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INTRODUCCION: 

EI crecimiento personal lieva a los seres humanos hacia una constante 

superacin y perfeccionamiento de sus potencialidades. Este perfeccionamiento puede 

darse por medio de diferentes procesos y, por !o mismo en ios diferentes 4mbitos en 

los cuales se desarrolla la persona humana. 

Es durante la adolescencia cuando se acelera el crecimiento personal; ¢! 

adolescente sufre cambios en diferentes areas de su vida. 

El joven comienza por presentar un acelerado crecimiento fisico que en 

ocasiones lo incomoda porque no puede realizar actividades fisicas con tanta facilidad 

como lo hacia anteriormente, asi como también surgen manifestaciones corporales 

propias del desarrolio que son dificiles de integrar. 

En et ambito sociai, el adolescente tiene nuevas necesidades, después de pasar 

por un aislamiento social en los primeros momentos de la pubertad, repentinamente 

siente la necesidad de integrarse a un grupo de coeténeos que vivan lo mismo que é! 

esta viviendo, que io entiendan, apoyen y compartan sus gustos e ideales. 

También tos procesos mentales del adolescente cambian, sus estructuras 

neurolégicas crecen y se estan preparando para alcanzar su mayor grado de desarrollo 

aunque de una forma paulatina y también las experiencias que adquiere al relacionarse 

con el medio hacen del adolescente una persona lena de dudas y cuestionamientos 

que tiene que descubrir y tiene la necesidad de responderse a si mismo. 

Asimismo el adolescente comienza a cuestionarse fos valores morales . 

religiosos y las reglas que le han sido inculcadas desde Ja infancia. Por el crecimiento



intelectual que esta teniendo busca respuestas mas profundas que satisfagan sus 

dudas atin mas profundas. 

Todos estos cambios durante la adolescencia tienen una finalidad: que el joven 

integre una identidad sdlida y madura que lo acompafie a través del resto de su vida 

adulta. Una identidad que le permita verse a si mismo como un ser individual con tales 

y cuales virtudes, defectos y caracteristicas personales. Esta visién realista y objetiva 

de su persona te permitira desarrollarse personal y socialmente de una forma 

adecuada y alin mas, le permitira poco a poco llegar a tener una vida plena. 

La familia es el Ambito en el cual, normalmente, se ha desarroliado el 

adolescente desde su infancia. La familia por lo tanto debe darie al adolescente 

modelos de actuacién para que esté preparado para incursionar en dmbitos 

posteriores de la vida adulta. 

Es tarea primordial de la familia educar al hijo desde la infancia para que éste 

sepa comunicarse, sepa amar, sepa obedecer, sepa actuar correcta y libremente y 

sepa tener autoridad sobre sf mismo y con los demas. 

Para que la familia pueda lograr esta educacién primero debe haber en ella una 

comunicacién clara, debe haber un amor demostrado y vivido en su mayor plenitud, 

debe establecer normas claras de obediencia en funcién dei perfeccionamiento de ios 

hijos, debe fomentar actos libres que estén acompafiados de responsabilidad y deben 

utilizar la autoridad para no permitir desviaciones en el crecimiento pleno de los hijos. 

Estos factores son los que conforman {a dindmica familiar y cada familia ios vive de una 

manera diferente. 

Para lograr una dinamica familiar sana, que ayude al perfeccionamiento de tos 

hijos y lieve al adolescente a integrar una identidad sdlida, la familia cuenta con fa 
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educacién que es el medio, por excelencia, para llegar al perfeccionamiento. Por 

medio del proyecto educativo que tengan los padres para con sus hijos, éstos pueden 

trazarse objetivos y metas, que son pequefios pasos en funcién del logro de la 

tealizacién plena de tos miembros de {a familia. 

En ei desarrolio de este trabajo se estudiaré cémo por medio de ia educacién y 

los diferentes factores que integran la dindmica familiar, un joven con los cambios 

propios de su edad logrard integrar una identidad sdlida. Asimismo se demostrara 

cémo los factores de la dinamica y la educacién familiar favoreceran o desfavoreceran 

esta integracién de la identidad que debe tener el adolescente con la finalidad de dar a 

los padres aigunas implicaciones pedagdégicas que jos orienten para que estos 

favorezcan la integracién de !a identidad del adolescente. 

La metodologjia utilizada en la elaboracidn de esta tesis es bibliografica, porque 

a partir del analisis de libros previamente escritos, asi como de aportaciones e 

inferencias personales, se concluye proponiendo una serie de implicaciones 

pedagdgicas utiles para los padres en su ardua labor de educar a sus hijos y guiar a 

los adolescentes en la integracién de su identidad aprovechando {a vida familiar 

cotidiana, es decir, su propia dinamica familiar. 

Este trabajo se divide en cuatro capitulos: 

En el primer capitulo se establecen conceptos de educacién y pedagogfa muy 

enfocados a !a vida familiar, es decir una educacién informal y una pedagogia famitiar 

principaimente. 

En el segundo capitulo se establecen conceptos familiarés basicos y se hace un 

estudio de los factores familiares que integran ta dindmica familiar como lo son: el 

amor, la comunicaci6n, la libertad, la autoridad y la disciplina, vistos a la luz e 
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influencia que ejercen sobre un adolescente y no sdlo se queda en la pura teoria sino 

que también se analiza como pueden educarse o Hevarse al cabo durante la 

adoiescencia. 

Ef tercer capitulo describe a ia adolescencia desde el punto de vista de la 

identidad por lo que se estudiardn factores como personalidad, crecimiento intelectual 

y apertura social del adolescente; estos son los factores intrinsecos que le ayudaran a 

la integracion de su identidad. 

El capitulo final de la tesis esta conformado por el andlisis de categorias. Estas 

categorias son: cémo influye la educacién familiar qué incluye amor, autoridad, 

comunicacién, libertad y disciplina en la integracién del adolescente; para 

posteriormente concluir con implicaciones pedagdgicas utiles para los padres en su 

camino de ia educacién y la orientacién de sus hijos adolescentes para que estos 

integren su identidad. 

Por Io tanto este trabajo constituye un andlisis para mejorar ja educacién 

familiar, lo que se veré reflejado en la integracién de la identidad del adolescente. 

Las principales fuentes utilizadas en fa realizacién de este trabajo han sido libros 

escritos por autores muy relacionados con ta Pedagogia, ta educacién, la familia y !a 

adolescencia como lo son: Gerardo Castillo, Jesis Cadahia y Otero Oliveros entre 

otros autores.



CAPITULO I 

4.1. EDUCACION: UNA RESPONSABILIDAD BASICA DE LA FAMILIA. 

1.1.1. Definicién y concepto de Pedagogfa: 

En la medida en que !a educacién es un proceso tiene la necesidad de 

sistematizarse para el mejor cumplimiento de sus objetivos. De ahi que exista una 

ciencia, la Pedagogia, cuyo objeto de estudio es la educacién. Con el propésito de 

tener un concepto principal y claro que nos guie a través de este trabajo haremos 

referencia a las diferentes acepciones de la Pedagogia. 

DEFINICION ETIMOLOGICA: 

ns 4 
Se deriva del: “ Griego paidagocia, arte de educar a los nifios’ El pedagogo 

era el esclavo encargado de llevar a los nifios de la antigua Grecia al colegio. 

En esta primera definicién etimoldgica podemos observar que la Pedagogfa es 

considerada como ei arte de educar a los nifios, sin contemplarse ninguna otra etapa 

evolutiva. 

DEFINICION REAL: 

El problema de darle a la Pedagogia una definicién real radica en que se ha 

confundido con otros conceptos educativos como: educacién, ensefianza, docencia, 

aprendizaje, etc. 

1 SANCHEZ CEREZO, Sergio., Diccionario de las Ciencias de la Educacion., p. 1096. 
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Para abordar esta problematica citaremos a continuacién a distintos autores 

para observar los diferentes elementos que se incluyen en el concepto de Pedagogia. 

* Fue Herbart quien, a comienzos del siglo XIX, publicé su Pedagogia General 

derivada del fin de la educacién, obra en la cual la Pedagogia aparece como una 

ciencia perteneciente al dominio de la Filosofia practica y situada entre la Etica, que 

sefiala los fines de la educacién, y la Psicologia, que estudia los mecanismos humanos 

que ia hacen posible.” ? Aqui encontramos los inicios de !a Pedagogia como ciencia en 

el Siglo XIX, aunque todavia muy unida y dependiente de Ia filosofia. 

Por su parte Luis Mattos define a la pedagogia como el “conjunto de 

conocimientos sistematicos relatives al fenémeno educativo” * 

Aqui se puede observar cémo la Pedagogia se relaciona principalmente con el 

fenémeno educativo en general, pero aparece un primer elemento que es importante: 

se reconoce que en la Pedagogia hay una sistematizacién de conocimientos lo cual 

fundamenta la cientificidad de la misma. 

Henz Hubert define a la Pedagogia como: “ ta ciencia de la educaci6n “ “lo cual 

hace de esta definicién un campo de estudio muy amplio. 

La Pedagogia perfecciona las dotes personaies que ya existen y conduce de 

_ manera sisteméatica y rapida a la perfeccién humana, por lo que la Pedagogia es un 

medio de la educacién, un medio sistematizado para llevar a !a persona a su 

perfeccionamiento. 

2 GaRCIA HOZ, Victor., Principios de Pedagogia Sistematica., p. 46. 

3 MATTOS, Luis., Compendio de didactica general., p. 17. 
* HENZ, Hubert., Tratado de Pedagogia Sistematica., p. 17. 

6



“La Pedagogia -dice Hubert- tiene por objeto elaborar la doctrina de la 

educaci6n, a ja vez tedrica y practica” °. Aqui ya se puede observar que, ademas de 

aclarar o destacar que la Pedagogia como ciencia da lineamientos y principios, 

también tiene un cardcter practico y no inicamente especulativo. 

La teoria general dei arte de ia educacién agrupa, en un sistema sdlidamente 

unido por principios universales, experiencias aisladas y los métodes personales, 

partiendo de la realidad y separando rigurosamente fo que procede de fo real y lo que 

Pertenece a io ideal, por 10 que en principio ia Pedagogia es una teoria que debe ir 

acompafiada inmediatamente por un arte ef cual se fundamenta en dicha teoria, o fo 

que es igual ,se fundamenta en la sistematizacién y cientificidad de la Pedagogia. 

Después de haber considerado todas las definiciones anteriores podemos 

concluir que la pedagogia es ciencia y es arte. Como ciencia tiene un objeto, sistema y 

método que dan el fundamento cientifico de la Pedagogia porque: 

“Toda ciencia se caracteriza por su objeto, sistema y método: 

- Sistema - significa que !as proposiciones, los juicios, los conceptos y las leyes se 

ordenan en forma apropiada al objeto. 

