De todo. De 
cualquier rosa, de la tele, de la escuela. De cosas que a todos nos 
interesen. O sea estamos viendo algo platica de eso, si estamos 
platicando de algo en específico, habla de eso. (3) 

Pus, lo que luego siento, lo que me pasa en la escuela. Muchas 
cosas. Mj. Me dice que luego tiene problemas en su trabajo. Que 
llega muy cansado. Son esas rosas las que me dice. ¿cuando 
comen? Sí. O sea de la familia. O sea es que hubo un problema 
fuerte. Y pus de eso me dice. Luego que se siente mal de la cabeza. 
O sea muchas rosas. Que él está de malas. Nada más de eso 
platicamos. En mi escuela, su trabajo. Y el de mis video juegos, que 
a él también le agrada. por decir los fines de semana. Ya es otro, ya 
es otro, otra onda. O sea qué, qué vamos a hacer mañana. Si 
quieres ir acá, si quieres ir allá. O sea es diferente entre semana y 
fines de semana. (4) 

De historia. A los dos nos gusta platicar de la historia. De historia. A 
los dos nos gusta platicar de la historia. Pues le digo que hable con 
mi mamá para que nos deje salir más. De cuándo nos lleva al cine o 
a pasear. De la historia, como a todos nos gusta, lo platicamos y 
eso. (5) 
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Pues, de todo. De cómo me va, de todo. mmmh. Pus de cómo nos 
está yendo y todo eso. casi siempre habla ron nosotros de que no 
nos debemos pelear y todo eso. Nos gusta mucho platicar de qué 
queremos ser de grandes y eso. (6) 

A veces si, pero me dice mi mamá que tengo que atenderme ron 
alguien así como ella lo está haciendo y que yo tengo muchos de 
sus problemas y que me tengo que atender. No, no. De la escuela, 
de cómo me siento. O ... o que a veces me ve triste y me dice que 
por qué me siento mal, o por lo de mi papá cosas así. Mmmh. Por 
ejemplo, el mal trato, cómo se dejan maltratar, y ya pues mi mamá 
me dice no pus es que no se sabe ni qué hacer, o no entienden que 
está mal lo que se están dejando hacer, de ser maltratadas. Pues de 
todo. De todo un poco, porque a veces se pone a platicar de lo que 
escuchamos pero, así temas en especffico, no, no tiene. (7) 

Cómo me siento, qué pienso y ya. Me pregunta de cómo me va en 
la escuela, y cuando estaba en la banda de guerra cómo me iba. 
Qué hacía los fines de semana, cómo me llevaba con mi hermano. 
Cómo me porto, mmmh, qué hago cuando él no está ... Y ya. Cómo 

CON1ENIDOS DE LA ACTIVIDADES 
éramos con nuestros amigos, cómo éramos con nuestras maestras, 

COMUNICAOÓN VARIAS 
cómo ... cuáles son nuestros gustos. (8) 

Pus cuando tengo problemas, o necesito una ayuda. Pus, cuando 
tengo, por ejemplo una necesidad de la tarea o algo que no 
entienda. lAyuda? Pues, ayuda en este, me ayuda fuego, para que 
me ayude a inculcar mejor, inculcar mejor, este, este, luego me 
ayuda en fas tareas. lqué me plati.. iah! Pues sobre su pasado, 
sobre ella. Se me hace interesante. A dónde iba a fa escuela, si 
tenía amigos así. Sobre de lo que le ocunió en la semana. Por 
ejemplo, que le, algo chistoso que le haiga pasado a mi mamá en el 
trabajo o algo así. (9) 

Pues cualquier cosa. Ya sea que nos causa alguna impresión buena 
o mala el programa o simplemente de cómo nos fue en el día. De lo 
que sea. De cómo nos fue en la semana. De Jo que más me gusto 
que haya aprendido o leído. De cómo está ella. De cómo fe ha 
funcionado el trabajo. De lo que sea. Pues me dice qué es lo que va 
a hacer. Las citas que tiene. Y me pregunta qué pienso hacer 
durante el día. Pues, lo que hago ya sea ayudarla con el quehacer 
de la casa, si pienso lavar, si quiero comer algo en especial o a 
veces si quiero ir al cine o a ver a mi amigo. Pues si me va a dejar 
salir o no. O si a veces tiene tiempo para que comamos juntos, me 
avisa y ya. iAh! Pues de qué hizo en el día. Su trabajo es muy 
interesante ooraue va sea oue tiene oue ronvencer a la gente de 
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comprar un seguro o de que tiene que hacer los trámites para que 
les paguen el seguro. Pues de lo que sea. Si vi un programa y me 
pareció interesante se lo platico, si jugué en la computadora y pasé 
algún nivel o algo así se lo comento o así. Pues sí. ERa muchas 
veces me dice que por qué no tengo más amigos. Es algo que a ella 
le preocupa mucho, y entonces yo te platico el por qué no tengo 
amigos o por qué ella me ve soto. (10) 

Pues de cualquier cosa. Pues de la televisión, de lo que hizo en el 
día o de lo que me pasó en la escueta. (11) 

Cómo le va en el trabajo. De algún caso que tenga. O cualquier 
cosa. Y pues ya comenzamos a platicar de su trabajo, de mi 
escueta, de sus compañeros y de los míos. También le platico de 
mis clases de karate, que este maestro nuevo también me gusta. Y 
que me siento contento de estar bien con todos. De los juegos de 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDADES XBOX, cambiamos tos discos y nos damos tos tips para pasar tos 
COMUNICAOÓN VARIAS niveles. (12) 

Pues de todo. De tos programas de televisión, de lo que nos pasa en 
la casa. De las tareas, si podemos nos ayudamos. O de qué vamos a 
hacer en la tarde, sí vamos a ir a las barrancas o al cerro o sólo a 
casa de alguien. (14) 

Me preguntan qué hice durante la semana y les contesto lo de 
siempre. (15) 

Pues muchas veces hablamos de cómo son nuestros papás o de la 
música, o de tos programas de televisión. Pues yo les pregunto si su 
mamá es como la mía o de los programas que vemos, alguien no lo 
vio y le comenzamos a platicar. Pues Clase 406, o Dos tipos de 
cuidado o también ahora la Hija del jardinero. O también del 
programa del taxista o de tos policías o algún video. Algunos que 
sus mamás a veces son así o de que no me preocupe, que a la 
mejor mi mamá tiene problemas y por eso está así. (16) 

SUBCATEGORIAS IJIDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
Sí. Con los hombres. Como que platico más con ellos, convivo más 

COMUNICAOÓN Y DIFERENCIA 
con ellos. Por lo mismo del futbol, pues estoy donde hay más 
hombres y convivo con ellos. No, no convivo mucho con ellas. 

GENERO Bueno no sé, porque yo busco más a los hombres que a las 
mujeres. Y ellos me buscan más, supongo que por el futbol estoy 
más con ellos. A veces estoy con ellas y tueoo con ellos. (1) 
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Sólo que creo que con mi mamá debería de ser mejor porque es 
mujer y me entendería y con mi papá .•. Es que él es más celoso. Sí. 
Sí. Pero son más mujeres. Me llevo más con ellas y con niños pues 
platicó pero de cualquier cosa. Pero sí con las niñas puedo platicar 
de cosas más íntimas. Porque ellas me platican de sus novios, de lo 
que les gusta de un muchacho. De qué hacen cuando están con su 
novio. Sí de cosas más íntimas. Me platican muchas más cosas de 
su casa y su familia, siento que son mucho más honestas. A mis 
amigas, les platico lo indispensable, pero más las escucho a que yo 
les platique. Sí. Es diferente, porque a él le interesan otras cosas, lo 
llevan a otros lados. Pero el trato es igual. Sí. Puede ser. Pero lo que 
tampoco comparto, son sus experieocias. Las platicas. Lo que 
sienten. Lo que quieren. Platicas otras cosas. (2) 

Pues, tengo un amigo, que no es desde hace mucho tiempo. 
Porque, lo conocí junto con todos así. Pero con él salgo más y todo. 
Pues con él platicamos así, de ... es más... de más confianza. 
Porque, pus ya sabe que él puede entrar, ir a mi casa a la hora que 
sea. O sea, está abierto todo. Mientras él respete, lo que hay 
dentro. Y ese es un amigo. Otros pus ya son de ... tengo una amiga, 

COMUNICAOÓN Y DIFERENOA 
que la conozco desde primero de primaria. Pues ya con ella, ya. Mi 

GENERO 
mejor, porque nuestras mamás desde antes de andar nosotros, ya 
eran amigas. Desde antes de nacer nosotros, ya eran amigas. 
Entonces yo la vi de primero a 5° de primaria. Sexto, primero y 
segundo la dejé de ver. Y ahora en 3° la volví a contactar y pues 
con ella ya es más confianza y pus todo. Me acuerdo que ella fue la 
primera niña a la que le hable, a la que le dirigí la palabra. Pues es 
eso. Claro que con una mujer uno no se puede comportar igual que 
con un hombre. O sea, es comportarse bien con una mujer y con un 
hombre, pues es ir ya echando relajo y ya. Sí. Yo creo que es lo que 
primero y segundo de primaria, me acuerdo que yo me juntaba más 
(sonrisita) con las niñas que con los niños. No sé. Quién sabe. Esa 
amiga que yo conozco desde primero, fue la primera a la que le 
hable. Siempre nos hablábamos y estábamos así juntos. Y así fue 
una amistad buena. Y ya después, así a partir de tercero me 
empecé a juntar, con los niños. O sea yo creo que todo mundo 
siente ese cambio ¿no? (3) 

Pus que con los amigos, pus, puedes echar relajo ¿no? O sea en 
grande. Con las amigas, pus hay niñas o chavas que no les gusta 
tanto el relajo y es mejor llevársela tranquila. Ya con otras chavas 
que les gusta también el relajo. Pus órale. ¿no? Pus no sé. Como 
que siento que estoy más en plena confianza con ellos, que con las 
mujeres. O sea no mucha con las mujeres. (4) 
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Con los niños, mmh. casi siempre con los niños es con los que te 
llevas mejor. Bueno, o sea los niños son como, como que conffan 
más en las mujeres que entre ellos mismos. No, porque tengo, 
tengo, bueno, varios amigos que casi siempre me cuentan las cosas 
a mí que contárselas entre ellos. En las cosas, de mujeres, como era 
lo de la menstruación, bien me dijo mi mamá que qué bueno, pero 
así todo normal. Ya me lo había dicho y lo veía como algo normal. 
Que, que si ya iba a ser una señorita y que me iba a bajar porque 
era así de la mujer y todo. Si que me cuide mucho de los hombres o 
sea. De que me fueran a hacer algo. Pus que siempre me sobre, no 
piensa que los hombres sean malos lno? Pero que tenga cuidado 
y .. tengo que dar a respetar porque ooy mujer y ya. Sí, como por 
ejemplo entre ellos se pegan y todo eoo. Y a mi no me pegan. Y mis 
papás sí, si nos tratan diferente. Pues, o sea a todos nos quieren 
igual y todo eoo, pero como que mi papá es más cuidadoso 
conmigo. Mmmh. A mí no me dice groserías, y a mis hermanos si. 
Mi mamá también o sea si es diferente, o sea a mi me cuenta las 
cosas que ella hace, o casi siempre me dice a mí que la acompañe a 
algún lado o a Mario a veces. Pues, porque ooy mujer. No sé. No. 
Bueno, entre noootros que a los hombres por ejemplo, no, o sea no 
se como que eres más, no le puedes contar casi a ningún niño tus 
cosas, porque las mujeres oomos diferentes. Por ejemplo siempre 
las mujeres las o sea, todos los hombres dicen que oon unas 
chismosas o cosas así, pero hay unos hombres que no piensan así. 
Pero yo siento que los hombres oon más chismooos, no sé como 
que les cuentas algo y a todo mundo se lo van a decir. Pues de 
todo. Mmmh ... Me pregunta de todo, como que no hay algo que me 
pregunte mucho. Las dos podemos platicar. No sé, a veces nos 
juntamos a platicar porque oomos mujeres y con mi papá no. Pues 
de todo. Mmmh ... Me pregunta de todo, como que no hay algo que 
me pregunte mucho. Las dos podemos platicar. No sé, a veces nos 
juntamos a platicar porque oomos mujeres y con mi papá no. No le 
hago caoo. No, o sea le digo ajá, sí. Me dejan porque se enojan de 
que no les hago caoo y cosas así. (6) 