- Método - para tener método, el estudio debe orientarse al objetivo, al objeto o tema 

que se trata de examinar y debe desarrollarse concientemente y siguiendo un pian.” ® 

Es por esto que no hay lugar a duda , la Pedagogia es una ciencia porque tiene 

un objeto de estudio propio que es el hecho educativo, un método y un sistema que son 

5 BELTRAN PRIETO, Luis., Principios Generales de la Educacién., p. 38. 
° HENZ, Hubert. op. cit. p. 17 
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un conjunto de principios que ordenados sistematizadamente desembocan en una 

teoria pedagdgica, por lo tanto: 

“ta Pedagogia en su calidad de ciencia..... puede ser tedrica 0 practica: 

- Pedagogia tedrica- trata de averiguar cémo se produce efectivamente la educacién, 

cémo se educa el individuo. La Pedagogia teérica estudia la educacién como hecho, fo 

describe y explica, trata de comprenderla y establece comparaciones. 

- Pedagogia practica- se propone averiguar cémo debe llevarse a cabo ia educacién, 

cémo debe ser educado el individuo. La Pedagogia practica considera la educaci6n 

como una tarea y misi6n.” 

Entonces podemos afirmar que la Pedagogia como ciencia fedrica se Neva a fa 

practica por medio del arte que le es propio , y que la teoria sin practica dificilmente 

es posible, si es que no debe excluirse completamente. La practica sin teorfa es 

posible pero basicamente problematica y peligrosa. 

De todo fo anterior podemos derivar una definicién propia de Pedagogla, que 

nos de una visién mas amplia de lo que esta ciencia le ofrece al hombre. 

La Pedagogia es la ciencia y el arte de educar. Como ciencia tiene fundamentos 

tedricos y principios prdcticos que permiten al arte de la Pedagogia tener fundamentos 

sdlidos en ef quehacer educativo, y como arte tiene las técnicas y métoedos adecuados 

para llevar a la educacién a la practica.



1.1.2. Sujeto y abjeto de la educacion. 

Es el momento de esclarecer qué entendemos por hombre y el lugar que ocupa 

en la educaci6n, para concluir con un concepte profundo de la persona que nas de 

una idea clara del educando. 

El sujeto de la educacién es el ser humano; es el Unico ser sobre Ia tierra 

susceptible de ser educado, por lo que no hay mds sujeto de educacién que el hombre. 

El hombre es un ser unico, compuesto de cuerpo y alma que tiene una 

naturaleza racional, inteligencia, voluntad y libertad. 

Ei hombre cuenta con las siguientes caracteristicas que lo distinguen de los 

demas entes existentes en la tierra: 

- Unico - no hay en el universo un hombre igual a otro. 

- Irrepetible- io que un hombre vive, hace, piensa no se vuelve a repetir en la historia 

de Ja humanidad. 

- Inacabado e inacabable - el hombre se va haciendo a io largo de toda Ia vida, esto se 

fundamenta en las potencialidades del hombre y aqui se inscribe el fundamento de la 

educacion. 

- Finito- su vida tiene un principio y un fin. 

~ Original- ef hombre es capaz de originar actos y dar nuevas formas a entes creados. 

Es capaz de actuar segiin su naturaleza humana. 

- Trascendental- porque sus fines espirituales lo conducen a una mayor perfeccién 

humana. 

El sujeto reai de la educacién es este o aquél hombre, un hombre singular, unico 

e irrepetible.



“ El sujeto real de ta educacién no es el hombre tomado en su significado 

universal, sino éste, ese o aqué! hombre, un ser singular que realiza la naturaleza 

humana.” ® 

Una vez aclarado que ei sujeto de la educacién es e! hombre confirmaremos que 

el objeto de la educacion es la perfecci6n humana. 

El hombre al ser un ente inacabado es sujeto apto para recibir perfecciones; 

estas perfecciones son las que ta educacidén persigue y hacia las cuales se dirigen 

todas aquellos actos que hacen al hombre mas hombre como tail, que exigen un 

esfuerzo de la inteligencia y la voluntad y una eleccién de fa libertad para hacerlo mas 

perfecto. 

Por {fo tanto podemos concluir diciendo que: ei sujeto de la educacién es cada 

ser humano; mientras que el objeto de !a educacién es la perfeccién humana. Por su 

parte la Pedagogja tiene como sujeto de estudio al hombre y como objeto de estudio a 

la educaci6n. 

CONCEPTO DE PERSONA: 

El concepto de persona puede estudiarse por medio de diferentes perspectivas; 

a continuacién analizaremos algunas de las mismas para llegar a una conclusién 

general que derive en un concepto de persona sin reduccionismos. 

“La persona es una sustancia viviente, conciente, sensible, pensante, actuante y 

volitiva, distinta de todas las dem4s cosas y personas y responsable de sus propia 

acciones.” ° 

5 GARCIA HOZ, Victor. op. cit., p. 333. 
° KELLY, W.A., Psicologia de fa Educacion., p. 530. 

10



Esta definicién psicoldgica de la persona menciona las caracteristicas més 

relevantes que tiene la persona y que son basicas para la educacién; la fundamentan y 

hacen posibie. 

Boecio dice que la persona es: “la substancia individual de naturaleza racional” 
10 

Esta definicién hace referencia a que la persona es un ser individual, es decir 

idéntico a si mismo y diferente a los demas. EI término substancia hace referencia a 

que existe en si mismo y racional se refiere a que tiene inteligencia voluntad y alma 

espiritual. 

Por lo tanto podemos concluir diciendo que: 

La persona es un ser individual, Unico e irrepetible que tiene caracteristicas 

propias que fo diferencian como especie y caracteristicas Unicas que lo diferencian 

como individuo, por lo que la educacién debe cubrir tanto necesidades propias de la 

especie humana como to son la transmisi6n de la cultura y normas sociales, asi como 

las necesidades personales dadas por ia propia inteligencia, voluntad y libertad de 

cada individuo. 

1.1.3. Definicién y concepto de educacién. 

La educacién se remonta ai surgimiento del hombre, y es por esta razon , que 

se han tenido amplias y muy variadas acepciones y definiciones en el transcurso del 

tiempo. En este capitulo retomaremos algunos de fos conceptos de educacién que se 

han manejado a través del tiempo y han sido propuestos por diferentes autores , para 

asi llegar a un concepto principal que nos guie y sustente este trabajo. 

*© GARCIA HOZ, Victor., El concepto de Persona., p. 17. 
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La educacién ha sido objeto de muchos enfoques que se hacen en funcién de 

diferentes puntos de vista e ideologias, e inclusive bajo fa influencia de las condiciones 

socioculturales de la época. 

La educacién se fundamenta en fa propia esencia o naturateza del ser 

humano como io podemos leer en el siguiente parrafo: 

“ Lo caracteristico de los hombres es que son mucho mas incomptetos como 

seres humanos cuando nacen que las cabras o los gorriones; con esto quiero decir 

simplemente que hay muchas mas distancias entre un nifio y un hombre que entre un 

potritio y un caballo. Al nacer los hombres sdlo son un conjunto de posibilidades que se 

pueden desarrollar potenciaimente en muchas direcciones, aunque el hecho de nacer 

en un momenio dado, en un determinado pais, dentro de una clase social, en el seno 

de una determinada familia, restringe ya mucho estas posibilidades.” "' 

En este concepto de educacidén, que nos brinda Juan Delval, se da el 

fundamento de la misma; se hace hincapié en que ia educacién es un proceso 

puramente humano que nos diferencia de los animales y, por ser algo tan puramente 

humano, sus bases deben originarse desde y en la familia porque ésta es el medio 

natural donde se desarrolia el hombre. 

Una vez aclarada esta primera premisa de que la educacién es una actividad 

exclusivamente humana continuemos con las diferentes caracteristicas de la 

educacién, asi como sus diversas acepciones. 

* DELVAL, Juan., El desarrollo humano., p. Xil. 
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DEFINICION ETIMOLOGICA: 

“Etimolégicamente la educacién significa, en una parte, “conducir’, “educar” , 

llevar a un hombre de un estado a otro. Desde el punto de vista semantico significa 

“sacar de” , “extraer “ 

A partir de esta primera definicidn etimoldgica se puede afirmar que la 

educacién es un proceso que supone la evolucién del individuo, una evolucién que va 

de dentro hacia afuera, donde el desenvolvimiento interior es ei principal objetivo. 

Asimismo que las potencialidades que tiene el hombre, por medio de ia educacidn, se 

pueden convertir en actos que lo perfeccionen. 

DEFINICION VULGAR: 

“ Es una cualidad adquirida, un valor humano transmitide por fa sociedad a las 

personas de nuevas generaciones o ambientes que se integran a ella.” 2 

El elemento caracteristico de esta definicién vulgar es que se ve a la educaci6n 

como un producto de la influencia externa que es ejercida sobre el individuo. 

Comunmente se concibe a la educacién como una cualidad adquirida, por la 

cual un hombre se adapta o ésta adaptado en sus modales externos a ios usos y 

costumbres sociales. 

En ocasiones el concepto de educacién se ve tan disminuido que se considera 

a la educacién como una actividad demostrativa, puramente externa que va altamente 

vinculada a la sociedad y sus costumbres. 

” ofr., GER,, p. 17 - 18. 
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DEFINICION REAL: 

Entre los autores que han estudiado el concepto de educacién, algunos de 

ellos han tenido grandes aproximaciones mientras que otros han cafdo en grandes 

reduccionismos, es por esto que a partir de las definiciones que ofrecen 

profundizaremos y destacaremos los elementos esenciales que jas categorizan con ei 

propésito de hacer un analisis para aclarar la definicién de educacién. 

Victor Garcia Hoz afirma: “La educacidn es el perfeccionamiento intencional de 
» 13 

las potencias especificamente humanas. En esta definici6n los elementos 

importantes que deben subrayarse son: 

- Perfeccionamiento intencional - se hace referencia al perfeccionamiento porque se 

reconoce que el hombre es un ser inacabado, imperfecto, incompleto; el autor piensa 

que fa educacién busca el perfeccionamiento de la persona pero de una manera 

intencional, no al azar o por casialidad. 

- Potencias especificamente humanas - capacidades iatentes que tienen las personas 

por el hecho de ser personas, es decir, son capacidades no siempre desarrolladas, 

exclusivas del hombre por el hecho de ser hombre. 

Alo anterior puede agregarse que, como proceso: 

“La educacién es accién y es efecto. Mas ios efectos de toda accién se 

manifiestan en la aparicién de nuevos seres o nuevas formas. La educacién no crea 

nuevos Seres; actlia sobre un ser que ya existe con anterioridad al proceso educativo; 

acttia sobre ef hombre. Por consiguiente, los efectos del proceso educativo no estan 

en la aparicién de nuevos seres, sino que estan en la aparicién de nuevas formas, de 

* GARCIA HOZ, Victor., Principios de Pedagogia Sistematica., p. 15 
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nuevos modos de ser en el hombre. Pero si el hombre es susceptible de adquirir 

nuevas formas, lo debe a que es un ser finito, una realidad incompleta las nuevas 

formas que adquiere en virtud de la educacién van colmando el vacio de su finitud, van 

completando sus posibilidades de ser, es decir, van perfeccionandole” “* 

Asimismo, la educacién es un proceso que se encuentra inmerso en un tiempo , 

en tanto el hombre es un ser finito que tiende a! perfeccionamiento de sus 

potencialidades. 

Por otra parte imideo Nerici sefiala que: “ La educaci6n es un proceso que 

tiende a capacitar al individuo para actuar concientemente frente a nuevas situaciones 

de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integracién, la 

continuidad y el progreso social. Todo ello de acuerdo con fa realidad de cada uno, de 

modo que sean atendidas las necesidades individuales y colectivas.” * 

Este concepto puede esciarecerse en cuanto a algunos aspectos como son: 

- Actuar concientemente frente a nuevas situaciones de la vida - es decir, la educacion 

debe preparar al individuo para enfrentarse a ia vida. diaria, a los cambios y 

compromisos de las situaciones nuevas a las que el hombre se enfrenta 

constantemente; implica una toma de conciencia de la problematica presente y una 

sofucién eficiente. 

- Aprovechamiento de la experiencia anterior- 1a persona no desecha las experiencias 

ni aprendizajes anteriores al presente; sino que por el contrario, se apoya en estas 

experiencias para enfrentarse a nuevas situaciones. Ademas, “el aprovechamiento de 

la experiencia anterior puede serlo tanto de la colectividad, ajena, o del propio 

    ibidem ., p. 18 - 19. | 

8 GIUSEPPE NERICI, imideo.,Hacia una didactica general dindmica. , p. 19 
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individuo. | Aprovechar la experiencia ajena y de generaciones pasadas es 

aprovecharse se su propia experiencia para resolver nuevas situaciones de la vida.” °° 

Aqui el autor sefiala o aumenta un elemento mas al concepto de ia educacién que es el 

de dar una primera aproximacién al aspecto social de la educacién, es decir, la 

educacion se da en el individuo y recae en la sociedad y viceversa. 

- Integracign - “ Es la inclusidn espirituat de! individuo en la sociedad......como persona 

que comprende y ama su medio y a sus semejantes. La integracién social cuando se 

tealiza lleva al individuo a: 

identificarse con las preocupaciones y aspiraciones de su grupo 

a sentir y a querer fo que el grupo siente y quiere 

a tomar conciencia de los problemas de su comunidad.............. 

a querer, en suma, participar de manera responsable en ta vida del grupo.” 

La educacién no puede considerarse como tal si no lleva al individuo a 

relacionarse con otros sujetos y a mejorar esta relacién, porque solamente mediante 

esta relacién habra una mejora de la sociedad. La educacién debe verse inmersa en 

un proceso social, que Ileve al individuo a relacionarse con ei medio que lo rodea; asi 

como a mejorar este medio. 

- Continuidad- La educacién a pesar de tener sus brechas y sus diferencias tiene una 

cierta continuidad a través de las generaciones, lo que permite el entendimiento entre 

las mismas y la conservacién de la cultura. 

- Progreso - La educacién leva a los pueblos a un progreso social, a un cambio en ias 

sociedades, esto es posible por la herencia cultural que manejan fos objetivos 

educativos, pero también los contenidos educativos se transforman dependiendo de las 

  

"8 ipidem., p. 20. 
idem. 
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exigencias sociales del presente, esto hace a la educacién mas eficiente y por fo tanto 

necesaria para el progreso de las sociedades. Lo que reafirma la idea de que ia 

educacién es fuente de perfeccionamiento. 

- Realidad de cada uno - “ La necesidad de la educacién debe ajustarse a jas 

particularidades del educando de modo que se le pueda encaminar para que ocupe, 

dentro de ja sociedad, el lugar que mejor armonice con sus_ posibilidades 

biopsicolégicas. De dicha actitud surge el reconocimiento de las diferencias 

individuales y el respeto que ellas merecen” “* La educaci6én debe buscar el 

perfeccionamiento maximo de cada individuo segtin sus caracteristicas propias, 

individuales e inigualabies. 

- Las necesidades individuales y colectivas - “ Ninguna educacién tendra vaior si no 

proporciona satisfaccién al individuo y si no armoniza con la sociedad........ Carece de 

sentido la educacién que conduce a una satisfaccién individual dentro de una linea 

egoista, dejando de lado las necesidades colectivas, toda vez que no se pueda separar 

  al individuo del grupo. Ambos forman un binomio. Hay que formar al hombre no 

divorciado de la sociedad ni en funcién de ella, sino en perfecta armonia con la 

sociedad.” * 

Con todo {fo anterior podemos concluir que Nerici afiade a la educacién una 

dimensién muy importante que Garcia Hoz no tomé en cuenta: la dimensién social del 

individuo, que es la que permite que la educacion deje de ser un proceso puramente 

personal para convertirse en un fenémeno de gran relevancia social. 
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Hubert Henz afirma que “ !a educacién es el conjunto de todas fas acciones 

ejercidas sobre la persona para forjar su personalidad “ 7° 

Esta definicién enfatiza la accién externa que coadyuva a la educacién del 

sujeto, que puede considerarse muy limitada porque no solamente los estimulos 

exteriores educan, sino que la educacién también es un proceso interno, que 

compromete a las caracteristicas mas intimamente humanas que son: !a inteligencia, 

voluntad y libertad; sin embargo ‘la clave ultima y esencial del concepto de 

educacién es la libertad y la decision personal. A fin de cuentas la educacién no es 

otra cosa sino un proceso de estimulo y ayuda social, en la vida de cada persona 

singular, en tanto que propia, para que ésta sea capaz de autogobernarse o de 

desplegar sus posibilidades de proyectar y decidir, la autonomia y responsablemente, 

una forma de existencia en el marco de la realidad social en la que ef hombre se 

integra.” 7" 

Oliveros F. Otero plantea que: “ La educacién se entiende como un gradual 

proceso de responsabilizaci6n de seres libres “ 2 La educacion es un proceso de 

mejora de toda persona para que ésta esté facultada para captar la verdad, el bien y la 

belleza, porque esta captacién fe dard ia posibilidad de estar en constantes 

descubrimientos , para posteriormente vivir de acuerdo a esta verdad, bien y belleza 

captados. 

Oliveros considera que el objetivo de la educacién es que las personas libres, 

se responsabilicen, pero no hace referencia a cémo lograr que la persona sea un ser 

fibre; considera también a la educacién como un proceso de mejora que ayuda a que 

fa persona asiente las bases hacia los valores superiores que persigue el hombre como 

9 HENZ, Hubert. op. cit., p. 17. 
GARCIA HOZ, Victor., Et concepto de persona., p.19. 

2 OLIVEROS F , Otero ., Que es la orientacidn familiar, p. 12. 
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son la verdad, el bien y la belleza asi, la educacién debe asentar estos valores, para 

que posteriormente sea el propio individuo el que por medio de su esfuerzo personal 

las eve a la practica en la vida diaria. 

Otra definicién que ampiia el concepto de educacién es la que ofrece Van Dyke 

que considera que ésta es: “ criar hombres que puedan ver claramente, imaginar con 

vivacidad y pensar con exactitud” * 

Esta definicién, de manera poética, hace referencia a que la educacién debe ir 

enfocada directamente al hombre, para ayudarle a fograr que desarrolle su 

pensamiento, inteligencia y su imaginacion. 

Asi como: “la educacién en sentido estricto, es el proceso intencional por ef que, 

a@ partir de una cierta indeterminacién o autonomia, se persigue el perfeccionamiento 

de la totalidad dei ser personal< ™ 

Esta definicién se refiere a que la educacién abarca a toda Ja persona para que 

de una forma intencional y gradual se llegue a la autonomia del individuo, como un 

proceso con objetivos propios. 

Giovanni Gentile sostuvo que el proceso educative es eterno, porque ef proceso 

educative no tiene principio ni final, esto es dado por la propia espiritualidad dei 

hombre, que constituye al hombre en cuanto hombre desde la concepcidn hasta ia 

muerte. 

Gentile hace notar que la educacién es un proceso sin principio ni fin, es decir 

que cualquier intento por delimitar a la educacién dentro de un determinado tiempo va 

3 BELTRAN PRIETO, Luis., op cit., p. 30. 
4 SANCHEZ CEREZO, Sergio., op. cit., p. 475. 
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a fracasar, ya que el hombre es sujeto de educacién desde la concepcién hasta la 

muerte. 

“Es, por lo tanto, !a educacién un proceso necesario y legitimo para la 

Supervivencia humana, ya que e! hombre se ve obligado a aprender respuestas para 

vivir, {0 que al mismo tiempo le hace ser de un mado u otro * # Aqui se nota como es 

que 1a educaci6n tiene una connotacidn vital, lo que ia hace una necesidad primaria y 

esencial en el hombre. 

1.1.4. Fines de la educacién. 

Los fines de fa educacién son sefialados por !a Etica. 

La educacién por el hecho de ser un proceso intencional tiene unos 

determinados fines, que pueden ser tanto individuales como sociales o bien 

universales y hacia cuyo cumplimiento el hombre se dirige. 

“Toda educacion tiene claramente unos fines pues pretende formar un tipo de 

hombre determinado......pero frecuentemente estos objetivos no son explicitos....... : 

lo que significa que hay tantas finalidades educativas como hechos educativos se 

den en las personas. No obstante un concepto meramente platénico: “la finalidad de 

la educacién es dar al cuerpo y al alma la belleza y la perfeccidn de que son 

0 27 
susceptibles” “", supone una finatidad de la educacion tan amplia que puede prestarse 

a muchas interpretaciones. 

5 SANCHEZ CEREZO, Sergio., op. cit., p. 475. 
2° BELTRAN PRIETO, Luis., op. cit., p. 87. 
2 ibidem., p. 14. 
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Es par lo anteriormente dicho que clasificaremos a les fines de la educacién 

basados en las esferas de fa vida humana: individual, social y trascendental. 

FINES EN EL SENTIDO INDIVIDUAL DE LA EDUCACION. 

El primer fin que tiene la educacién es un fin individual; no podemos perder de 

vista que fa persona es la primera en ser educada. La educacién se da en un primer 

término con el individuo, en el individuo y para el individuo. 

En et sentido individual !a educacién tiene !a finalidad de: 

- “ Proporcionar una adecuada atencién a cada individuo, segun sus posibilidades, de 

modo que se favorezca el pleno desenvolvimiento de su personatidad . 

- Inculcar al individuo sentimientos de grupo, a fin de inducirlo a cooperar con sus 

semejantes en empresas de bien comin, sustituyendo la competicion por la 

colaboracién, el vencer a los otros por el vencerse a si mismo, es un esfuerzo de 

autoperfeccionamiento” * 

Los fines de la educacién en sentido individual dejan entrever una marcada 

connotacién social o de donacién al “otro”, porque solamente asi, mediante la donacién 

del propio yo, e! individuo puede perfeccionarse y llegar a su plenitud. 

“Desde el punto de vista biopsicolégico, la educacién tiene por finalidad llevar al 

individuo a realizar su personalidad, teniendo presentes sus posibilidades intrinsecas. 