Es como si fuéramos hermanitos. Somos muy inseparables, 
platicamos de todo, cuando están tristes me platican, y es raro 
porque las chavas nunca se les acercan a los chavos para platicar de 
nada y pus me ven rara porque soy la púnica de que le dicen hay 
vente. Y me dicen ellas que pus qué cómo le hago, que por qué yo 
si puedo y ellas no, platicar con ellos así tan padre. Y que porque 
ellos si a mi sí me conffan todo que por qué yo hablo así con ellos. 
Ajá, es que me dicen que se ven raros ellos platicando con una 
chava que en lugar de jugar futbol, que así como que para sentirse 
mmh bien. Me refiero a que por los chavos no es mal visto un chavo 
jugando futbol, y ser el líder, el, el hay qué padre que juega futbol 
en lugar de que digan hay qué padre está platicando con una niña 
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con alguien. No. Ya es más, me junto más con las niñas que con los 
niños. No, como que ya es más separados, porque pus ahorita de 
que me gusta y mejor me alejo y cosas así. Y ya no se arercan 
tanto. (7) 

Con las niñas. Porque una niña este, le platicas que no quieres que 
sepan las demás y te lo guarda, te guarda el secreto. Y con los 
niños no, porque lo platiCan a todos sus amigos, a todos los demás 
niños. (diferencia entre hermanos) Algunas veces. Porque luego 
tiene preferencias con mi hermano. Que a veces a él le ponen más 
atención, pero luego a mí me ponen más atención. A él lo ayuda mi 
mamá en lo de la escuela y a mi ya casi no. En que a mi hermano 
como que lo trata como niño chiquito igual que mis abuelitOS. Y si le 
dicen que no, él ya está acostumbrado a que todo se lo den y se 
pone a llorar si le dicen que no. Y se pone a llorar si le dicen que 
no, entonces le dan a fuen:as lo que él quiere. Porque, mi mamá 
nos dice que nos quiere igual pero no, no nos trata igual, por eso. 
Que, ella ya no, nos trata diferente pero mis abuelitos sí. Y si ha 
hablado con mis abuelitos, pero ellos lo siguen tratando igual. Y mi 

COMUNICAOÓN Y DIFERENOA 
mamá nos trata igual, pero a veces tiene más preferencia por uno 
que por otro. Yo le dije, que ella a veces tenfa preferencia por uno 

GÉNERO que por otro, ella me dijo que sí, pero que no sería lo mismo si 
fuéramos tres. Porque si fuéramos tres o serian dos niñas o serian 
dos niños. Y nos tratarla ahí si diferentes, porque si fuéramos dos 
niñas trataría diferente a mi hermano, porque este está solo • O si 
fueran dos niños trataría diferente a la niña, porque está sola no 
tiene otra, otra hermana y este me dijo que, que a él a veces lo 
trata diferente porque está más chuiquito. Y que yo ya estoy más 
grande y que a veces puedo comprender mejor las cosas que él. Le 
dije que sí, que está bien, pero luego es al revés. Si a mi me pone 
mucha atención y a él lo deja solo. Que ya casi no le hace caso, que 
este y él ha de sentir lo mismo. Que ya no nos dejen, que nos 
traten igual a los dos. Que ya, este, por ejemplo mi hermano que ya 
no lo consientan tanto. Porque está muy consentido, entonces este, 
si le dicen que no, pues que él se resigne a que no . Que no se 
ponga a llorar o que no haga algo, como a mi me dicen que no, yo 
digo bueno, y a mi hermano le dicen que no y se pone a llorar. Y no 
es justo. (8) 

Pus con los ... con los hombres. ¿Las niñas? Pus plati ... ino! casi, casi 
platicando este, pus platicamos sobre casi lo mismo. Pues, porque, 
pues porque estoy entre varios amigos y por ejemplo aquí en la 
calle no tengo muchos. Y pues no me da tiempo, a veces no me da 
tiempo de salir y no tengo tiempo de platicar así, con ellos. Como en 
la escuela, estamos diario siete horas, entones ya me da más 
confianza. (9) 
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Pues, por ejemplo, cuando llegó una niña nueva al salón y yo la vi 
muy diferente a todas y además muy callada y muy seria. Me 
acerqué a platicar ron ella y comencé a hacer amistad ron ella, 
porque sí es diferente. No le interesa verse bella y bien vestida 
como las demás. Si no ella a lo que va a terminar la escuela y ya. 
(10) 

No. Ya no me dejaron, me cambiaron inmediatamente de escuela y 
a mí me dio pena llamarle por teléfono para decirle que todo estaba 
bien, como mis papás decían. Pues que me tengan lástima. Y no 
quiero eso de nadie. (11) 

Pero, yo siento que él es el consentido de mi mamá. Por eso le 
duele tanto. Yo también luego me molesto, porque yo siempre le 
ayudo en lo que tiene que hacer. Hasta a veces le ayudo a lavar la 

COMUNICAOÓN Y DIFERENCIA ropa. Y mi hermano ni su cama tiende, pero siempre le da permiso 
GENERO de lo que sea y a mí muchas veces no. Cuando conmigo sabe que 

me voy con mis compañeros del colegio, a su casa o al parque. Y mi 
hermano se va con sus amigos también pero él va a fumar y a 
tomar. Y lo dejan. Y a mi jugar XBOX o básquet no. (13) 

Pues las chavas. Ya comenzamos a buscarlas. Pues no. Ni siquiera 
nos fijábamos. Si les hablamos, pero ahora es como compartir las 
salidas, o muchas veces ya nos gustan y pensamos en invitarlas a 
salir y eso. También lo platicamos. (14) 

No, sólo varones. les hablo a todas mis compañeras de la escuela, 
pero ya no salgo ni ando con ellas, ahora con puros varones. Pues 
por lo que le dije de mis amigas. Así, ron puros hombres me ve y no 
me dice preséntame a tu amiga ni nada. (15) 

Pero mi mamá, por ejemplo hay quehaceres que sólo yo debo hacer 
como lavar o planchar, eso por nada del mundo lo puede hacer mi 
hermano. los trastes, era igual, pero mi hermano se dio cuenta de 
que me molestaba que sólo yo lo hacía y ahora no lo hace solo, 
pero casi siempre va y me ayuda. (16) 

SUBCATEGORIAS INDICADORIS UNIDADES DE ANALISJS 
Sólo cuando estamos en bolita es cuando estoy con ellas. En el 

COMUNICAOÓN Y IGUALITARIA recreo, estoy con ellas platicando, caminando... Hablamos de la 
gente que pasa, si pasa alguien y se te queda viendo y te barre con 

GÉNERO la mirada, la critiCan. Si pasa alguien guapo, platicamos entre 
nosotras qué es lo que te gusta. (1) 
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COMUNICAOÓN Y 
GÉNERO 

Pues ... como que no sé de repente hay niños con los que te puedes 
hacer muy amiga de ellos y estar bien. (6) 

Ahora, que tengo novio, puedo platicar con él, y algunas veces con 
IGUALITARIA alguna compañera de la escuela, pero con nadie más. Sí. Es una 

persona muy buena. Imagínate que es el más inteligente de tercero. 
iY es mi novio! Ni yo lo podía creer, pero así es. (11) 

Mi papá sí nos trata igual. (16) 

SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE ANAUSIS 

COMUNICAOÓN Y 
GÉNERO 

BUENA 

No, no. Mis amigas me respetan mucho como soy. (1) 

Con los dos. (2) 

Quien sabe. Yo creo, yo creo, que si. Porque pues es más fácil 
platicar con un mejor amigo que lo conozcas más de esas cosas. A 
con alguien que acabas ele conocer, no sé hace dos semanas. O sea 
yo creo que si lno?. Sí. Que hay más confianza. Ajá. Porque, somos 
los primeros que nos hablamos y hay más confianza. Podemos 
platicar de lo que sea, claro que me debo comportar diferente, o sea 
más respetuoso pero bien. (3) 

iAh! No ya es diferente la comunicación. Ya por decir con car1os es 
diferente. Con él, con Irving y Javiv, ya es diferente la 
comunicación. O sea. De vez en cuando si hablamos ele lo que pasa 
en nuestras familias . Pero es muy rara la ocasión. lQué tiene qué 
pasar? iAh! o sea yo, porque, ya tengo confianza en carlos en ellos. 
O sea yo ya. Porque, ellos me han apoyado a veces. Cuando hubo el 
problema de mi papá y mi abuelo. Ellos me apoyaron. Porque, 
supongo que toda la gente vio y fue de chismosa, pero pus ellos me 
ayudaron. Y ya desde ahí, yo les confío todo y ellos me confían a 
mí. iAh! Pus bien. De saber, que estoy tranquilo, que lo que les digo 
no van a ir ele chismosos. Me siento bien. ( 4) 

Este, pues, somos muy amigueras. Pues sí o sea, tengo una amiga 
que este, que tiene unas medias hermanas, que viven en su casa. 
Dice que ella las quiere mucho y no sé qué. Pero que ellas no la 
tratan bien, que siempre la andan acusando con su mamá y no sé 
qué. Nada más porque su papá es otro y eso a ella no sé la deprime 
mucho. Siendo cómo es. Como siendo, siendo tú mismo, llevándote 
bien con las personas, no sé. O sea no me gusta que trates ele ser 
como otra persona. Pues, tengo una amiga que trataba de ser como 
otra así, no sé como que lo siento. Como tratando se andar como 
ella, vistiéndote como ella, hablando como ella. Y le dije que se veía 
mal tratando ele imitar a otra persona. Porque ella es así como muy 
rara es como como muv. no sé como rara y como sus papás. 
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Tiene con el señor que vive es su padrastro, y su mamá es su 
mamá, pero los dos trabajan y ella se va sola a su casa en camión y 
es de mi edad y tampoco, o sea cuando llegan... O sea una vez, 
llegó a la escuela con un golpe en el ojo, que su papá le había 
pegado y sus hermanas, que porque, que le hablaron que una de 
sus amigas estaba muy, que estaba que la habían asaltado y no sé 
qué. Le hicieron la broma y entonces, ella fue y como estaban sus 
papás, pues no les avisó y se fue y ya cuando regresó y ya estaba 
su mamá y todo y le empezaron a pegar y entonces su mamá dejó 
que le pegaran, deja que las cosas sean así. (6) 

Es muy, tengo amigos, y me llevo muy bien con ellos, no tengo 
problemas para tenerlos. Qué soy buena onda, que conmigo pueden 
platicar súper bien, soy así como su hermana para ellos. Pues sí, de 
por sí en la primaria yo antes me juntaba más con puros niños, me 
decían la rara y cosas así. Porque, hay porque no te andas con 
niñas y te pones a jugar la cuerda, porque no te pones a jugar 
resorte, pero me llevaba mejor con los niños, como que me sentía 
protegida, como que mmmh, se llevan mejor conmigo que con las 

COMUNICAOÓN Y BUENA 
niñas. (7) 

GÉNERO Por, por ejemplo porque en la escuela estoy, platico con mis 
compañeros y estoy todo el tiempo platicando y jugando. Y en la 
casa no, en la casa no, me pongo más serio porque no tengo con 
qué distraerme, más que yendo a entrenar. (9) 