Luego !a educacién pasa a ser un proceso que tiene por finalidad actualizar todas fas 

virtualidades del individuo, en un trabajo que consiste en extraer desde adentro del 

propio individuo lo que hereditariamente trae consigo.” 9 

  

8 GIUSEPPE NERICI, Imideo., op. cit., p. 26. 
idem. 
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La educacién en sentido individual debe desarrollar las caracteristicas 

individuales de cada educando, debe concentrarse en formar integramente a un 

individua, para que posteriormente se incorpore a {a vida social preparado para influir 

y ser influido positivamente. 

FINES EN EL SENTIDO SOCIAL DE LA EDUCACION: 

La educacién no puede verse Unicamente como un proceso individual; el hombre 

eS un ser social por naturaleza, jo que hace referencia a que se ve inmerso en una 

sociedad o comunidad con determinadas peculiaridades, que hacen que ei individuo 

tenga necesidades educativas especificas para adaptarse a su nucleo social. 

La transmisién de fa cultura solamente puede llevarse a cabo mediante una 

educacién con sentido social, porque : sino se diese continuidad en la educacién, 

cada generacién tendrfa que iniciar su propio proceso de cuitura, por fo que la cultura 

moriria debido a las modificaciones generacionales influidas por diferentes 

circunstancias , por jo tanto podemos decir que es la cultura una parte primordial de 

toda sociedad, y es precisamente esta cultura la que guia y exige a la educacién una 

finalidad social. Si ia educacién no tuviera una importante funcién social, las nuevas 

generaciones no estarian preparadas para continuar y remplazar a las adultas que 

poco a pace se retiran de la vida social. 

Algunos autores en materia de educacién consideran tan importante !a finalidad 

social de la educacién, que incluso fa definen por su estrecha relacién con ésta. Asi 

Paul Natorp, afirma que: “ toda actividad educadora se realiza sobre fa base de la 

comunidad “. ® 

® BELTRAN PRIETO, Luis., op. cit., p. 16. 
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La educacién es un proceso social desde ef momento en que el individuo 

modifica su conducta a partir de los estimulos que recibe de una sociedad. También 

es importante destacar que uno de los principales objetivos de la educacién es lograr 

que el individuo logre la adaptacién social para que influya y sea influido por la 

sociedad. 

Asi, los fines de fa educacién en un sentido social deben ser: 

- * Preparar a las nuevas generaciones para recibir, conservar y enriquecer fa herencia 

cultural det grupo” 

- Preparar, asimismo, los procesos de subsistencia y organizaci6n de los grupos 

humanos, teniendo en vista nuevas exigencias sociales, derivadas de! crecimiento 

demogréfico y de los nuevos conocimientos. 

- Promover ef desenvolvimiento econémico y social, diminuyendo tos privilegios y 

proporcionando los beneficios de fa civilizacién al mayor numero posible de individuos.” 

an 

Es importante resaltar el papel social de la educacion y por lo tanto que los 

fines sociales de la misma se dardn por afiadidura, situacién que debe de contemplar 

todo proceso educativo. 

FINES EN EL SENTIDO TRASCENDENTAL DE LA EDUCACION. 

La educacién no busca educar a un hombre en general; este hombre en general 

no existe. Al respecto, Santo Tomas sefiala: “Pero existe realmente en todo hombre 

to que hace a cada ser un hombre. Y por distintos que los hombres sean, en ser 

  

* GIUSEPPE NERICI, Imideo., op. cit., p. 26. 
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hombres coinciden todos ellos; de lo contrario, no se trataria de hombres distintos, sino 

de algo distinto de fos mismos hombres.” * 

Los fines individuales y sociales de la educacién buscan el perfeccionamiento de 

un hombre determinado que se encuentra en una sociedad especifica; pero es el fin 

trascendental de fa educacién el que ve en el hombre una esencia que le es propia , 

que hace de éI un ser inacabado, trascendente y por lo tanto perfectible. Es el sentido 

trascendental de la educacién Ia finalidad que le afiade ala educacidn la caracteristica 

de integral, porque solamente viendo ai hombre en su totalidad: como hombre 

individual, ser social y creatura participativa se puede realizar una verdadera 

educacién que abarca a toda la persona y la lleve a la adquisicién de valores 

superiores que fo Ilevaran a la felicidad. 

Asi, el sentido trascendental de [a educacién es: 

- “ Orientar al individuo hacia ‘la aprehensién del sentido estético y poético de las 

cosas, de los fenémenos y de los hombres, con el objeto de posibilitarle vivencias mas 

profundas y desinteresadas. 

'- Llevario, ademas, a tomar conciencia y a reflexionar sobre los grandes problemas y 

misterios de las cosas, de la vida y de! cosmos, a fin de proporcionarle vivencias mas 

hondas.” * 

La educacién tiene la finalidad de afiadirle al hombre las perfecciones que 

carece y que esta posibilitado a tener. 

Los fines en el sentido trascendental afiaden al hambre habitos morales e 

intelectuales que lo perfeccionan y io hacen mas libre. 

MILLAN PUELLES, Antonio., La formacién de la personalidad hymana., p. 55. 
3 GIUSEPPE NERICI, Imideo., op. cit., p. 28. 
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1.1.5. Tipos de educacién. 

Podemos aludir a diferentes tipos de educacién porque este es un concepto muy 

amplio que se inscribe en el Ambito de ta vida del hombre y, como el hombre y la 

educacién son muy compiejos no podemos ni siquiera intentar encasillar a la educacién 

en un tipo unico. 

“La educacién es un proceso social, representada por toda y cualesquiera 

influencia sufrida por el individuo que es capaz de modificar su comportamiento. En ei 

campo de estas influencias podemos distinguir la exoeducacién y la autoeducacién.” * 

A) EXOEDUCACION - jos estimulos que recibe el individuo son accidentales, en este 

caso la educacién que incide sobre ei individuo no tiene un objetivo previamente 

establecido ni estrictamente definido. La exoeducacién se da sin la accién de la 

voluntad de} sujeto. 

La exoeducacién puede ser: 

- Educacién inintencional - donde hay una modificacién de ia conducta resultante de la 

influencia de instituciones que no buscan la educacién como finalidad propia, sino que 

se da por afiadidura como puede ser: el arte, los medios masivos de comunicacién, 

amistades, etc. 

- Educacién intencional - donde hay una modificaci6én de ta conducta resultante de la 

influencia organizada principalmente de instituciones. Agui encontramos al hogar, 

escuelas e iglesia, siendo la escuela la que mds caracteriza a esta educacién 

intencional. 

* ctr, ibidem., p. 23. 
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B) AUTOEDUCACION - en la autoeducacién el sujeto es quien voluntariamente recibe 

e incluso busca fas influencias capaces de modificar su comportamiento. Esta 

autoeducacién se da cuando el individuo tiene un determinado perfeccionamiento y 

expansion de su personalidad, porque la autoeducacién exige bases sdlidas y por fo 

tanto una determinada madurez. 

Uno de los objetivos de ta educacidn deberia ser llevar al educando a la 

autoeducacién, para que por é! mismo y con sus propios medics pueda llegar a fa 

expansién de su personalidad, es decir a lograr conformar una identidad personal. 

A pesar de que acabamos de mencionar una clasificacién de los tipos de 

educacién cabe destacar que no hay educacién sistemé4tica que en cierta manera no 

contenga elementos de educacién esponténea y por otra parte la educacién 

espontanea puede estar sujeta a sistematizarse , por lo que se quiere reiterar que no 

se puede ser tajantes a fa hora de querer encasillar algdn hecho educativo en algun 

tipo de educacién. 

Por otra parte también es importante dejar claro que tanto la exceducacién como 

la autoeducacién se dan en un sujeto al mismo tiempo, las dos forman parte de un 

mismo proceso educativo: “la educacién de un sujeto no es resultado solo de la 

instituci6n escolar. El medio en que vive y con el que interactiia ejerce en él una 

accién educativa, algunos han llamado a esto la “ escuela paralela” * 

A mayor autonomia y madurez del individuo la autoeducacién se va imponiendo 

sobre ia exoeducacién: “ en virtud de la autoeducacién, el individuo pasa a ser maestro 

de si mismo, en el sentido de que se ensefia a si mismo mediante la reflexién, por el 

estudio personal o por la orientacién propia que da a sus esfuerzos en la direccién de 

  

8 ARREDONDO, Martiniano, et. al, Pautas para un modelo de docencia., p. 15 
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un mejor aprendizaje. Pero, para que sea eficiente la autoeducacién, conviene que el 

individuo sea adecuadamente preparado para ello, a fin de que ella no se convierta en 

un esfuerzo inutil” * 

Para fines propios de esta investigacién cabe mencionar que la educacién 

familiar debe buscar y fomentar la madurez personal, porque solamente mediante ta 

adquisicion de esta madurez e identidad personal se podra lograr que el individuo 

haga de su proceso educative propio un proceso de autoeducacién leno de éxito y 

conducido a un mayor perfeccionamiento. 

1.2. LA ORIENTACION. 

Asi como la educacién la concebimos como una actividad primordial en la vida 

familiar y a su vez como una responsabilidad, derecho y deber de jos padres , la 

orientacién la podemos estimar como un excelente medio para cumplir los objetivos 

educativos ya sean personales, profesionales, familiares, institucionales, etc. 

‘La orientacién...aciara al individuo los caminos por fos cuales encontrara su 

armonia interna y su situacién adecuada en Ja sociedad” ” 

Para profundizar y entender por qué la orientaci6n es un medio educativo a 

cualquier nivel, explicaremos los campos epistemolégicos de la Pedagogia, que nos 

ayudaran a entender la relacién entre Orientacién y Pedagogia. 

% GIUSEPPE NERICI, imideo., op. cit. p. 24. . 
3%” GARCIA HOZ, Victor., Principios de Pedagogia Sistematica., p. 266. 
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1.2.1. Campos epistemolagicos de la Pedagogia. 

Cuando nos referimos a campos epistemolégicos de la Pedagogia, hacemos 

referencia a los problemas que aborda la misma por ei hecho de ser una ciencia. 

Los campos epistemoaldgicos de la Pedagogia son tres que se desarrollan a la 

fuz de! campo axioldgico; estos campos son el Teleoldgico, Ontoidgico y Mesolégico 

que se complementan mutuamente, aunque consideramos que !a Pedagogia tiene su 

fundamente mas fuerte en el campo Mesoldgico, mientras que la Filosofia en el 

Telealégico y la Psicologia en e} Ontolégico por ei objeto propio de estudio de cada 

una de estas ciencias. 

CAMPO ONTOLOGICO DE LA PEDAGOGIA. 

El campo ontoldgico estudia !o referente al ser: el estudio del ente en cuanto 

ente, es decir, la esencia o naturaleza de la persona que va a ser sujeto de educacién. 

EI campo ontolégico estudia al ser de la educacién que es el hombre. 

E! punto de partida de la ontologia pedagégica es el conocimiento del ser. 

El campo ontaldgico es importante porque la educacién debe partir de la 

comprensi6n y el sentido del ser de] educando porque solamenie asi la educacién va 

a tener un punto de partida real, un conocimiento fundamental del sujeto de la 

educacion. 