Con mis amigos de la escuela. Con ellos puedo platicar, porque los 
conozco de siempre. Estamos juntos desde kinder. Y me siento muy 
a gusto con ellos. Además, cuando tengo algo que me molesta o me 
preocupa, ellos inmediatamente se dan cuenta y se me acercan y 
me preguntan. Dicen que yo soy el alegre del grupo. Y sí me gusta 
cantar y baHar. O hacer bromas. Y cuando algo me pasa, pues si 
hago lo mismo, pero ellos dicen que se me nota mocho. Excelente. 
Porque siento que le intereso a alguien. Y entonces, a veces hasta 
he podido llorar, porque lo necesito. Y después, estoy mocho mejor. 
iCiaro! Que me gusta. Porque además siento que entienden. Me 
siento acompañado y seguro. (13) 

Con mis compañeros de la escuela. (14) 

Eso es lo que yo quisiera, pero la verdad me siento mejor en la 
calle. Mis amigos siempre me acompañan y estoy muy a gusto con 
ellos. Pues que anduve con mis amigos y ya. ( 15) 

Con mis compañeros de la escuela. (16) 
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No. Pero, como que sí. O sea no me han dicho nada, ni nada. 
Todavía me siguen invitando a todos lados. Pero como que sí, les 
da ... Yo siento que les da algo y no me dicen porque no me van a 
dejar ir. Sí. Pero ... Yo le digo a mi mami, no puedo ir a su casa y me 
dice no. Y yo volteo y le digo y me contesta pues ya ni modo. O les 
digo mira espérame le voy a preguntar a mi mamá y me dicen no 
igual y no te deja. Como que ya saben que no me va a dejar. Y así 
como que yo siento que ya no es igual con enos. Sí. Porque a veces 
digo iay no! A mis amigas si las dejan ir y a mi no. lpero por qué? 
Muchas cosas. Por ejemplo, ellas se ven por las tardes todos los 
días, yo no. Ellas se van a fiestas viernes y sábados y yo si acaso 
voy a una. (2) 

Pues, con algunos amigos. Pero, pues son contados, porque pues 
eso ya es entre más confianza. O sea somos todos muchos amigos. 
Somos como, así ya contando los de mi escuela, los de la calle, así 
somos fácil como 20 o 30. Y pues nada más los mejores amigos, los 
que se juntan más y todo, son los que "no pues es que en mi casa 
no me dejaron salir por esto ... por esto y lo otro•. Pero los demás 
no. Sino que, "No me dejaronw. "iAh! Pus órale adiósw. Y ya. O sea •.. 

COMUNICAOÓN Y MALA 
(3) 

GÉNERO Pus no sé, yo creo que ellos ya saben lno? Lo que, por decir los 
amigos de la escuela, luego ellos me invitan. Y ya, o sea. Cuando 
me dan de comer sus padres, pus ya sé que tengo que recoger mis, 
mis platos, lavarlos y ponerlos en su lugar como me ha enseñado mi 
papá. Yo creo que sus papás les han enseñado lo mismo lno? 
cuando vayan a casas así. Pus no sé. Porque te ven como que ... tú 
les puedes ganar o sea. Me refiero en pelear. O no sé que tú eres 
de dinero, que tú eres muy acá. O sea por ese te ven mal. O sea 
que eres muy presumido. O sea todo eso. Mmmh. Pus un chavo 
normal, o sea de clase media. O sea, ya pus si me ven mal, pus 
nada más les voy a decir que qué traen. O sea, ya si pus, ya es 
necesidad de golpear, pus golpearlos. Cuando ya no hay razón o 
sea para de, o sea de hablar que lleguemos a un acuerdo. Pus sí. 
Pero la mayoría siempre trato de razonar con ellos. (4) 

Una vez estábamos en primaria. Yo lo que hacía, todos me seguían, 
todos me apoyaban, yo no tenía la culpa. Y en una de esas, íbamos 
en un paseo y dije "yo me bajo. Me bajé, todos se bajaron y el 
camión se siguió. A mí me regañaron y yo les dije "ah, pues a mí 
por qué". (5) 

Sí, por lo regular a veces si te llegan a molestar "ihay andas con él! 
ite gusta verdad! Platicas un chorro con él". Pues es que es como 
amigos. No, no. Pus yo sé que es mi amigo, no me molesta. Antes 
no hablaba de nada con mi mamá y mi oa-oá. Era lleoar v platicar a 
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un compañero de algo insignificante, porque no le tomaba la 
importancia y te decía hay qué bueno. Porque estaba más 
interesado en un juego o algo y no te ¡:x>nía la atención, que si 
estuvieras hablando con una persona o un adulto. Pues porque el 
niño no sabe ni qué decirte. Hay varios que se pasan, por ejemplo 
hay tus orejas pareces Dumbo pero ya me acostumbre. (7) 

Porque nos dejan menos tiempo, porque casi todo el día estamos en 
clase y no podemos platicar. Y a la hora del recreo yo me junto 
nada más con una niña, y mis otras amigas se separan, y este no 
podemos platicar mucho tiempo, y ellas viven, yo vivo muy lejos, 
otras más cerca de la escuela y no nos podemos juntar para 
platicar. (8) 

Pues, porque siento que no congeniamos o no me entienden. Pues, 
porque a ellos les preocupa mucho que si las chavas, que a dónde 
se van a ir a divertir, que si pierden el tiempo en las calles, si fuman 
o toman y la verdad nada de eso me interesa. Pues, porque las 
cosas que a ellos les interesan a mi no, me dicen que parezco 
viejito, que soy un gruñón y por tanto se alejan de mí. iAh no! 
Antes si que me sentía mal. Primero porque siempre me molestaron 
porque no tengo papá y luego porque yo quería jugar con todos y 
no me dejaban. iAh! Pues nos comenzaron a molestar que si 
éramos novios o algo así. Y ella comenzó a separarse, porque no le 
gusta que se metan con ella. Y eso me hizo enojar, porque hice una 
nueva amistad solo y ellos me la estaban quitando. Entonces, los 
empecé a molestar, "iAh! A tu papá lo vieron saliendo del hotel de 
la esquina, con una chava. O a ti ya no te dieron dinero porque tu 
papá no ha llegado desde hace varios días a tu casa. O qué bonito 
platicas a gritos con tu papá." Cosas así. Sí. Sí. No me relaciono bien 
con la gente. Puedo decir que amigos, amigos, sólo tengo 2. Mi 
primo y un compañero de la escuela. Cuando estaba en primaria, 
desde ahí tengo pocos. Pues no tanto porque no tuviera, sino 
porque a mí me molestaba que se burlaran de que no tenía papá. 
Por eso supongo que yo me fui alejando de los compañeros. Y 
ahora, pues no me importa, porque ya los conozco de siempre y 
muchos de ellos de qué les sirve que tengan a su papá si ni siquiera 
lo ven y cuando lo ven no platican con él, sólo les sirve para que les 
dé dinero o les preste el carro. Y eso a mi no me importa, pero si lo 
uso a veces cuando me comienzan a molestar. (lO) 

Sólo los días de colegio. Los fines de semana él si quisiera que lo 
viera, pero corno están las cosas en mi casa mejor ni digo nada. 
Aunque a veces lo puedo ver más entre semana, si les digo que 
tenao aue hacer alaún trabaio. vov a su casa v me auedo un rato 
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estudiando con él. Y muchas de las veces su mamá me invita a 
comer. Es una persona muy amable. Pues que otra cosa. Yo siento 
que si, porque a mi amiga le ha de haber dado lástima y por eso se 
lo contó a su mamá. Prefiero que digan que so¡ superfiCial, para 
que también nadie me cuente sus cosas y no enterarme de nada. A 
veces. Sólo que no puedo platicar con nadie más. He tenido 
problemas por platicar con otras personas. Por ejemplo alguna vez 
le platique a alguna amiga de la otra escuela, ella le platicó a su 
mamá y su mamá me llevó al DIF y tuve muchos problemas con mis 
padres. Amigos, amigos, no. Compañeros mn los cuales puedo 
vacilar. Porque todos dicen que yo so¡ muy superficial. Que siempre 
estoy contenta y que todo lo tomo a la ligera. Que náda me 
importa. (11) 

(Me mira se agacha y me vuelve a mirar) Pues nadie, pero por 
ejemplo en la escuela me vacilan porque mi mamá me recoge todos 
los días y me dicen que ya estoy grande para que me recoja. 
Entonces, pienso que el que necesite caricias de mi mamá ya no es 
de grandes. Tal vez, pero si así, no todos me hablan siento que me 
hacen a un lado, ya que somos un grupo de dnm. A los que 
siempre nos están molestando, nos quitan dinero, el luoch, nos 
gritan nenas o cosas así. No. También, platicamos de lo que nos 
pasa en la escuela. Nos preguntarnos por qué nos molestan y si 
hacemos algo para que nos estén todos los días molestando, nos 
preocupa, porque luego hasta las cosas nos quitan, los lentes, las 
carteras y si nos angustia, porque hasta nos han estado 
amenazando de que nos golpearán si decimos algo. (12) 

No, no es necesario, simplemente me han dejado de hablar. Sólo 
saben que me molesta mucho. Pero no les he dicho de que me 
golpea, y que me eocierra. (15) 

En la escuela siempre me dicen que tengo cara de enojada. (16) 

UNIDADES DE ANALISIS 
Cuando vay con mi mamá, lo que yo quiera, lo que a mi me gusta, a 
ella si le gusta lo que yo escucho. Que con mi mamá puedo estar, 
como le gusta también mi música puedo estar con ella, puedo estar 
oyendo tal, como que está más de moda, por dedr, y me dan ganas 
de cantar. De lo que sea, podemos hablar sin tabus, con mi mamá. 
Pues en la "compu", ella casi siempre está en la computadora. 
Entonces, si tengo algún problema, le digo Lcómo entro tal 
programa? Si tengo que hacer mi tarea, ella me ayuda. Algo de 
inglés, ella me ayuda. Sí, sí. A mi papá le habla y a mi me manda 
mensajes. "LQué onda qué haces? Al rato pasa tu papá por ti". O 
algo. O yo le mando mensajes para pedirle permiso. Si me puedo ir 
a casa de una amiga a comer. Ya ella me habla v me dice "Sí La qué 
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hora regresas? O voy por ti". Entonces, prefiero hablarle a mi mamá 
y ya que ella le avise a mi papá. Como que así por teléfono, prefiero 
hablarle a mi mamá. De la escuela prefiero hablarle a mi mamá. 
Cuando no tengo nada que hacer, le lanzó a mi mamá o le marco. 
(1) 

No sé. Yo creo que primero tenerle toda la confianza. Si primero 
tengo que tenerle toda la confianza. Y ya después cuando tenga 
novio. Ya entonces decirle ese es mi novio. Y que me diga esta bien. 
(2) 

Como, como por ejemplo pus ya me dejan salir más. Porque ando 
con mis amigos. Mi mamá ya no se preocupa, porque sabe que nos 
podemos defender y que andamos con los amigos que ella conoce. 
A veces. De cosas que suceden en la casa o de mi hermano cuando 
se porta mal. (Sonrisita) Sí, porque pues ya este de lo demás pus se 
platica con cosas que cualquier madre platica con su hijo. lNo? O 
sea que platica de las relaciones con su esposo, si están bien o mal. 
Pero, hasta la fecha pues no ha habido ningún problema. Las cosas 
van normal. Mi papá no llegó o se fue sin comer o sea cosas así. No 

COMUNICAOÓN CON BUENA muy graves. Si llegara a suceder algo, pues yo creo que si nos lo 
LA MADRE dicen, pero no hasta ahorita no hay problemas en mi casa. Ahora. 

Pues era mas niño y platicábamos de las caricaturas y cosas así. 
Pues que ella sabe que no salimos a haoer cosas malas. Cualquier 
cosa que pase, sabe que traemos nuestra tarjeta de teléfono. O ya 
sabe dónde andamos. le decimos vamos a estar en tal lado. 
Estemos en casa de un amigo, le damos el teléfono y la dirección y 
ya. (3) 

Bien, siempre me da consejos o cosas así. (6) 

Mmmh. Con mi mamá me llevó mejor. (7) 

Bien. Como ... si fuera una amiga mía. iAh! Luego nos ponemos a 
jugar o platicamos o ... este, salimos. Me cuenta de cuando ella iba a 
la escuela. Me cuenta de cómo la trataban sus maestros. Cómo 
trataba ella a sus maestros. Cómo era con sus amigos. Y ya. En 
que, en que trata, en que a ella también le gustaba mucho la 
escuela, pero ella trataba diferente a sus maestros como yo los trato 
a mis maestros. Como si fueran amigos. Porque las cuenta 
chistosas. (8) 

Bien. Mmm, más bien ella, me los, ella, ella luego los percibe, me 
dice. Pues que nota esos cambios en mi. Si me dice eso. Que ya he 
cambiado mucho. Porque antes jugaba más con mis hermanos, 
bueno ella me decía. Que estaba más tiempo, que no estaba tan 
serio así. Y me dice que ahora yo he cambiado. O sea si yo creo que 
sí. Porque ella me dice, que yo antes me gustaba jugar con los 
carros con mis hermanos pero ahora ya no. (!h 
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Bien. Pues bien, no tengo problemas con ellos. Una porque no la 
veo durante toda la semana, aunque diario me habla por teléfono. Y 
otra porque es la única persona que me entiende. Y mi mamá me 
puede escuchar sin ningún problema y me puede comentar de todo. 
Pues lo más importante que me haya pasado en el día. Por ejemplo 
un día cometí una maldad en la escuela y la primera en enterarse 
fue mi mamá. Yo esperaba que me gritara o se enfadara 
demasiado. Pero lo peor fue su preocupaciÓn, porque me dijo que 
cuando se enteraran en la escuela qué me iba a pasar, además de 
mi situación con mis tíos y que en ese momento ella no podía estar. 
Pero que a la mañana siguiente ella estaría presente. Y así fue. Eso 
es lo que platico, lo que me puede preocupar, lo que me pueda 
molestar, lo que tenga en ese momento. (10) 

Mi mamá. Se divierte estando con nosotros. Sólo que hay veces 
que necesito que sólo platique conmigo. Pero pues están mis 
hermanos y ella tiene que estar con los tres. no, porque yo veo 
cómo trata siempre de estar con nosotros tres. No sé. Pero corno es 
mi mamá yo creo que me dirá que sí. No sé. Pero corno es mi mamá 
yo creo que me dirá que sí. Si nos pregunta cómo nos fue y cada 
uno le dice que hicimos, y luego nos pregunta si tenemos algo que 
comprar y ya llegamos a la casa. Pues de que tengamos las cosas 
listas para el día siguiente y si algo nos faltó de la tarea o también 
del uniforme que esté listo. cómo estamos pues sí, nos pregunta 
pero casi siempre estamos bien. (12) 

A veces, me llega a contar que mi papá está muy enojado por lo de 
mi hermano y que a ella le preocupa que puedan tener un problema 
mayor. Le digo que no se preocupe, que mi hermano tiene que 
saber que va a hacer para arreglarse con mi papá, que ella no debe 
de preocuparse por eso. Pues de cómo le va en el día. Si tuvo 
muchas cosas qué hacer. O le faltó algo y yo le puedo ayudar. De 
algo que no tenga listo en la escuela, o cualquier cosa que se me 
dificulte, o de que me molesten en la escuela o de que necesito 
comprar algún libro y sé que no tienen dinero, pues no se los digo. 
(13) 

Sí, sí. Platicamos luego de que me regaña mi papá. Va y me dice 
que haga un esfuerzo para hacer1e caso a mi papá y cumpla con la 
escuela. Y que trate de vestirme diferente cuando esté mi papá. No. 
Puedo platicar de lo que sea con ella. De mi papá. De cómo me va 
en la escuela, de por qué tengo problemas en la escuela. De qué 
pienso hacer en el futuro, de mis amigos. Ella escucha lo que le 
platico de mis amigos y muchas de las veces me dice conse}:>s para 
mis amigos o para mí. Pues que ayuden en su casa, o que aprendan 
a pedir permiso, que no se gasten todo el dinero de su semana, o 

1 que no fumen. Que tengamos cuidado de andar en la calle. PorQue 
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a nosotros nos gusta mucho andar en bicicleta o patineta en la 

COMUNICACIÓN CON BUENA 
calle. Porque tal vez yo me lo imagino o a la mejor me da miedo de 

LA MADRE 
que me diga que si a veces la fastidio. (14) 

A mi mamá. (15) 

SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
Ella se enoja conmigo porque sino le hago algo no le lavo los trates 
o algo por el estilo. A veces te puede llegar a dar una bofetada si le 
contesta o así y hay veces que normal, no sabes. Como que me 
acerco a ella y le digo ¿Por qué te enojaste? Algo por el estilo. Y me 
contesta "no porque no me hiciste esto, me enoje porque me 
contestaste o por esto". Ella te aparta, es muy agresiva. Como que 
me dice algo y hago a un lado como que no la oí. Entonces cuando 
le hablo, le hablo como contestándole y es ruando se enoja más. Y 
yo me enojo también. Pues es que con ella le dan sus días de mal 
humor. Entonces desde la mañana está enojada y mi hermano y yo 
nos miramos y decimos ¿qué onda?. A veces nos apartamos, porque 
está enojada y otras veces sí le decimos •¿por qué estás enojada? 
¿por qué te levantaste enojada?" Y entendemos que por lo mismo 
de que está cansada de que viene de trabajar o que se enojó con 
alguna persona de su empresa o algo y ya por eso está enojada y 
ya mi hermano y yo le decimos que no se desquite con nosotros y 
ya se calma tantito. (1) 

COMUNICAOÓN CON MALA 
LA MADRE Y con mi mamá también, aunque a veces siento que no me escucha 

o no me entiende y con mi papá sí. Porque con mi mamá me dice sí 
o no. Mi mamá es la más enojona. Si no comparte mucho. A veces 
se enoja de cualquier cosa. Y entonces ya no permite que nos 
acerquemos o platiquemos con ella. No es muy tolerante, porque no 
juega con nosotros a nada ni hace bromas. Es muy seria muy recta. 
Sí. Por ejemplo "mamá mira quiero ir a una fiesta en tallado" y ella 
me contesta "yo creo que no. Porque ayer vi a esa niña fumando 
afuera del súper". Y yo le digo sí pero yo no. Y ya no me escucha y 
no me deja ir. Mira, normalmente cuando algo le platico algo o le 
cuento algo así, todo termina en pleito. Porque a mi mamá no le 
parece algo de mis amigos o algo así. Y a mí tampoco me parece lo 
que ella me dice y nos enojamos. Y entonces terminamos enojadas 
y ninguna de las dos supo lo que la otra quería. Que no me deja ir 
con mis amigas. Según yo le caen muy bien mis amigas pero ella 
dice que no. Primero con mi mamá me siento como enojada. Pero 
pues ya después ... Por algo no me dejó ir. Pero, bueno pues ya. Ya 
apúrate que se nos hace tarde. Te voy a dejar. Yo no me voy a ir 
como loca manejando. Se enoja y yo voy enojada y entonces ya 
vamos enojadas durante todo el camino. Cuando entré a la 
secundaria. Como que de veras todo cambio. Es más hasta a mi 
mamá le molesta cuando haao así como cf!lg_ulta me ~ña. Mi 
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mamá, no es que sea muy enojona, pero sí se enoja con mayor 
facilidad y ya no escucha... Mira por ejemplo, un día pedí permiso 
para ir a una fiesta, y mi mamá luego, luego dijo que no. Y mi papá 
dijo que por qué, ella le contestó que porque yo había ido a comer a 
casa de una amiga, y mi papá dijo que eso qué. Ella se enojó y se 
fue y mi papá se quedó a explicarme, porque a veces mi mamá no 
me dejaba ir, que me quería mucho y no quería que me pasara 
nada, que le daba miedo que yo anduviera sola en la calle, y lo 
escuché y entendí a mi mamá, pero ella no me lo dice. (2) 

Y mi mamá no mucho. O sea a veces, cuando está de buenas •sí, 
vete" y sino, no • ¿con quién vas? ¿y a qué hora regresas? ¿a qué 
hora vamos por ti?". En ese sentido, yo creo que todo adolescente 
entiende eso ¿no?. Pus en mi caso así es. Con mi mamá. Hay veces 
que no nos deja salir. Y luego pus ya después le pedimos penmiso, y 
otra vez y otra vez (sonrisita). Y ya nos da penmiso y ya nos vamos. 
iAh! Pus que por qué no me deja ir. Si nada más ... para qué 
(sonrisita) nos quiere ahí, sino estamos haciendo nada. Y nos dice 
"no pus póngase a arreglar la ropa, o hacer tarea o pónganse a 

COMUNICAOÓN CON MALA 
estudiar" Y le digo pues estudiar ¿qué? Si estamos de vacaciones. Y 
vamos a entrar a un nuevo año. Y pus ya de eso. Nada más se da la 

LA MADRE vuelta. Y se va. Y ya le digo que deje hasta que me deja. Y sino, 
pus, sino me deja, me pongo a jugar play con mi hermano. (3) 

Yo digo que por una parte ella ya es grande, ya es mayor de edad. 
cambia la gente no, con la edad, ya se sienten un poco más mayor, 
sienten que ya no ayudan mucho, se sienten mal, y nosotros pues 
estamos en la pubertad, necesitamos salir a divertir y todo eso y yo 
creo que es ahí donde chocamos. No, mi mamá no, se queda ahí 
sentada y nos ponemos mi hermano y yo con mi papá a jugar. (5) 

Es buena, pero siento que es demasiado luego abierta y te dice las 
cosas muy, mmmuy exageradas. Que es muy directa y luego 
muchas veces te lastima con lo que te dice. Por ejemplo con, mi 
papá que dice que no me quiere, que ya se olvidó de mí, que de 
todas formas no me hacía falta porque tengo todo. Y que mejor me 
olvide de él. A veces mi papá llama a la casa y mi mamá me dice 
que no me haga ilusiones , porque, pues porque nunca me quiso o 
a la mejor si me quiere pero nada más quiere saber quién soy y ya. 
Me duele que cuando o que me habla muy, después de mucho 
tiempo o que yo ya no sé de él, y mi mamá también se imagina 
cosas y luego me dice cosas que ni siquiera son ciertas. Como de 
que ya no me quiere, que él tiene su vida hecha y que no necesita 
de mí ni yo de él. Me lo dice después de que me habla, pues si me 
siento pues mal, porque yo quisiera estar más cerca con él y todo. 
Pero mi mamá se pone mal porque todavía lo quiere y me dice que 
cómo es oosible Que diSQue me Quiere y nunca.Lnunca se~ 
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por mi y nunca me de el seguro que yo necesito ni nada, y nada 
más me llame para decirme que me quiere mucho y eso no es 
querer. : No, no sé si quiera. Es que luego ron las rosas que me 
dice mi mamá, no sé. No sé si son ciertas o no. Por eso de que ya 
no me quieren ni nada, de que nada más me quieren de lejitos para 
no sentirse tan culpables por haberse ido tan chiquita. Porque, es 
que mi mamá me dijo que me dejara solita, me dijo que me había 
vuelto muy grosera, muy rebelde, porque todo me daba y me 
consentía mucho y se fue y ya no me volvió a ver. Luego me siento 
culpable, porque mi mamá me reprocha mucho, que porque, que 
porque yo nací ella no pudo estudiar, que porque yo nací ella no 
pudo hacer cosas que ella tenía planeadas y luego me hace sentir 
culpable. (me enojo) Con mi mamá o ... (7) 

Decirle que es una tonta, porque se deja golpear. Pues si ya lo sabe 
y no hace nada. iCiaro! Porque así no tengo problemas, no me 
siento mal de saber cómo deja a mi mamá. Hay veces que no la 
miro por la mañana para no darme cuenta si algo pasó. Sí muchas 
veces. Pero me da mucho coraje lo que le pasa y si intentarnos 