En ta familia es importante que se tenga un conocimiento y comprensién 

profundo del ser, que se conciba su sentido, porque solamente asi se educard de 

acuerdo y respetando la naturaleza o esencia de la persona. 
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CAMPO AXIOLOGICO DE LA PEDAGOGIA. 

La problematica axioldgica constituye el problema central de la Pedagogjia ... 

dado que fa educacidn es, desde esta perspectiva, “ iniciar al hombre a ta realizacién 

de valores para lograr su perfeccionamiento a través de la realizacién de su proyecto 

personal de vida “* 

Estos valores deben fundamentar las tres dimensiones det hombre: 

- Dimensién corporal - valores a través de fos cuales el hombre fortaiece y prolonga su 

acci6n para transformar e! medio que lo rodea. 

- Dimensién social - valores por medio de los cuales se manifiesta la armonfa y la 

sublimacién de la realidad, valores que buscan conocer los objetos a partir de la 

realidad objetiva, y también ios valores que dirigen al hombre como ser individual y 

social hacia el deber ser. 

- Dimensién trascendental - valores que trascienden lo inmediate y lo posibilitan a una 

explicacién fundamental, ultima y global de todo ser y de todo vator. 

Esta tarea es fa mds dificil de la educacién, porque la educacién moral 

compromete a toda la persona y hace al hombre moraimente virtuoso, lo que es un 

objetivo, tarea y misién muy ambiciosos de la educacién. 

La familia juega un papel muy importante en el perfeccionamiento virtuoso del 

individuo, es la famifia la que da las bases, guia y posteriormente vigila este proceso 

de perfeccién. 

% SANCHEZ CEREZO, Sergio., op. cit., p. 166. 
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CAMPO TELEOLOGICO DE LA PEDAGOGIA: 

Este campo se refiere a los fines o deber ser de la educacién en su sentido 

individual, social y trascendental , dichos fines le dan a la educacién una cierta 

intencionalidad, la cual debe ir encaminada al perfeccionamiento de ia persona, de 

acuerdo a la Etica y a las esferas que conforman ta vida humana. 

CAMPO MESCLOGICO DE LA PEDAGOGIA. 

Este campo se define como: “ ....... parte de ia Pedagogia que se ocupa de los 

medios de fa educacién. “ 

Estos medios son: 

- Diddctica- es la disciplina y arte de ensefiar. Es disciplina en tanto que toma de la 

Pedagogia su objeto material y formal de estudio; y asi como disciplina, la didactica 

investiga y experimenta nuevas técnicas de ensefianza, teniendo como base, 

principalmente, fa biologia, ia psicologia, fa sociologia y la filosofia. Es arte, cuando 

establece normas de accién o sugiere formas de comportamiento didactico basandose 

en los datos cientificos y empiricos de {a educacién. 

- Organizacién escolar - hace referencia a las partes de un todo escolar, son la formas 

y estandares preestablecidas que se utilizan para administrar, planear, organizar, etc. 

una institucion educativa. En la organizacién escolar se incluyen elementos como: 

estructura de la escuela, ordenacién de alumnos, personal educador, departamentos y 

equipos educadores, elementos materiales y planeamiento de actividades, tecnologia, 

legistacién, administracién, etc. 

ibidem., p. 960. 
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- Orientacién - “ Proceso de ayuda técnica y humana dirigida al individuo para que 

alcance autonomia personal y madurez social.” * 

Por lo tanto fa orientacién es un medio para la educacién. 

1.2.2. Tipos de orientaci6n: 

La orientacién busca brindar un servicio personal para que el individuo llegue al 

autoconocimiento y el de la sociedad en donde le tocd vivir, y por medio de este 

conocimiento servir mejor a los demas. 

Los principios generales de toda orientacion son: 

1.“ Es labor de equipo interdisciptinario. 

2. De cardcter procesual. 

3. Respeta las diferencias individuales. 

4. Es para todos fos sujetos. 

5. Basicamente es preventiva. * “* 

Hay diferentes tipos de orientacién;, ésta se da dependiendo de las necesidades 

del individuo y segun su contenido. Se puede habiar de: 

1. Orientacién escolar - “Proceso de ayuda al alumno en cuestiones relacionadas con 

la situacién escolar para que, a lo largo de su recorrido, realice elecciones acordes con 

sus intereses, capacidades y situacién personal. “ ® En la actualidad ya no se ve a la 

  

* ibidem., p. 1072. 
" ibidem., p. 1073. 
“ idem. 
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orientacién escolar solamente como ia mera solucién de dificuitades escolares o 

problemas de estudio. 

La orientacién escolar se da a nivel primaria y secundaria principalmente, 

aunque se da durante toda la escolaridad del individuo. Su principal objetivo es e! 

correcto desarrollo social y escolar del alumno, asi como ta deteccién y tratamiento de 

problemas de aprendizaje. 

2. Orientacién Vocacional - Es el proceso mediante el cual se busca ayudar al 

individuo a elegir una ocupacién, prepararse para desempefiarla e ingresar y progresar 

en ella. Se da, generaimente, en el segundo y tercer curso de la educacion media 

superior y ayuda a descubrir una vocacién propia , la cual siempre va acompafiada de 

una_aptitud, que es una disposicion natural para realizar alguna actividad. 

3. Orientacién Profesional - se busca ubicar ai recién egresado de estudios de nivel 

superior e inclusive nivel medio-superior, en un campo ocupacional determinado, asf 

como darle diferentes opciones de educacién permanente segtin su plan de vida y 

carrera. 

4. Orientacién Personal - “ Proceso de ayuda a un sujeto en el conocimiento de si 

mismo y de la sociedad en ia que vive, para que alcance su propia autonomia personal 

y una madura integracién social” ® Se orienta en aspectos individuales como: valores, 

creencias, actitudes, sentimientos, etc. Tiene como objetivo que el sujeto elabore su 

propio plan de vida. 

5. Orientacién Familiar - “ Es un servicio de ayuda para la mejora personal de quienes 

integran una familia, y para ta mejora de fa sociedad en y desde las familias. ...... La 

  

*® ibidem., p. 1074. 
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orientacién familiar contempla a fa sociedad doméstica como centro de intimidad y 

come centro de apertura.” “ 

1.2.3. La Orientacién Familiar. 

Ahora vamos a ampliar un poco mas este concepto diciendo que ia Orientacién 

Familiar es : “ una orientacién personal, es decir, un asesoramiento a ta persona en 

el Ambito que le es mas propio: el 4mbito naturat del amor y de la educacién “ “ que es 

ta familia. La Orientacién Familiar tiene que ver con las necesidades de orientacién 

individual o personal que tienen cada uno de los miembros de ta familia como seres 

independientes, para posteriormente ver las necesidades de! conjunto llamado familia, 

y que esto a su vez se refleje en la sociedad donde ésta se desenvuelve. 

La Orientacién familiar surge de ia necesidad provocada por e! desarrollo sociat 

y las nuevas exigencias que presionan a la familia a utilizar um mayor numero de 

recursos para la educacién de sus miembros. 

“La Orientacién Familiar como proceso no es una ayuda aislada y genérica, sino 

especifica y continuada. Puede iniciarse en actividades de grupo, pero debe 

*_ La Orientacion 

Familiar es un proceso, es decir tiene una secuencia en el tiempo y debe ser adaptada 

responder, como ayuda, ai caracter irrepetible de cada familia 

y adecuada a cada familia; ya que cada una de las familias es Unica e irrepetible al 

igual que los individuos que la conforman. 

La Orientacién Familiar se da en todos los integrantes de Ia familia, y ios temas 

que abarca son tan amplios que podemos decir que abarca todos los temas de la vida, 

“ OLIVEROS F., Otero., op, cit., p. 17. 
% ibidem., 18 
4 idem. 

33



aunque ei desglose de éstos dependerd de Ia situacién especifica de cada familia : 

el servicio que brinda la Orientacién Familiar, va destinada a los miembros de ia 

famitia, como sus primeros, segundos o terceros responsabies y abarca_ tado lo 

referente a las dimensiones de nacer , de vivir y como vivir , que es, esencialmente, 

crecer y morir. 

CARACTERISTICAS DE UNA VERDADERA ORIENTACION FAMILIAR: 

- “ Es una ayuda con calidad artistica que implica verdadero didlogo y verdadero 

respeto a fa libertad responsable del asesorado” “” La orientacién es un arte, y 

solamente se lleva al cabo si el orientado la quiere libremente y acepta ta 

responsabilidad. , 

~ La Orientacién Familiar se rige por tos criterios de una verdadera mejora personal. 

Como la Orientacién Familiar es un medio de fa educacién tiene como finalidad 

implicita y explicita el perfeccionamiento total de las personas que integran una familia, 

para asi perfeccionar una parte de la sociedad. 

- Si realmente se presta ayuda orientadora en una familia, ha de notarse una mejor 

acci6n educativa de los padres, y del resto de los miembros de la familia porque la 

Orientacién Familiar como toda ensefianza requiere la busqueda de una modificacién 

de !a conducta, y en este ambito se debe ver reflejada directamente en la paulatina 

perfeccion de ta accién educativa, y esta familia debe de trascender, salir de si misma y 

mostrar estas mejoras en una proyeccién social. 

4” ibidem.., p. 29. 

34



CAPITULO Il 

2.1. LA FAMILIA: AMBITO MAS INTIMO DE LA EDUCACION DEL HOMBRE. 

La familia es el Ambito natural donde crece el hombre y por lo tanto es el Ambito 

natural donde se educa el hombre. 

En este capitulo estudiaremos a la familia en su totalidad, sus perspectivas, 

estructura y conceptos fundamentales con la unica finalidad de comprender la inmensa 

importancia de su obra educativa tanto en la persona como en fa sociedad para asi 

entender la enorme tarea, responsabilidad, importancia, trascendencia e influencia que 

tiene la familia en la consolidacién de la identidad de! adolescente. 

2.1.1. La familia. 

La familia tiene gran importancia para el hombre y para la sociedad: es el medio 

intimo en que fa humanidad misma se realiza: al individuo se le manifesta en fa familia 

la situacién metafisica del hombre con sus fines y tareas, su unién organica con otros 

hombres en una comunidad donde e} hombre se desarrolla, influye y es influido. 

La familia es un conjunto de factores, es un sistema en donde todo influye y 

todos sus miembros son influidos, de ahi la importancia que tiene ésta en la educaci6n 

de sus miembros, en la mejora y el crecimiento de las personas que en ella se 

desarrollan. 

A continuacién desarrollaremos y profundizaremos en el concepto de familia 

para poderla ver en su totalidad, apreciar y valorar su grandeza educativa. 
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2.1.1.1. Concepto de familia. 

La familia en primer jugar es una institucién natural que creada por Dios tiene un 

caracter social de acuerdo con fa naturaieza propia de la persona, por Jo que la familia 

al abarcar !a totalidad del hombre debe ser considerada como una dimension esencial 

del mismo. * 

La familia busca e! bien de cada uno de sus miembros que posteriormente se 

    

amplia, por la influencia social que ésta tiene ai bien comin, porque es importante 

destacar que la familia es ta célula primaria del tejido civil 0, lo que es lo mismo fa 

familia es la célula de la sociedad. 