COMUNICAOÓN CON MALA 
platicara, más de lo indispensable, salirnos peleando, le grito y me 
grita. Alguna vez, ahora, me abofetea. Entonces, mejor así de la 

LA MADRE comedia o de las revistas y ya. Porque, le he dicho que es una 
estúpida, porque deja que mi papá le haga lo que se le dé la gana. 
iCiaro! A quien le gusta oír sus verdades. Menos a ella. Porque, ella 
sabe que es una tonta, porque puede hacer cosas para poder estar 
bien. Pero no sólo la ves llorando por la casa y corriendo cada vez 
que él le llama, y eso me da coraje. Yo no quiero ser como ella. (11) 

Pero mi mamá se enojó mucho porque dice que mi hermano no es 
su consentido. Que porque mi papá y yo insistimos en eso, que no 
es verdad. Y me comenzó a decir que a todos nos trata por igual y 
que jamás hay diferencia entre nosotros. (13) 

iAh! Pues porque siempre dice que le estoy dando lata a ella o a mi 
hermana. Pues a mi mamá, me encanta estarla besuqueando o 
estarle diciendo bromas o abrazarla. Y entonces me dice, que la 
deje en paz que ella tiene cosas que hacer y que yo no la dejo, 
hasta que me grita lárgate. Y ron mi hermana porque es rechillona, 
si le pico las costillas o le hago como le quito las cosas que trae y 
entonces ya me corre. Sí, sí lo creo. Porque hay veces que me ve 
llegar y luego, luego me dice sácate de aquí. (14) 
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Es que por ejemplo, mi mamá es muy enojona, si le dices buenos 
días, te veo y ni siquiera te contesta o ni siquiera te mira y sigue 
haciendo en lo que está. Y eso, muchas veces me molesta. Su 

COMUNICAOÓN CON MALA 
mamá le dice) Que si no veo que está ocupada o ¿qué hice para 

LA MADRE que te enojaras? Que siquiera debería de decir buenos días y ya. 
No, mi mamá no se presta para eso. Pues yo casi no la veo decir 
nada a nadie. A menos que nos regañe por cómo dejamos la ropa o 
nuestro cuarto. O si nos va a mandar a algún lado nos da todas las 
indicaciones y ya. Porque a veces hasta cualquier ruidito le molesta 
a mi mamá. Y entonces preferimos ni hablar. (16) 

SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
La verdad no, no me afecta mucho, nada más se enoja nos 
acercamos a ella a veces y ya se calma tantito estamos con ella. 
Nada, ponemos el radio y nos la pasamos cantando. Si tengo algún 
examen me ayuda a estudiar y ya. (1) 

No, con mi mamá no. Como que a mi mamá no le gusta platicar así. 
con mi mamá estamos viendo algo en la tele y le digo iah! Mira eso 
y ya. Me dice que por lo de aquella vez que le dije que iba a casa de 
una amiga y me fui a la fiesta. Y a la mejor la entiendo pero no, 
muchas veces me enojo. Me digo iAy, por qué! No entenderá. Me 
enojo, y me vuelvo a arrepentir de lo que hice, pero ya pasó, y ya 
dije que no lo voy a hacer otra vez. ¿Por qué no me deja salir con 
mis amigos. " Me da coraje, que no me deje salir. Y trato de 

COMUNICAOÓN CON NULA entenderla por otra parte. El otro día me invitaron a Valle de Bravo, 

LA MADRE fueron tres amigos y cuatro amigos, y la mamá de una de ellas los 
iba a cuidar. Ella fue a pedir permiso. Hasta le dijo a mi mamá que 
si quería que ella la acompañara, mi mamá puso de pretexto a mis 
hermanos, pero la señora dijo que también se los llevara y que 
todos pasaríamos unos bonitos días allá. Mi mamá dijo que no. iAh! 
Sí, mi mamá. Me dice "Tu papá me contó que le dijiste esto y a mi 
no me habías dicho nada". Y ya es todo lo que me dice. Bueno y 
alguna vez me dijo que por qué a ella no se lo había contado y le 
contesté que porque andaba con mi papá en la calle y salió. Pero 
nada más. Si mi papá se lo cuenta, de alguna manera si se entera. 
(2) 

Como mi mamá es un poco más cerrada y cualquier cosa que le 
platicamos se enoja o algo. (S) 

A veces, muy de ves en cuando me hace un sándwich mi mamá y 
sino pues me compro lo que sea a la hora del recreo. Y sino me 
dieron dinero, pues les pido a mis compañeros que me compartan 
de lo que compran o de lo que llevan. (14) 

···---·---
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Sí, sí. Me dice si lo hice bien o lo hice mal. Si estuvo bien o mal. El 
me va dirigiendo. Hacer paella, es lo que más me gusta. Sé hacer 
chiles rellenos, chilaquiles, pues ... casi todo lo que él cocina lo sé 
hacer yo. carne a la mexicana, siempre que hacemos algo nuevo 
me dice "mira vente te voy a enseñar romo es". Ya me dice cuánto 
se le pone de cada cosa. Contento. Como emocionado de que estoy 
aprendiendo. No le gustan los mensajes, le tengo que hablar. (1) 

cuando pasa algo interesante, platico con él. Sí, si me comenta. Por 
ejemplo, le digo algo y él me dice "iah! No, yo también cuando fui a 
una fiesta y conocí a alguien ... " Y así, siempre me dice qué le paso, 
cuando tenía mi edad. Con mi papá. Porque siento que me conecto 
mejor con él cuando platicamos. Pues bien, porque con mi papá 
puedo platicar más. Siento que me conecto. Y con mi papá me dice 
y me comenta a pues si bueno o no fíjate que a mí me pasó o se 
me ocurre. Por ejemplo con mi papá cuando hay una película. Y me 
dice "mira está ésta película, lya la viste?" Y le digo no, me dice 
"mira vente vamos a verla". Y ya nos ponemos a verla y yo le digo 
iay! Pero me va a dar miedo. Y ya me dice "no, no te preocupes la 

COMUNICAOÓN CON 
vemos juntos, y si nos da miedo estamos acompañados". Y con mi 

BUENA papá sí. Podemos platicar y jugar. Aunque a veces también se llega 
EL PADRE a enojar, porque no hacemos lo que nos dice, pero a él se le pasa el 

enojo muy rápido. Mi papá es más abierto. Mi papá es más 
aventado y mi mamá más reservada. Pero si con mi papá pasa, él 
me escucha y me hace prometerle que no haré cosas que me 
lastimen. No con mi papá no. Con él como es más abierto. Le puedo 
decir algo y él ya me contesta con otra cosa y podemos platicar más 
a fondo. Bueno, con él platico. lpor qué no me dejo ir? Porque 
especialmente con esos amigos. Si, si lo platico porque cuando 
vuelve a pasar ya sabemos cuáles son las circunstancias por las que 
no me deja Ir. (2) 

Pero pues con él si, vaya que él más liberal. Un poco más ... O sea ... 
Si, si, si este requiere disciplina, y todo eso. Pero con él, nos 
salimos de vez en cuando al tianguis con él. Y nos platica de 
cualquier cosa y le gustan mucho lo que son las películas cómicas, 
los documentales. Entonces, como por ejemplo si él está viendo la 
televisión y está viendo un documental entonces hablamos de eso. 
O si no, pus nos salimos a ver películas o sea cosas así. Cosas más 
leves. En que si le digo, este no pus quiero salir ron unos amigos. 
Pus este nada más me dice pórtate bien. CUídate. Cualquier cosa 
nos llamas. Diviértete. Pues que ella sabe que no salimos a hacer 
cosas malas. Cualquier cosa que pase, sabe que traemos nuestra 
tarjeta de teléfono. O ya sabe dónde andamos. Le decimos vamos a 
estar en tal lado. Estemos en casa de un amigo, le damos el 
teléfono y la dirección y ya. Pero a él lo que le gusta más es que 

· platiQuemos ... Pero mi papá sí si le platico pues él me pregunta 
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me platica. Pues que se preocupa por nosotros, que siempre ve lo 
que nos falta, y si nos faltan zapatos o cosas así, pues nos las 
compra y nos saca a pasear. Todo eso. No sé. Como que si está ahí 
en su cuarto y le preguntamos algo. Pues nos pone atención. O se 
va con nosotros a la sala o a veces va con nosotros y nos dice 
"¿quieren ir al tianguis?". Y pus vamos ... (3) 

Sí. Sí. Por así decir cuando me duele la cabeza, entonces él me lleva 
a mi cuarto. Y me da té. O sea me lleva todo a la cama. Y ya 
cuando él está enfermo hago lo mismo. Se aprende. ¿no? Yo digo 
que se aprende. Porque, pus desde, desde que yo tenía tres años, 
yo siempre he estado con mi papá. Ya yo ya aprendí a estar con él. 
O sea, cuando igual cuando estaba con mi abuelito y mi papá, pus 
así los tres nos cuidábamos. Pero pus ahora que ya nomás somos 
nosotros dos, pues entre él y yo. Sí, si. Todas, esas. Salir a jugar, 
vemos tele. Este luego vamos al cine. O vamos al parque a jugar. 
Salimos a hacer muchas cosas. Pero eso ya es por b regular como 
por las cinco. Que ya regresamos de la escuela. Ya descansamos. 
Ya comimos. Ya cuando terminamos de hacer todo eso, ya vamos a 

COMUNICAOÓN CON BUENA 
cenar. Sí, si. Estoy. A gusto. Y mejor que se queden así. Cuando 
estoy contento, me pongo a jugar, luego jugamos luchitas mi papá 

EL PADRE y yo, y así o juego nintendo con él. O así. Esos son los días alegres 
o que me diga por decir "mañana vamos ir a una plaza". Esos son 
días alegres. Sí. Que él no me va hacer nada ni nada, que es mi 
padre. Pus ya desde ahí toda mi confianza. Bueno. Pus, para mi sí, 
fue muy fácil. O sea yo ya le dije la verdad. Ya otras veces ya le he 
dicho. Luego le digo que me voy ir a otros lados o sea lejos. Y me 
dice "iAh! Bueno pero te cuidas" O sea, luego le miento que voy por 
decir aquí a la central y cuando me voy a Oudad Azteca. O sea. 
Pero ya eso ya no pasa. Ya a él ya le digo todo, a dónde voy, ya si 
me da permiso, ipus órale! Sino pus ni modo. Mmj. Cómo se dirá. 
Pss, si me dice que no, pus no. O sea él me da todo y no tengo por 
qué enojarme. Si él se va y me viene a dejar aquí con mi abuelo. Y 
son cuestiones de trabajo. O sea que si me dice que no, pus no. Ya 
sí, ipus qué padre! ¿no? Yo creo que sí ¿no?. Porque siempre ... 
bueno no siempre voy a estar junto a mi padre, pero lo más que se 
pueda disfrutarlo !adelante! ¿no? Ya cuando crezca, pus ya será 
otro, otro rollo. ( 4) 

Mi papá no, hasta eso, nos comprende más. A veces. Luego cuando 
mi papá se pone en el cuarto a ver la tele ya me voy a platicar con 
él. No, él nos deja hablar. Sí, contesta o cuando son cosas 
importantes. Como eso de la gaceta, pregunta cuánto cuesta y 
cuándo sale y que cuando vamos a ir a comprarla. Para los 
resultados del examen de mi hermano. Esta al pendiente de qué nos 
falta, qué necesitamos y eso. (5) 
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Mmmh. Pues bien luego llega cansado, pero como, pero, bien o sea 
juego con él. Cuando me levanto, si él está me lleva a la escuela, y 
ahí vamos cantando en el coche y todo. Y ya después lo veo hasta 
en la noche. Uega, casi siempre vemos la tele juntos y, y ya. 
Cuando estamos solos, de que mi mamá se va a comprar algo y 
como Eduardo se sale a jugar con sus amigos, me platica, porque 
nos quedamos los dos. Y me pregunta de mis amigos, de mis 
amigas. Estar jugando con él, no sé a correteamos o así. O le 
platico sobre mis amigos o amigas. (6) 

Pues de lo que él quiera. A veces me está platicando que tiene que 
llevar el carro a arreglar, pero que muchas veces no puede porque 
lo necesita para el trabajo. O de que ha tenido muchas ventas y 

COMUNICACIÓN CON BUENA otras de que le preocupa que no le han resuelto algunas citas. Que 
EL PADRE no se preocupe, que tenga confianza en Dios y que pronto 

encontrará citas o que me da gusto que le esté yendo bien en el 
trabajo. Sí, es de lo único que platicamos. iAh! No a veces podemos 
platicar del partido de futbol, porque a los dos nos gusta mucho el 
futbol y le vamos al mismo equipo. Sí. Y me ha dicho que ha 
hablado con mi mamá. Para que sea más equitativa en los permisos. 
Y ya. (13) 

Si mi papá no tiene trabajo nos salimos desde temprano y nos 
vamos al campo. A mi papá le gusta ir a caminar a las montañas y 
allí nos pasamos todo el día, y ya cuando regresamos ya es la hora 
de dormir, nos bañamos y se acabó. Pues jugamos con mi papá. 
Primero caminamos un buen tramos, según a donde vayamos. 
Luego ya buscamos desayunar. Vamos caminamos otro tramo y nos 
tiramos a descansar, a mi papá le gusta que veamos el cielo y que 
platiquemos de las formas que vernos o de las montañas, así nos 
estamos un buen rato y ya luego dice a jugar. Y nos ponemos a 
jugar beis, escondidillas, fut, lo que se pueda en donde estemos, o 
sino algún juego de mesa para que mi mamá juegue. Y luego ya de 
rato nos vamos para buscar dónde comer y ya nos regresamos. Sí, 
con mi papá, porque casi siempre nos hace que le hagamos una 
reseña de cómo nos fue en el día y él nos comenta iQual su día. (16) 
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COMUNICAOÓN CON 
EL PADRE 

Yo me comunico así como. Mi papá me dice "lMe haces agua de 
limónr. Se la hago y me siento ron él. Nos ponemos a ver una 
película en la tele. No, no, nada más la vemos. O vemos futbol. Por 
ejemplo hice un error, no voy por esa, y me dice no fue tu error y 
tal. Entonces como que me enojo ron él. Y me pongo agresiva ron 
él. Y le digo que se calle, que ya no me diga nada. Con mi papá 
nada más voy viendo por la ventana, letreros o algo asl. No, no le 
digo nada. (1) 

Pus que a veces (sonrisita) me porto mal. O sea que hice 
travesuras, luego me bajan a la dirección. A veces me regaña. A 
veces no. Pus me ... O sea, me grita o me castiga. lEh? Burro. 
Desastroso. Nomás te la pasas echando relajo en la escuela. No 
pones atención. Eso me dice. Groserías, eso si no. Nunca me ha 
dicho. Pus me encierra en mi cuarto. No me deja hablar por 
teléfono. No me deja ver la tele. Y me pongo a estudiar todo el día. 
Muchos castigos a la vez. No, no sé. Siempre me castiga así. No veo 
tele. No hablo por teléfono. No juego con mi Play Station, por decir. 
No oigo música. Sí, y es por un solo día. Pus así (y camina unos 

MALA pasos y se sienta, parece como ansioso), ando en mi cuarto, ando 
así. Nada más me llama para ir a comer y ya de regreso. Pus ya a 
mi cuarto otra vez. O sea me pongo de malas. Me pongo de malas. 
Estoy encerrado. O sea me pongo de malas. Estoy molesto, para mí. 
iAh! No, me pegaba cuando estaba chiquito. Ahora ya no, ya me 
castiga. Mmh. Pues no sé. Que dice que, porque ya cambié de 
etapa. Que ya soy más responsable. Ya que ñsicamente ya no me 
va hacer nada. Entonces, pus ya no me pega. Pus o sea. iQué padre 
que ya no me vaya a pegar! Pero pus por otra parte sentí feo. 
Porque no más me imaginaba los castigos que me iba a poner. Y 
solamente, cuando ya de plano, de plano me pasé. Si me pega. 
Pero ya de plano. Ahí si me pega. (4) 

Mira mi papá tiene mucho dinero y dice que ron él puede hacemos 
lo que se le dé la gana. Y más a mi mamá. Porque ella no se puede 
ir. Y menos llevamos, porque somos de su propiedad. Tengo 
hermanos mayores ya casados y cada quien en su casa y todo. Y 
ellos ya grandes como están, van y le rinden cuentas de todo y si mi 
papá dice a algo que no, no se hace. Mi papá es el que manda y 
estar en contra de él es lo que ha traído problemas a mi mamá. Sí. 
Ya van varias veces que nos vamos. Pero él siempre nos encuentra 
y nos trae de regreso. Sí. A veces, cuando ve mis calificaciones se 
enoja y me empieza a decir que sólo soy una ronvenenciera romo 
mi mamá. Pero yo no le hago caso, porque nada más grita un rato y 
luego se le olvida. (11) 
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La mayoría de las veces, o casi siempre, es por la escuela. Si me 
mandan un recado, si tengo una mala calificación o de romo me 
visto. No, para nada. Me comienza a gritar, que tanto que él se 
esfuerza, el dinero que gasta en la escuela y que yo no aprovecho 
nada. Y que con mi ropa, parezco mal viviente y que no me va a 
dejar salir así. Pero no, nunca me pregunta nada, sólo me grita 
hasta que se cansa. Porque siempre es lo mismo. Nunca me dice 
nada nuevo. Siempre es lo mismo, que si no hago, que si no pongo, 

COMUNICACIÓN CON MAlA que sino me interesa, que sino obedezco, que sino aprovecho y así 
EL PADRE es siempre. No. Haga lo que haga para él está mal. Nunca se da 

cuenta cuando hago algo bien. Bueno ni siquiera se entera luego si 
estoy en la casa, tranquilo con mis hermanos. Pues mi papá nos 
empieza a decir a mi hermano y a mí que tenemos que arreglar 
nuestro cuarto o nos regaña porque no hemos estado en la casa, 
cosas así. (14) 

No, él cree que mi hermano es un santo y que yo soy la latosa. SI le 
digo no me creeria ¿no? (Levantó los hombros y se quedó callada) 
(15) 

SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
Ya no lo miro. Porque cuando estoy jugando lo volteo a ver, para 
saber cómo voy. Ya no lo miro. Ya no lo volteo a ver. Y ya no me 
dice nada. Y cuando termina el partido. Y como me voy con él, ya 
no nos hablamos. Me dice qué quieres comer, me lleva a comer, me 
lleva al futbol. Pero siempre oímos música. No platicamos. Siempre 
mi papá está viendo la tele en la sala. Entonces, yo me subo a mi 
cuarto, oigo músk:a, juego XBOX. A veces le ayudo a hacer la 
comida y me enseña cómo. Ya comemos. Y a veces estamos con las 

COMUNICACIÓN CON 
guacamayas y estamos un rato platicando con ellas, tocándolas, 

NULA acark:iándolas, dándoles de comer. Y ya. (1) 
EL PADRE 

Bueno, casi no lo veo. Por eso no platico mucho con él. (2) 

Mmmmh. No pus no. Que a veces es medio enoj6n. Pero, pus 
cuando está enojado mejor me dice que no lo pele. Y ya mejor así 
tranquilos. Pero son muy raras las ocasiones en que está enojado. 
(4) 

Es bueno pero cuando está de malas no habla. (5) 

No. O sea me gustaría que estuviera como ... o que no, que llegara 
más temprano del trabajo. Para estar con él. Me gusta mucho estar 
con él. (6) 
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Y con mi papá pus es muy distante la relación. Pues porque no 
platica conmigo, porque luego no tienen tiempo o así por el tiempo. 
No, pero... siempre está dormido o está trabajando. O cuando 
estamos juntos todos, se la pasa viendo la tele. Pues en realidad me 
da igual. Nunca ha habido relación más que con mi mamá. con mi 
papá nunca me enojo porque nunca hablo con él. MI papá no habla 
casi, nunca platica de nada o cuando llega a platicar de algo es 
cómo le fue en su trabajo o cómo está él. Y ya. Pues si pero, pues 
no, no. Como no estoy acostumbrada a que platique, ni nada, pus 
no, no siento la necesidad, ni nada. Nunca he sentido que hay por 
qué no platicas conmigo, no nunca. Pero mi papá, pus no, no, ni 

COMUNICAOÓN CON NULA 
siquiera sé si está enojado a veces, si está contento, no sé ni qué 
ánimo tiene. Te responde ajá, sí, mmmh, bueno. No sé ni siquiera si 

El PADRE está triste o contento. (7) 

Pues para conocerlo, porque cuando se fue yo tenía un año. Y no 
me acuerdo de nada, aunque ella me platique, pero no me acuerdo. 
Quisiera conocerlo. (9) 

Pues porque ya me di cuenta de que no lo necesito para nada. (lO) 

No. Para nada. Mi papá es muy enojón. Le molesta el ruido, que lo 
interrumpan o que le pidas algo. No, ya no trabaja. Sólo que se 
pone a revisar sus papeles de a dónde tiene que ir a cobrar la renta 
o qué pagos tiene qué hacer y por eso está en su despacho siempre 
o viendo la televisión y es cuando menos le tienes que hacer ruido. 
(11) 

No, pero para qué. Si no le interesa nada, sólo lo que él dice es lo 
!que vale. Entonces pues ya no. (14) 

SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE ANALISIS 
Que mis papás cambiaran conmigo. Porque yo siento ahorita llevar 
una relación buena. Entonces no me gustaría ahOrita, cómo con mi 
hermano ha cambiado mucho. Entonces no quiero perder eso, de 
que estoy con ellos. Hasta ahorita todavía es buena. Salgo con ellos, 
a veces me dan lo que quiero. Pues buena. Cuando yo quiero 
decirles algo. Se los digo y ya me dan su opinión. Sus opiniones a 

COMUNICAGÓN CON BUENA veces me gustan y a veces no. Escuchamos música y nos ponemos 
AMBOS PADRES a cantar. Mi mamá le platica a mi papá de su empresa si tuvo un 

problema con tal persona. No, no, no. La única que platica es mi 
mamá, la mayoría de las veces habla con mi papá. Y en general las 
cosas que vamos a hacer en el día, a dónde vamos a ir, qué vamos 
a comer, a quién vamos a invitar a convivir. Porque yo sé que 
cuando les quiera platicar algo ellos me van a responder. Sí, saben 
cuando estoy triste, cuando me pasa algo. Por ejemplo, ahora que 
se fue un profesor de la escuela, todos lo queríamos, y entonces 
todos estábamos tristes. Lleaó v me recoció mi oaoá. me notó triste 
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y me dijo "¿qué te pasa?". No, pues es que se fue un profesor de la 
escuela y todo. Ya también todo el día estuve triste. También llegó 
mi mamá y me dijo "¿qué qué tenía? ¿Por qué tenía esa cara?". sí, 
sí. Antes sentía que me consentían más. Salía mucho más con ellos, 
no salía con mis amigos. Era la hijita de papi y mami. Estaba con 
ellos. No salía con mis amigos. Nada más iba a dónde les gustaba. 
Nada más iba al futbol y me regresaba. No me llevaba mucho con 
los del futbol. Siempre iba con mis papás y algunas veces estaba 
con mis amigos. No sé, como que entras a secundaria y te... En 
sexto salía rara vez y entré a secundaria y me llevé más con mis 
amigos y salía más. (1) 