La familia tiene, por su propia naturaleza, una misi6n, objetivos especificos y 

estilo de vida propio tanto al interior de si misma como al exterior con la sociedad. 

“Cada familia esta constituida por un conjunto de personas que son Unicas, y porque ef 

riquisimo entramado de fas relaciones que se establecen entre ellas es original; cada 

familia es irrepetible, tiene una personalidad propia, y por {0 tanto, tiene un modo de 

ser exclusivo. * *° 

La familia ha sido estudiada a través del tiempo y a pesar de que en la 

actualidad es una realidad con multiples formas, susceptible de manifestaciones 

distintas, aunque con una estabilidad profunda a !o largo de la historia, en cuanto a las 

funciones 0 sefiales propias que la identifican, es innegable que la familia es una 

comunidad creada por Dios para el cuidado tanto de las necesidades de la vida 

cotidiana como para los cuidados mas especificos y profundos que necesita la 

persona. 

® of. WOJTYLA, Karol., Familias Consortio., p. 12. 
© 1 OPEZ DE LLERGO, Ana Teresa., Cada Familia Unica., p. 8. 
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No se puede estudiar a fa familia desde una sola perspectiva porque por su 

complejidad requiere de un estudio interdisciptinario que puede ser estudiado desde 

diferentes y multiples perspectivas , porque la familia implica diversos aspectos como 

lo son el biolégico, social, legal y espiritual que estén intimamente ligados al 

cumplimiento de objetivos y funciones. 

A pesar de todas las posibilidades de andalisis que presenta ta familia, es 

importante destacar la importancia personai que esta tiene. Como menciona J. P. 

Viladrich: “ la familia es una instituciédn que hace posibie ai hombre nacer como 

persona y lo mismo se puede decir de crecer y de! morir como persona.” ©" Lo anterior 

aclara que la familia esta intimamente ligada con la propia naturaleza del hombre, lo 

que nos lleva a pensar que la familia es una instituci6n natural y no un intento de 

creacién social. Aigo tan bien planeado, tan bien organizado y estructurado que sea 

capaz de cubrir todas las expectativas humanas no puede ser producto de 

cenvencionalismos sociales ni de creacién puramente humana. 

“ La familia es una instituci6n natural que hace posible al hombre desde su 

nacimiento - o mejor desde su concepcidn -, el disfrute o el ejercicio de algunos 

derechos esenciaies: el derecho a fa vida- es decir, a nacer, - ef derecho a la 

educacidn - es decir, a crecer - , el derecho a completar en las mejores condiciones su 

proceso educativo - es decir, a morir - En definitiva, el derecho a ser persona”. a 

La familia es lo mas “suyo”, personal e intimo que tiene una persona después de 

su propia intimidad, identidad y de su propio yo. La familia representa un centro de 

intimidad que tiene la persona, pero a la vez da las bases para la apertura a la 

sociedad; es por esto que se afirma que la familia es centro de intimidad y de apertura 

*' OLIVEROS F., Otero., Educacién y manipulaci6n., p. 16. 
& ibidem., p. 17. 
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que prepara a la persona para crecer hacia su propio interior, asi como a desarrollarse 

hacia el mundo exterior. 

Por ser la familia un centro de intimidad y de apertura, una institucion natural 

creada por Dios para el desarrollo integral de la persona, representa el primer conjunto 

de estimulos educativos que el individuo puede tener. 

Para entender en su totalidad el concepto de familia es imprescindible tomar en 

cuenta que la familia no seria posible de no existir ef matrimonio porque este es su 

base. La familia tiene en el matrimonio no solo su origen, sino también su fundamento, 

porque la gracia sacramental hace posible el cumplimiento de las tareas familiares. 

Es ef matrimonio el que fundamenta !a estrecha e inseparable relaci6n que hay 

entre la persona y la familia, porque es su base fundamental y sustento, y la base del 

matrimonio es ia propia naturaleza humana, tanto del varén como de fa mujer. 

“ La familia se origina en el seno del comportamiento del hombre en cuanto 

persona, capaz de descubrir, de transmitir y de forjar valores en la unidad de una vida 

en comin con otros seres como 61“ ™ 

La familia tiene un valor insustituible para el hombre porque es en ella donde el 

hombre es absolutamente aceptado por si mismo, y no unicamente a condicién de que 

posea determinadas caracteristicas deseadas y condicionadas por otros. En la familia 

se aprende el significado y la esencia de la persona individual y de la sociedad al 

mismo tiempo. 

  

5 cfr, WOSTYLA, Karol., op. cit. p. 14. 
54 CHAVARRIA OLARTE, Marcela., Patemidad y Trascendencia., p. 60. 
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La familia es un conjunto de personas, unidas por jazos de amor que crecen y 

se desarrolian juntas, porque es un ambito de encuentro: en ella coinciden 

naturalmente varios seres humanos. No coinciden por azar o por casualidad, sino que 

se encuentran unidos por la paternidad, la filiacién y la fraternidad, que se da a partir 

de la primera y mutua eleccion: la de un hombre y una mujer, que, al casarse, fundan 

una familia. La vida familiar se ve enormemente enriquecida por las aportaciones 

amorosas de las personas que !a conforman y crecen juntas mediante el encuentro 

cotidiano, porque abrirse a} otro proporciona innumerables experiencias Nenas de 

oportunidades de crecimiento ya que aqui en la familia la persona se muestra ta! cual 

es, sin temor a ser rechazado por siempre con fa visi6n de ser aceptado y amado. 

Podriamos mencionar una extensa lista de tareas propias de fa vida familiar, 

porque hay que recordar que en la persona todo se educa, y como la familia es el 

Ambito mas intimo de esta educacién su tarea educativa es tan compleja como io es el 

propio hombre. fstas tareas de la familia se’ fundamentan principalmente en las 

necesidades de la persona que a su vez se pueden resumir en dos conceptos: 

afirmacion de la personalidad y sentimiento de seguridad %. 

-  Afirmacién de fa personalidad - ef primer modo como la familia afirma fa 

personalidad es por medio de a proyeccién creadora de quienes la constituyen y fa 

sostienen. Esto se da en dos sentidos: 

- Generacién - generando nuevas vidas en cooperacién con Dios. 

- Afirmacién de si mismo - cuando se atiende a la subsistencia de la propia 

familia. 

- Sentimiento de seguridad- ta familia es e! Ambifo que permite, o por lo menos debe 

permitir a toda persona, sentirse importante. En la familia es donde toda persona 

  

* ofr, CADAHIA, Jesus., La Familia., p.24. 
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aporta algo original y maravillosamente irrepetible. Este sentimiento de seguridad 

ayuda a la persona a vencer algunas angustias naturales que siente como lo son: 

- Angustia de soledad - la soledad es el peor de fos sufrimientos que el hombre 

puede padecer, es por esto que la familia ofrece a {a persona una minima seguridad y 

compafiia, que se vera enriquecida con las relaciones que los miembros de ésta tienen 

fuera del hogar, las cuales a su vez emriquecerdn las relaciones familiares con 

conocimientos y experiencias distintas pertenecientes de! exterior , que tienen un 

vaior educativo incaiculable para la familia. Es en ta familia donde se da la base para 

que el hombre se abra al mundo exterior, mas all4 de su propio nucleo primario para 

buscar su crecimiento y satisfaccién de las necesidades. 

- Angustia a la multitud - “ta famitia constituye el gran reducto fortificado dende 

recuperar nuestra intimidad, el tinico refugio donde los individuos pueden encontrarse 

a sf mismos. Ningtin hombre puede renunciar enteramente a esa intimidad sin 

anularse. E|] hombre nunca podra convertirse, sin desquiciar su naturaleza, en un trozo 

feliz de colectividad , en situacién de permanente transparencia para las demas. 

incluso dentro de su propia familia necesita contar con las posibilidades de retirarse de 

vez en cuando a su rincén intransferiblemente personal. Asi podra descansar y 

recuperar sus fuerzas, para poder luego eniregarse de nuevo a los suyos con la 

serenidad recobrada y renovades impulsos. * * 

- Angustia de tiempo - el tiempo es un gran enemigo de nuestra salud tanto 

fisica como mental y moral debido a nuestra propia prisa excesiva y a fa de los demas. 

La familia proporciona grandes bienes como fo son el despertar o enriquecer nuestro 

sentido de trascendencia tranquilizindolos con una minima seguridad de no haber 

6 ibidem., p. 25 - 26. 
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maigastado la vida, de que nuestra existencia ha tenido alguna utilidad en este mundo 

ai haber servido a los demas y haber sido aceptado por un grupo social. 

- Angustia econdmica - la familia busca y persigue la minima satisfaccién de las 

necesidades materiales y corporales; con la seguridad econdémica necesaria el 

individuo puede encargarse de la satisfaccién de otros aspectos importantes y mas 

trascendentales, como su perfeccionamiento y el de los seres que lo rodean. 

En la actualidad ya no se puede hacer referencia a una sola modalidad de 

familia pero lo que si podemos asegurar es que son las familias unidas, equilibradas, 

con buena voluntad de educar, ordenadas, satisfactorias, cultas, libres, con dialogo y 

mentalidad abierta, aquéllas que mejor coadyuvan o impulsan a la persona hacia su 

propio perfeccionamiento, que a su vez se vera retribuide en el perfeccionamiento de 

todos sus miembros. 

Por tanto, la familia se basa o fundamenta en e! matrimonio de un hombre con 

una mujer para toda la vida; asimismo es una institucién natural que representa el 

mas intimo y primer Ambito educative al que se ve sometido el hombre. La familia 

influye en la sociedad y a su vez es influida por la misma. 

2.4.1.2. Dimensiones de la familia. 

Como ya lo establecimos anteriormente, la familia es una realidad compleja, tan 

compleja como fa naturaleza misma de sus integrantes y la magnificencia de Dios que 

lacreé. Es por esto que, para estudiarla y hacer una aproximacin real a la misma, es 

importante estudiar las dimensiones familiares. , 
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2.1.1.2.1. Dimensién natural de la familia. 

La familia tiene una dimension natural porque va de acuerdo a la propia 

naturaieza humana, no es una invencidn social o una creacién meramente humana. La 

familia se basa en la propia naturaleza del hombre para cumplir el fin para el cual ha 

sido querida: conservacién de la vida individual mediante la satisfacci6én de 

necesidades fisicas y espirituales de! hombre y mediante la conservacién de fa especie 

por ef hecho de engendrar y educar al hombre. ” De aqui que la educacién familiar o 

en ia familia se fundamente directamenie en ia dimensién natural de la misma.. 

El hombre busca, por su propia naturaleza, la reunién familiar como medio para 

desarrollarse naturalmente. “El origen de fa familia se debe a la disposicién natural 

del hombre y a la voluntad positiva de Dios. Al ser una institucién querida por la misma 

naturateza es de instruccién divina, o sea fundada por el mismo Dios. De aqui que su 

ordenacién interna esté regida por Ia ley natural.” * 

Como elemento principai de la dimensién natural de la familia podemos insistir 

por lo tanto que se inserta en la naturaleza propia de hombre. La familia es una 

realidad antropolégica porque radica en una exigencia estructural del propio hombre. 