Me dicen que ellos deben saber a qué hora voy a llegar, bueno, a 
dónde me van a recoger, a dónde voy a ir, con quién me vaya ir, 
quién me va a llevar o que ellos me llevan. Es que. le he dicho que 
por qué no me deja ir a dónde yo quiero, y me dice que porque me 
tiene que cuidar. Y yo también le he dicho que yo no veo lo malo de 
que me vaya con mis amigos, y que sabe a dónde voy a ir, con 
quién y a qué hora voy a regresar. Con los dos. Pues si me llega a 
pasar algo pues les digo ñjense que me pasó esto. O les digo se 

COMUNICAOÓN CON BUENA 
acuerdan que esto y ya les cuento. Con los dos. Sólo que ahora es 
mi mamá nada más, sólo con ella platico, pero si está mi papá con 

AMBOS PADRES él también. Por una parte que puedo estar con mis papás. Que se 
preocupan por mí, que me hablan y que me preguntan que dónde 
estoy, que a dónde voy a ir. Algo que a mis amigas no. Nada más 
les preguntan no pues con quién te vas a ir y cuándo vas a 
regresar. Me gusta sentirme protegida por mis papás. iAh! Sí. 
Cuando quiero que me dejen les digo "iAy! Ándale, deja ir", como 
que les hablo bonito y así (hace un movimiento de acurrucarse). Yo 
digo que es buena. Pero que todavía podría estar mejor, que la 
confianza puede crecer de las dos partes. Que pueden existir 
cambios para mejorarla, que yo podría tener la iniciativa de esos 
cambios, pero necesito que ellos me escuchen más. Yo quisiera que 
dejaran salir más con mis amigas, que supieran yo no hago nada 
malo, que ellas no le tienen a quién decir, y que yo sí, sé que podría 
contarles todo, que pienso en mi seguridad. Que no me voy a ir a 
otro lado. ¿Para qué me voy a otro lado? Si ellos saben en dónde 
me encuentro. Que sepan que me puedo negar a lo que ellos hacen, 
que sepan que no les oculto nada. Que me tengan confianza. Que 
sepan, lo bien que he aprendido lo que me han enseñado. Que me 
tengan confianza. Que cuando me vean con mis amigos en el coche, 
no estén pensando cosas que no son. Que sepan que yo no me voy 
a exponer, que no voy a tomar o a fumar. Que entiendan que sé 
cuando la gente está tomada y que yo no pienso exponerme. Que 
entienda que el que beban, no quiere decir que tomen hasta 
perderse, que conflen en mí, que sepan que yo sé con quien me 
junto que no se dejen llevar por las apariencias. No sé Que sepan 
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que me pueden tener toda la confianza, saben a dónde voy, con 
quién. La mayoría de las veces ellos me recogen. Que sepan que yo 
les tengo la confianza, pero que necesito que escuchen. Que no me 
interrumpan con lo que ellos piensan, antes de que yo termine de 
decirles. Confianza, yo creo que la comunicación con mis papás 
puede cambiar, si ellos me tienen confianza. (2) 

Me llevo bien con mi hermano, tengo buena relación con mis padres 
y me la paso bien. Pues, yo creo que no. Porque, yo les hablo igual. 
No les falto al respeto. Me llevo bien con los dos. Pero, pues antes 
ya les avisamos, esperamos a que lleguen nuestros padres, para 
podernos salir. Ver si nos dan permiso o no. Y sino, pues nos 
estamos allí. Sí, a mi papá y mi mamá les doy beso. Yo creo que eso 
no tiene nada que ver. Si los dos padres te aprecian y tú los 
aprecias, no importa la edad que tengan. Igual pueden tener 70 
años y los sigues queriendo y ellos a ti. (3) 

Platicamos, vemos películas, nos salimos a comer con mi mamá y mi 
hermano. (S) 

COMUNICAOÓN CON BUENA Es buena. Porque todos se llevan muy bien y todo. Pus casi no hay 
AMBOS PADRES problemas en casa, pues nada más eso. A veces juegan también los 

papás, con nosotros. Pues bien, todos bien relajientos. Y con mis 
papás les platico todo, mejor que sepan las cosas a que se enteren 
por otro lado. A los dos, porque casi siempre están, tienen como la 
misma opinión. Mmmh. Que me cuide, que aproveche la escuela o 
que, que sea, que no pelee tanto con Eduardo. O sea cuidarme de 
todo, de cuando salgo a la calle, que no salga mucho a la calle sin 
mi mamá. Mmmh. La convivencia con mis papás. Porque, por 
ejemplo mi mamá se lleva muy bien con mi abuela. Siempre salen 
juntas o con su hermana. O sea se llevan muy bien todos. Y mi 
mamá me lo ha dicho. Que si de grande, que si no voy a andar, que 
si voy a andar con ella o que si voy a decir hay no pobre viejita. (6) 

Pero pus ahorita ya veo mejoria un poco, pero si ya platico más con 
mi mamá y mi papá. (7) 

Bien. Pues bien, bien. (11) 

Bien. Bien, es bien. No peleamos, no discutimos, no nos regañan. 
Bien. Me siento a gusto de platicarle lo que sea. Por ejemplo de la 
niña que le dije que me gusta, él me ha dicho de qué le platique y 
de que siempre esté atento de lo que ella dice. le puedo platicar de 
lo que sea. No, me siento bien con mis papás y mis hermanos. No, 
todo está bien. ( 12) 
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Muy bien. No tener problemas. Yo no tengo problemas con mi 
familia, yo no les causo problemas. Pues cuando está prefiero que 
estemos bien, conviviendo todos y que mi hermana juegue con él, 
que pueda estar con mi mamá y le ayude en las cosas que yo no 
puedo. (13) 

BUENA Por supuesto, mi papá antes no me gritaba y mi mamá me hacía de 
desayunar y también iba por mí a la escuela, se sentaba conmigo a 
hacer la tarea. Pero desde que entré a la secundaría las cosas 
cambiaron. (14) 

Se puede decir que bien. Que no me peleo mucho con ellos. (15) 

A veces bien. Pues porque hay veces que no tenemos ningún 
altercado. (16) 

SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE ANAUSIS 

COMUNICAOÓN CON 
AMBOS PADRES 

MALA 

Hay veces que ya no me acerco tanto a ellos. Estoy más con mi 
hermano. No, porque no se me da. Como que ya pasó. Hay veces 
que le digo, por qué no dejaste. Y me dice .. no porque esta niña te 
vaya a llevar algo o ... ". Pues ya, como ya sé que no con esa niña ya. 
Me acostumbro. A que ya ni les pido permiso, porque sé que no me 
van a dejar ir. Siento que por lo mismo de mi hermano, que va 
haber algo que me va a distanciar, o que ya no les voy a contar. Me 
va a hacer cambiar, a lo mejor ya no les tengo más confianza. Ya 
pasó y no hay de qué hablar. (1) 

O sea si quería un permiso me lo daban y sabían a dónde iba y con 
quién. Y ahora les digo que si puedo ir a algún lado, hasta que no 
sepan con quién voy, a dónde, quién me recoge y a qué hora y 
todo ya me dan permiso. Como que me perdieron un poquito la 
confianza. Que vaya todos los días a casa de mis amigas. Que a 
veces no saben con quién me voy a ir. Y este, como una vez dije 
que iba a casa de una amiga y fuimos a casa de un amigo y cuando 
me fueron a recoger se dieron cuenta del engañó y se enojó. 
Porque, antes le decía a mi papá que me iba con dos amigas y ya 
me decía que sí. Pero desde la vez que pasó lo de mi amigo, me 
dice que ahora no, que ella me tiene que llevar a dónde yo vaya y 
me tiene que recoger y tiene que saber todo. También eso que por 
preocuparse, también me regañan y siento que se me cierran las 
paredes. ¿Ahora?. Por todo. En la mañana no salgo temprano y ya 
se enojaron. O que nada más me tardo tantito y se enojan. O que 
no desayuno y se enojan. No antes no había pleitos. No me acuerdo 
de que me regañaran. Y ahora desde que me van a levantar. Me 
dicen ya párate, ya párate, corno tres veces a cada cinco minutos. 
Ya me levantó y según yo me apuro. Y entonces bajó, y ellos ya 
están afuera y yo apenas estoy ~yunando. Y se enojan porque 
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dicen que no me apuro. No, si, según yo me apuro. Pero no. No los 
alcanzó. Yo me doy cuenta de que estoy lenta es cuando ya 
salieron. No, ya no. Antes era muy fácil que hicieran lo que les 
pedía, pero ahora ya no. No. Bueno cuando están enojados entre 
ellos, hasta con mi papá no se puede hablar. Que muchas veces me 
pregunto, si fue tan malo lo que hice. Si ellos nunca lo hicieron. O si 
tienen miedo porque a ellos les ha pasado algo malo. No sé, que 
sepan que no cambiarnos cuando entrarnos a la secundarla, yo sigo 
siendo la misma, y me hace falta que mi mamá me mire corno mira 
a mi hermana. Que necesito su compañía, corno me la da mi papá. 
Sé que él está para escucharme, pero ella está más tiempo conmigo 
y no quiere escuchar, que le entiendo y que quiero que me 
entienda. No lo sé, a veces pienso que esto se va a poner peor. (2) 

Mmmh. (Se quedó mirándome fijamente por unos instantes. Pues 
mis papás tienen muchos problemas. Mi papá es una persona que 
tiene mucho dinero, pero a nosotros nos limita mucho lo que nos 
da. Pelea mucho con mi mamá y muchas de las veces la golpea. Y 
eso me molesta mucho, porque mi mamá es una tonta que se deja 

COMUNICAOÓN CON MALA 
que la golpeé. Y cada vez es más lo que le golpea. No podernos 
hacer ruido porque a él le molesta. No salimos a ningún lado porque 

AMBOS PADRES a él no le parece o no nos da dinero. Mi mamá cuando nos va a 
dejar a la escuela, hace amistades y les vende cosméticos o cosas 
que tiene para vender y de ahí saca algo. Algunas veces nos lleva al 
cine o al centro comercial. Pero sólo cuando mi padre sale de viaje, 
mientras estarnos metidos en la casa. Es horrible estar así todos los 
días. Yo se lo platiqué a mi amiga y entonces terminarnos en el DIF 
diciendo que sufría de maltrato por parte de mis padres, pero 
obviamente como nunca me han golpeado no tengo marcas, pero 
les dije lo que sucedía y entonces llamaron a mis papás. Allí nos 
hicieron contar nuestras versiones. Obviamente mis papás dijeron 
que no pasaba nada y por supuesto que les creyeron a ellos y me 
regresé a mi casa. Me gritaron y me amenazaron de no volver a 
hablar de lo que sucedía en la casa. Y los dos me dijeron que no 
pasaba nada, que todo estaba bien. Alguna vez, pero él dice que no 
pasa nada, que si se pelea con mi mamá es porque es una tonta. Y 
él siempre dice que lo tonto no se quita. Para él la culpa la tiene 
siempre mi mamá y no él. Entonces, lo que hago ahora es que si de 
verás quiero algo voy con él, le hablo bonito y le hago la barba y me 
lo da. Si no quiero nada ni siquiera me le acerco. No, claro que no. 
Si las cosas cambian, serán para empeorar, porque ellos no van a 
hacer nada por mejorar. Y yo tampoco. Pues sí. Mi papá dice que 
entre más crezco más convenenciera soy, que me interesa más el 
dinero y mi mamá dice que me he vuelto más burlona. Y si antes no 
me decían nada, ahora como contesto me regañan más. (11) 
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UNIDADES DE ANAUSIS 
Me miró con los ojos muy abiertos, se agachó, se miró las manos y 
comenzó a hablar. Mire, mi relación no es buena. Mi papá siempre 
me está regañando y mi mamá siempre me anda corriendo. Sí, 
tengo que Ir los domingos a fuerza a misa con ellos. O si hay alguna 
reunión con la familia, tengo que ir. Pues ... sí, a veces. Pero no se 
da, mi papá siempre está enojado y mi mamá me escucha pero 
muchas veces no me dice nada de lo que espero. (14) 