La familia como institucién natural tiene 3 caracteristicas inmutables: es 

mondégama, estable y jerarquica: 

Esté fundada sobre el matrimonio contraido fibremente, uno e indisoluble, por lo 

que es mondégama. 

El matrimonio tiene su fundamento en ef amor conyugal lo que lo hace estable. 

* ef, ibidem., p. 27. 
% ibidem., p. 28. 
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Es una comunidad de vida regida por !a autoridad de ios padres, lo que 

demuestra su jerarquia. 

Para aclarar estos tres conceptos basicos y entender la dimension natural de la 

familia hay que profundizar en sus elementos: 

- Monégama - la familia se fundamenta, desde la antigiedad en ei matrimonio de 

un hombre con una mujer; por jo que encuentra su fundamento en el amor conyugal 

que es la plenitud del amor humano con una orientacién esencial hacia a los hijos, fa 

procreacién de !a prole. Es la unién de un hombre con una mujer para toda la vida con 

la finalidad de procrear y educar a {os hijos. 

- Estable - la familia es indisoluble. La estabilidad de la familia no se puede 

entender sin antes comprender la perpetuidad 0 indisolubilidad del matrimonio. La 

familia es estable en cuanto que el matrimonio no puede cancebirse como algo 

pasajero sino que es para toda la vida y solamente la muerte marca su final por ser un 

vinculo fortisimo de la entrega mutua de !a intimidad {o que to hace indisoluble. 

- Jerdrquica - la familia es una comunidad de vida regida por la autoridad de tos 

padres. Las relaciones familiares se rigen por el principio de autoridad que recaica 

que todos los miembros de la familia estan sometidos a la autoridad del jefe de familia 

que generalmente es el padre como cabeza de la misma. 8 

Por fo tanto la dimensién natural de fa famitia se entiende como una tendencia y 

necesidad natural que tiene todo hombre por el hecho de ser hombre a reunirse con 

sus semejantes de forma estable para la satisfaccién de sus necesidades. 

  

5 fr. ibidem., p. 33.



2.1.1, 2.2. Dimensién social de la familia. 

“Los valores humanos auténticos, ta conciencia del valor social y la dignidad de 

‘a persona humana, el progres y el bien comin de la sociedad, en ultimo término, 

dependen inevitablemente de la familia como institucién fundamental e insustituible.” ° 

El hombre es un ser social por naturaleza y necesita de ia familia, la célula 

constitutiva de la sociedad, para aprender a relacionarse y convivir para posteriormente 

poder integrarse a !a sociedad en general. 

La formacién humana integral es !a contribucién que fa familia presta a la 

sociedad, porque asi como ésta influye en la sociedad, también es influida por la 

misma, por lo que se debe entender que: fa familia esta estructurada y creada para ser 

un verdadero y eficaz agente de desarrollo. 

E! bien de las personas y de la sociedad misma depende de {a familia y es a la 

propia familia a la que le corresponde sentir los problemas de {fa sociedad en que vive 

e influir en etta, llevando con el ejemplo y con la propia participacién en asociaciones 

familiares, una influencia positiva y enriquecedora a ta sociedad que la rodea. 

La famitia es considerada por diversos autores como la primera célula de la 

sociedad civil o politica y por lo tanto, ella misma es una sociedad compacta, sociedad 

que esta fundada o se inserta en la naturaleza humana y en fos primeros impulsos del 

hombre hacia la sociabilidad. 

* Sin ef apoyo en las familias, ni la persona ni la sociedad en general pueden 

humanizarse. En este sentido se puede decir que el sexo es una determinacién 

  

© WONJTYLA, Karol.,.op. cit., p. 33. 
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humana basica, el matrimonio una institucién def amor verdadero y exclusivo entre 

hombre y mujer, y la familia el constitutivo y constituyente de toda sociedad humana. 

No hay sociedad que no se constituya sobre ella, y toda persona tiene alguna 

referencia a ella.” ™ 

La dimension social de la familia enfatiza la trascendencia que tiene dentro de 

la sociedad, pero a su vez afiade una tarea basica de la familia: prepara al individuo 

para vivir en sociedad porque las bases de la convivencia social se aprenden en ta 

familia, pero es propiamente fuera de ésta donde ia persona se ve obligada a mostrar 

sus capacidades y habilidades personales para vivir en sociedad. 

La dimensidn social de ta familia da sustento a ja idea de Ja familia como cétula 

de ia sociedad. 

La cornunidad de hermanos, conocida como la fraternidad , es el primer 

contacto natural que el hombre tiene para dar satisfaccién a la necesidad de ia 

teaccién entre iguates: vivencias de cooperacién, ayuda, justicia, compafierismo, etc., 

que posteriormente viviré dentro de su grupo social. 

Podemos hablar de la familia como célula social bajo tres aspectos 

principalmente: el aspecto bioldgico, moral y el cultural. & 

Se habla de un aspecto bioidgico porque la sociedad Unicamente puede 

subsistir, crecer y renovarse en caso de que los matrimonios sean suficientemente 

numerosos y fecundos. 

® CRUZ CRUZ, Juan., Metafisica de la familia., p. 17. 
® fr. CADAHIA, Jesus., op. cit. p. 153. 
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Se contempla el aspecto moral porque el desarrollo de todas las fuerzas 

espirituales y morales del hombre es una cuestién de educacién familiar. Las dos 

virtudes sociales mas importantes, el amor al préjimo y la justicia, las aprende el 

hombre principalmente en la familia. Ademas en la familia el hombre aprende a 

obedecer y mandar. 

El aspecto cultural recalca que la familia es Ja célula vital de fa sociedad. Et 

estado de una sociedad, sus fuerzas intimas y vitales de renovacién, se pueden leer en 

ei estado de ias familias. La familia puede enriquecer a ta sociedad con los valores 

derivados de su propia vida interior. 

Por to tanto, podemos definir que la dimensién social de fa familia fortalece y 

justifica la accién social de fa misma, asicomo tiende a ampliar la tarea que ésta 

tiene al ser un elemento constitutive de la sociedad y una base fundamental de la 

misma. 

2.1.1.2.3. Dimension sobrenatural de la familia. 

Para los cristianos, la familia, ademas de ser una institucién natural y social, 

constituye una realidad santificable y santificadora a la vez. 

La dimensién sobrenatural se basa en la idea de que el matrimonio es un 

sacramento y una auténtica vocacion sobrenatural que como cualquier otra vocacidn, 

también requiere de un pian de vida estable; que en este caso por medio de su 

sacramentacién, hace del mismo una vocacién elevada a un piano sobrenatural. 

Los padres y los hijos han de santificar en su hogar, que debe ser un lugar de 

constante crecimiento y un lugar de encuentro con Dios, porque es en fa familia donde 

47



los hijos tienen su primera educacién religiosa, en la familia aprenden a rezar y amar a 

Dios. 

La dimension sobrenatural de la familia ene su base, su sustento en el punto de 

partida del misterio de la Santisima Trinidad, ya que Dios uno y Trino no es soledad 

sino familia. ° 

Seguin las ensefianzas de Juan Pablo I] en la Exhortacién Apostdlica Familiaris 

Consortio, nay cuatro cometidos que tiene la familia, que otorgan a ésta una dimensién 

sobrenatural: la formaci6n de una comunidad de personas, el servicio a la vida, fa 

participacién en el desarrollo de fa sociedad y Ja participacién en fa vida y mision de ta 

iglesia. “ 

- Formacion ‘de una comunidad de personas - la familia mds que un grupo de 

personas es una comunidad que hace referencia a la estructura familiar como una 

estructura con responsabilidades y finalidades propias que muy dificiimente pueden ser 

sustituidas por otra comunidad. 

- Servicio a !a vida - cumple su servicio a la vida transmitiéndola de una forma 

corporal y perfeccionandola espirituaimente por medio de la educacién; asi se ve la 

generacién y educacién; la generacién se concibe a nivel natural y la educacién a nivel 

sobrenatural. El objetivo fundamental de la familia y !a misién especifica de los padres, 

es la de un servicio a la vida, que tiene un doble caracter: ei natural y el sobrenatural, 

que es la transmisién de la vida y la orientacién de esta vida a través de fa obra 

educativa. 

© cfr. MELENDO, Tomds., La Hora de la Familia., p. 23. 
* CHAVARRIA OLARTE, Marcela., op. cit., p.67. 
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- Desarrollo de la sociedad - por su propia grandeza, fa familia trasciende sus 

limites inmediatos para abrirse a la sociedad. La familia puede engrandecer a la 

sociedad en ia que se desenvuelve o la puede perjudicar. La familia debe preparar a 

sus miembros para servir a la sociedad; es en la familia donde la convivencia, 

solidaridad y servicio al préjimo se aprenden. 

- Participacién en ta vida y misién de {a Iglesia- el principio de una formacién 

moral y religiosa comienzan en la familia. Dificilmente una persona podra participar 

activamente en la Iglesia y vivir conforme a su preceptos si no se le dio la base en la 

familia. 

Por lo anterior, podemos decir que la familia constituye un espacio de 

perfeccionamiento que llevandolo a un plano trascendental da al hombre una 

oportunidad de santificarse por medio de su vida familiar. 

2.1.1.3. Educacién y familia. 

La familia y ta educacién son conceptos claves para el desarrollo de ja persona. 

La familia y la educacién son una misién de los padres; esta en ellos la responsabilidad 

primera de luchar por tener una familia que propicie y emane conductas positivas, 

educativas que lleven ala persona a una verdadera educacién. 

En temas anteriores hemos descrito cdémo la familia es el primer Ambito 

educative de la persona; afirmacién que puede resumirse en la siguiente frase: la 

familia es el ambito mas intimo de la persona humana, en ella se educa para que el 

individuo llegue @ un perfeccionamiento individual y social con el objetivo de que se 

encuentre preparado para enfrentar la vida. 
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“La familia es ia comunidad de limites mas precisos y reducidos, dentro de la 

cual, normaimente adviene el hombre a fa existencia. Por eso, la familia, constituye, 

normalmente también, el primer conjunto de estimules educativos de la persona 

humana.” © 

Los influjos que la familia da al individuo son los mas extenses y hondos de la 

existencia humana y es por esta razé6n que debemos de buscar que los términos familia 

y educacion estén intimamente ligados porque es imprescindible que los estimulos que 

se dan en el familia adquieran un caracter educativo, es decir, ileven a la persona al 

perfeccionamiento, para que !a familia contribuya a la mejora individual, de ella misma 

y de fa sociedad. 

Haciendo una comparacidn entre escuela y familia para destacar las prioridades 

educativas podemos decir que: “si el contenido mas propio de Ia instituci6n escolar 

es la vida y la educacién intelectual, el mas propio contenido de la vida familiar es la 

educacién moral. Precisamente porque el cardcter moral es lo que, en definitiva, 

constituye la personalidad.” ® 1a persona que ahonda en su propia personalidad es el 

que se da cuenta de sus potencialidades y posibilidades y busca perfeccionarse para 

vencer la radical insuficiencia de! hombre individual. 