Sí, si me peleo a veces. Más, más con mi hermano. Porque él es el 
que me molesta. Me pega, y me quita mi dinero. Si le dejan hacer 
algo del quehacer me amenaza y me hace que yo lo haga por él. La 
comida la tengo que hacer, cuando a él es a quien le corresponde, y 
si mis papás llegan y comen esa comida, dicen que está muy 
sabrosa, y él se queda con la gloria. Si estoy con mis amigas me 
molesta aún estando con ellas, me ha hecho muchas cosas a mí y a 
mis amigas. A mí aparte de pegarme me encierra. Y a mis amigas .•• 
he perdido dos por su culpa. Por ... por ... porque se ha hecho novio 
de ellas y cuando las embauca para que tengan relaciones con él y 
lo logra, las deja sin ninguna explicación. Desde siempre, me ha 
molestado, sólo que ahora que he ido creciendo, los golpes han ido 
en aumento. Y la verdad muchas veces no deseo ir a la casa. 
Porque, es él quien está ahí. Ya le dije, porque no me creen, o 
porque lo llaman y le preguntan y claro que él les dice que no es 
cierto. O si le reclaman ya sé lo que me espera. (15) 

UNIDADES DE ANALISIS 
No sé. Como que ya no voy con ellos. Ya no me siento bien con 
ellos a veces. O sea si estoy con ellos, ya llegamos a la casa todos 
cansados. Entonces nos ponemos a ver siempre una película, de las 
que rentan y ahí nos dormimos todos. Y ahorita como que quiero 
estar más con mis amigos. No espero nada. Bueno, yo digo que voy 
a estar Igual. Pero me va a suceder lo mismo de ir experimentando 
cambios y cambios. Pero siento que las cosas van a cambiar. Por lo 
mismo que veo a mi hermano. Siento que voy a cambiar. lPor qué? 
No lo sé. Sólo siento que voy a cambiar con ellos. No sé. Yo siento 
que habrá necesidad de cambiar. Siento que cambiar sería 
protegerme, o algo así. O a la mejor evitaría cambiar o seguiría 
igual. Algo así. (1) 

No casi no. A veces porque no viene y otras porque a mi mamá no 
le gusta estar en la casa y entonces le dice que nos vayamos al 
rancho con mis tíos. Y allá, los hijos estamos en una parte y los 
papás en otra. Ellos se ponen a platicar, a preparar la comida, a ver 
a los animales o esas cosas. Y nosotros, pues a andar por ahí sin 
nada en especial. Ellos con mi mamá. Porque llegan siempre v le 
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dicen qué crees mamá. Y ella se entera de todo lo de ellos. Yo 
también algunas veces llego a hacer lo mismo, pero hay ciertas 
cosas que sólo se las platiro a mi papá. (2) 

Pues yo creo que va bajando, porque como que ya soy más grande, 
romo voy creciendo, ya tengo con quien salir, ya puedo hacer mas 
cosas y poco a poco van dejando a los padres. Mi mamá y mi papá 
en la pieza. (3) 

No, no, se desespera mucho. Quique está, mamá, mamá mira mis 
cartas, mamá mira, quién sabe qué, mamá mira quién sabe qué. Y 
mi papá metido manejando, mi mamá casi no lo deja platicar ni 
distraerse para que vaya manejando bien, porque mi mamá se pone 
mal cuando mi papá maneja muy rápido o va distraído. Ehh, yo casi 
siempre voy cantando o viendo para arriba, porque no puedes 
platicar con nadie, ni con mi papá porque tiene que Ir manejando, ni 
ron mi mamá porque Quique está hablándole a mi mamá de sus 
cartas, y nadie platica con nadie. No, no creo. Muchas de mis 
compañeras me platican, no que si, yo, mmh, mi mamá es muy 
regañona y nada más me castiga y no me comprende y no sé y con 
mi papá todo me da y jugamos y no sé qué. Pero a veces si sientes, 
que bueno mi familia es nada más así o las demás o mi familia es 
anormal, cosas así se te vienen. Tú sabes que hay muchas familias 
igual o, o que tienen más o menos la misma relación que no 
platican de nada. (compartes alguna actividad ron tus papás) No, 
por ejemplo pus hacer tarea, no , pintar no. Pues casi no. (7) 

Sí. Porque fue cuando empecé a decir1e a mi mamá de que era una 
tonta porque se dejaba de mi papá. Antes sólo me encerraba en mi 
cuarto y apagaba el radio. Ahora, puedo salir y decirle que la deje 
porque me molestan sus gritos. Y no me importa lo que digan. (11) 

No. Procuro no estar con ellos, porque siempre me están 
molestando con n¿qué te pasa? lPor qué estás tan seria? Yo a tu 
edad era más alegre. Deberías de platicamos, deberías de estar 
feliz, no te falta nada, deberías de aprender a tu hermano, deberías 
de estar más con nosotros y no tanto con tus amigos". Cosas de 
esas siemore me están diciendo v la verdad me aburren. (15) 

176 



APÉNDICE 2 

IDENTIFICACiÓN DE LOS 

ENTREVISTADOS 

177 



IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

lAS ENTIIEVISTAS SE REALIZARON A 16 AOOLESCENTES: 8 MUJERES Y 8 

VARONES CON lAS SIGUIENTES CARACTERfSTlCAS. DE ESCUElAS DFIClALES 

y PARTICULARES: 

• MUJER' 3 AÑOS. COLEGIO PRIVADO. 2· SECUNDARIA; 
• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 34 AÑOS. Uc. TRUNCA. ASISTENTE 

ADMVA.; 

• PADRE 36 AÑOS. Uc. TRUNCA, EMPLEADO; 
• HERMANO 18 AÑOS, PREPARATORIA. 

• IDENnFICACIÓN (1) 

• MUJER 14 AÑOS. COLEGIO PRIVADO, 2' SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 36 AÑOS, Uc. TRUNCA, ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS; 

• PADRE ADOPTIVO 38 AÑOS. Uc. CONTABILIDAD, EMPLEADO; 
• HERMANO 10 AÑOS. 4" PRIMARIA; 
• HERMANA 6 AÑOS, ,'PRIMARIA. 

• DENTIFICAClÓN (2) 

• VARÓN 1 S AÑOS. ESCUELA OFICIAL. 3' SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 43 AÑOS. PREPARATORIA. 

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS; 

• PADRE 37 AÑOS, INGENIERíA TRUNCA, EMPLEADO; 
• HERMANO 13 AÑOS, , ' SECUNDARIA. 

• IDENTIFICACIÓN (3) 

• VARÓN 12 AÑOS. ESCUELA OFICIAL, "SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR PADRE 38 AÑOS, SECUNDARIA. EMPLEADO. 

• DENTIFICAClÓN (4) 
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• VARÓN 14 AÑOS, ESCUELA OFICIAL. 2' SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 43 AÑOS. PREPARATORIA, 

ACTIVIDADES DOMmICAS; 

• PADRE 37 AÑOS. INGENIERíA TRUNCA, EMPlEADO; 

• HERMANO 1 S AÑOS. 3" SECUNDARIA. 

• IDENTIFICACiÓN (5) 

• MUJER 12 AI<OS, COLEGIO PRIVADO, 2' SECUNOARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 34 AÑOS, SECUNDARIA, ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS; 

• PADRE 36 AÑOS. SECUNDARIA. AGENTE DE VENTAS; 

• HERMANO 1 8 Al<os, SECUNDARIA; 

• HERMANO 11 Aí'iOS, S' PRIMARIA; 

• HERMANO 3 AÑOS, KINDER; 

• HERMANO 3 MESES. 

• IDENTIFICACiÓN (6) 

• MUJER 13 Aí'iOS, ESCUELA OFICIAL, 2' SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 33 AÑOS, PREPARATORIA. 

ACTIVIDADES DOMmICAS; 

• PADRE ADOPTIVO 35 AÑOS, PREPARATORIA, EMPLEADO; 

• HERMANO 6 AÑOS l' PRIMARIA. 

• IDENTIFICACIÓN (7) 

• MUJER 12 AÑOS. ESCUELA OFICIAL. l' SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 30 AÑOS, SECUNDARIA, ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS; 

• HERMANO 9 AÑOS, 4' PRIMARIA (VIVEN CON A8UELOS MATERNOS) 

• IDENnFICACIÓN (8) 

• VARÓN 13 AÑOS. ESCUELA OFICIAL, 1" PRIMARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 32 AÑOS, SECUNDARIA, MESERA; 
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• HERMANO 12 AÑOS, S' PRIMARIA; 

• HERMANO 9 AÑOS, 4' PRIMARIA. 

• IDENnFICACIÓN (9) 

• VARÓN I S AÑOS, COLEGIO PRIVADO, 3' SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 38 AÑOS. PREPARATORIA, 
VENDEDORA DE SEGUROS (LUNES A VIERNES VIVE CON nOS). 

• IDENTIFICACIÓN (10) 

• MUJER I S AÑOS. COLEGIO PRIVADO, 2' SECUNDARIA; 
• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 33 AÑOS, PRIMARIA, ACTIVIDADES 

DEL HOGAR Y VENTAS POR CATÁLOGO; 

• PADRE 69, LICENCIATURA EN DERECHO, JUBILADO; 

• HERMANO 10 AÑOS. S' PRIMARIA. 

• IDENTIFICACiÓN (11) 

• VARÓN 12 AÑOS, COLEGIO PRIVADO, "SECUNDARIA; 
• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 34 AÑOS. MEDICINA TRUNCA. 

ACTIVIDADES OEl HOGAR; 
• PADRE 37 AÑOS, MÉDICO CIRUJANO; 

• HERMANO 9 AÑOS. 4' PRIMARIA; 
• HERMANO 7 AÑOS, l ' PRIMARIA. 

• IDENTIFICACIÓN (12) 

• VARÓN 13 AÑOS, COLEGIO PRIVADO, 2' SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 38 AÑOS, LICENCIATURA TRUNCA. 

ACTIVIDADES DEL HOGAR; 

• PADRE 40 AÑOS. LICENCIADO EN ADMINISTRACiÓN. AGENTE DE 

VENTAS; 

• HERMANO 16 AÑOS. PREPARATORIA; 
• HERMANA 10 AÑOS. S' PRIMARIA. 

• IDENTIFICACIÓN (13) 
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• VARÓN 14 AÑOS, COLEGIO PRIVADO, 2' SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 35 AÑOS, PREPARATORIA, 

ACTIVIDADES DEL HOGAR; 

• PADRE 40 AÑOS, PREPARATORIA, COMERCIANTE; 

• HERMANO 17 AÑOS. PREPARATORIA; 

• HERMANA JI AÑOS, 6° PRIMARIA. 

• IDENTIFICACIÓN (14) 

• MUJER 14 AÑOS. ESCUELA OFICIAL, r SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 38 AÑOS. SECUNDARIA, EMPLEADA; 
• PADRE 40 AÑOS. PREPARATORIA, AGENTE DE VENTAS; 

• HERMANO 18 AÑOS. PREPARATORIA. 

• VARÓN 13 AÑOS. COLEGIO PRIVADO, 2° SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 35 AÑOS, PREPARATORIA, 

ACTIVIDADES DEl HOGAR; 

• PADRE 40 AÑOS. PREPARATORIA, COMERCIANTE; 
• HERMANO 17 AÑOS, PREPARATORIA; 

• HERMANA I 1 AÑOS. 6° PRIMARIA. 

• IDENTIFICACIÓN (15) 

• MUJER 15 AÑOS, ESCUELA OFICIAL, 3" SECUNDARIA; 

• FAMILIA COMPUESTA POR MADRE 40 AÑOS. PREPARATORIA, 
ACTIVIDADES DEL HOGAR; 

• PADRE 45 AÑOS, MÉDICO; 

• HERMANO 17 AÑOS. PREPARATORIA. 

• IDENTIFICACIÓN (16) 
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