Las tareas propias de ‘a familia pueden sintetizarse en 4: cultivo de la 

personalidad, formacién predominantemente moral y religiosa, adaptacidn y orientaci6én 

de la personalidad.” 

Estas tareas buscan el desarrollo integral y arménico de la persona que se 

encuentra inmersa en una sociedad, por fo cual es necesaria ia adaptacién y la 

® GaRciA HOZ, Victor., Principios de Pedagogia Sistematica., p. 453. 
& ibidem,, p. 461. 
er cft., ibidem., p. 462. 
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orientaci6n que el individuo fe de a su personalidad anteriormente cultivada y 

sustentada en las bases de una educacién moral y religiosa. 

Las influencias educativas que la familia ejerce sobre el individuo son tan 

variadas como los estimulos educativos que en efla se producen; pero podemos decir 

que una actitud ante fa vida, asi como el deseo de seguridad, sentimiento de dignidad, 

necesidad de comunicacién y necesidad de amor son influencia que se dan en y desde 

la familia y que acompafian al individuo en su camino por la vida. Si un individuc 

busca la seguridad, dignidad, comunicacién, amor, y correcto uso de su iibertad estara 

ejerciendo su voluntad, inteligencia y libertad que son las facultades propiamente 

humanas que sustentan sus bases y desarrollo en Ja familia. 

2.1.1.3.1. Naturaleza-educativa de la familia. 

Aludir a vida familiar equivale a hacer referencia al ambiente educativo, la 

naturaleza de la familia es educativa porque en la vida familiar se dan las relaciones 

interpersonales mas intimas, !o que hace que de modo natura! se produzca y promueva 

la expansion y formacién de cada miembro de la familia con una dignidad infinita y un 

sentido de trascendencia incalculable. 

La familia tiene una naturaleza educativa porque es en el seno familiar donde se 

transmite la vida corporal, valores espirituales, ideas, creencias, sentimientos, 

" costumbres y tradiciones. En ia vida familiar se favorece el desarrollo de las virtudes 

morales, actitudes sociales, hdbitos de comportamiento, asi como alguna habilidad y 

destreza ™ es por esto que la familia educa atin cuando ésta no tenga objetivos 

definidos o una plena conciencia de su naturaleza educativa. 

  

® oft., CHAVARRIA OLARTE, Marcela., Qué Significa ser Padres., p. 69. 
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La familia es una comunidad de vida interpersonal; por lo que es ef ambito 

propio para el desarrollo personal, desarrollo que se identifica con educacién. 

“ La familia es de modo natural el Unico ambito en e! que el ser humano es 

captado plenamente en su vaior personal y por tanto aceptado y tratado como el ser 

Unico e irrepetible que es. Por ello, es el medio natural para que fa educacién se de, 

ya que ésta es el desarrollo pleno del hombre en cuanto persona. Justamente porque 

en la familia se capta e! valor irrepetible de cada uno de sus miembros, es tan esencial 

a elia ia aceptacién y ei amor a cada uno por lo que son, como la promocién de su 

perfeccionamiento en funcién de eso que son.” ® 

En la familia se da de un modo natural ei amor entre sus miembros, es este amor 

el que une y sustenta Ja relacién familiar y hace que se capte el valor personal ajeno y 

se entregue ef propio amor. Por lo que la familia es un dmbito constante de entrega 

reciproca en donde el amor hace que la tarea educativa tenga un sentido propio. 

Por la naturaleza educativa que tiene la propia familia es importante que ésta 

sea un Ambito en el que cada uno de sus miembros sea valorado y amado por lo que 

eS para que se reafirme la identidad personal y seguridad de sus miembros. 

La famitia es el Ambito natural e idéneo en el que fa persona viene a este mundo 

y se abre a los demas, y en el que de forma inmediata y fundamental se forma 

espontanea o intencionadamente. En Ia familia se dan los primeros y mas profundes 

influjos educativos en la persona humana. 

La naturaleza educativa de la familia se puede comprender facilmente porque 

tos padres son jos primeros y principales educadores, que estén tlamados a cumplit 

 WONTYLA, Karol.,.op, cit., p. 27. 
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una mision en la que dificilmente podrian ser sustituidos. Por esto la impartancia de la 

preparacién que tengan los padres para realizar la tarea educativa. 

Es importante que cada miembro de fa familia encuentre en ésta el ambito 

natural que le permita ser una persona integral, porque es en la familia donde la 

persona encuentra de forma natural las condiciones de desarrollo que necesita para 

perfeccionarse. 

  

la educacién se da de diferentes modos, y a pesar de no ser una 

educacidn planeada sistematicamente tiene diferentes objetivos y direcciones: entre 

las cuales podemos mencionar la autoeducacién de los padres, porque ai ser ellos los 

primeros responsables de !a familia, también son fos primeros responsables para 

crecer mediante el autodaminio y los sacrificios. También es importante en la familia la 

educacidn y riqueza de opartunidades que se brindan los hijos mutuamente; y por otra 

parte también es importante la tarea educativa de los padres respecto a sus hijos, 

Geber primario e indelegable. Por lo tanto, podemos asegurar que en la familia se dan 

grandes experiencias educativas de un modo natural. Si los padres saben encauzar 

cualquier experiencia o vivencia, van a ayudar y colaborar con la educacién familiar. 

La familia brinda a su integrantes de modo natural una unidad de vida y 

experiencias que les ayudan a conformar su personalidad y vivir en armonia con ellos 

mismos y con la sociedad. 

La familia educa a sus miembros, no solo directamente mediante sus 

intervenciones educativas intencionadas, sino que también fo hace indirectamente por 

el ambiente en et que se les hace crecer a los hijos. 
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Por lo tanto, podemos afirmar que la familia tiene inscrita en su propia 

naturaleza una labor educativa de valor incalculable para fas personas y para la 

sociedad. 

2.1.1.3.2. Objetivos de la educacién familiar. 

En la familia se debe aprovechar todo momento para la educacién y debe 

hacerse de cualquier actividad una actividad educativa, por lo que ios objetivos de la 

educacién familiar son muchos, muy variados y de gran importancia. Cuanto mas 

variados y a la vez delimitados sean estos objetivos educativos mas actividades ser4n 

aprovechadas de manera educativa, incluso, las actividades mas cotidianas. 

Cada nifio esta actuando permanentemente para promover su desarrollo, y éste 

sera mas armonioso si encuentra en ef medio y en la familia los elementos necesarios 

para realizar esta actividad; es tarea de los adultos ayudar a tos nifios y adolescentes 

en el camino de su desarrollo, por !o que es preciso fijar {os objetivos educativos en la 

familia para ayudar y guiar al nifio y al adolescente hacia su propio perfeccionamiento. 

La educacién en cada familia es un conjunto de objetivos porque los padres se 

proponen metas en el desarrollo personal de cada hijo. De la calidad que tengan estos 

objetivos, asi como de su unidad, relacién, veracidad y justicia, sera la calidad de esa 

educacién familiar. 

Los objetives de la educacién familiar deben de ser ante todo personales o 

personalizades porque no hay dos seres iguales en toda Ia tierra, por lo que las recetas 

no funcionan en educaci6n.



“ Podemos sistematizar los objetivos generales de toda educacién personalista 

en una dobie direccién: hacia el propio interior y hacia el exterior.” ”° 

Hacia el propio interior deben ayudar al ser humano a organizar su vida interior, 

a consolidar su voluntad y a ordenar su afectividad. Aqui encontramos tareas 

especificas come el cuitive de la personalidad, la formacién predominantemente moral 

yreligiosa, 1a adaptacion y orientacién de la personalidad en cuanto ayudan al hombre 

a constituirse y desarrallarse como ser humano vivo y conciente. 

Hacia el exterior, debe abrir progresivamente a sus miembros hacia el encuentro 

con ei mundo exterior, ofreciendo multiplicidad de relaciones y proporcionando 

habilidades expresivas y comprensivas para posibilitar fa comunicacién. Aqui 

encontramos tareas especificas como el desarrollo de fa sociabilidad, expresividad y 

solidaridad. 

Para cumplir los objetivos educativos de Ja familia, son imprescindibles los 

habitos y las virtudes. 

Los habitos son disposiciones de conducta estable y consistente en el individuo 

que da como resultado un modo de ser y comportarse. ° 

Las virtudes son ,en cambio, hdbitos operativos buenos que se dividen en 3 

tipos: 

- Virtudes teologales- que son habitos operativos buenos infundidos por Dios en tas 

potencialidades det alma humana; estas virtudes son la fe, esperanza y caridad. 

7 VILLALOBOS PEREZ DE CORTES, Marvella., La Familia como agente educador,, p. 19. 
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- Virtudes morales naturales - estas son adquiridas, por medio de ellas la persona 

Mmejora su vida a nivel natural. Dentro de estas virtudes naturales o humanas 

encontramos tas cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza 

que sirven de base para el desarrollo de las demas virtudes humanas: amistad, 

audacia, comprensién, flexibilidad, fortaleza, generosidad, humildad, justicia, 

laboriosidad, lealtad, obediencia, optimismo, orden, paciencia, patriotismo, 

perseverancia, prudencia, pudor, respeto, responsabilidad, sencillez, sinceridad, 

sobriedad y sociabilidad entre otras. 

Los padres deben querer esforzarse para lograr que las virtudes sean adquiridas 

primero por ellos mismos y después por sus hijos y, aunque parece una tarea dificil de 

lograr por la gran cantidad de virtudes que hay que incuicar y el grado de 

perfeccionamiento personal que estas exigen, su labor se vera facilitada si los padres 

intencionalmente aprovechan actividades cotidianas para desarrollarias y hacer ver su 

importancia y necesidad. 

También es importante que los padres no desesperen en esta labor y que 

aprovechen fas caracteristicas propias de la edad por la que pasa cada hijo, fa 

naturaleza de cada virtud y fas caracteristicas personales de cada hijo para educarlas. 

Podemos concluir diciendo que el objetivo de la educacién familiar es el 

perfeccionamiento de sus miembros, camino que se vera facilitado y apoyado por 

medio de la educacién de las virtudes porque asi el individuo se perfeccionaré tanto en 

su interior para asi influir hacia el exterior. 

2.1.1.4. Factores de la dinamica familiar. 

Al hablar de dinamica hacemos referencia a un conjunto de factores que 

interactuan entre si con el fin de alcanzar una meta preestablecida. . 
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“La familia cuenta con medios y recursos educativos que fe son propios: la 

autoridad, el ejemplo y el amor. A! ser humano, la familia lo guia a través de valores y 

virtudes, lo orienta con normas y criterios claros; lo educa y fe satisface. sus 
a 7 necesidades vitales. Por lo que ta dindmica familiar debe verse favorecida 

constantemente por ef amor, autoridad, libertad, disciplina y comunicacion. 

La importancia de la dinamica familiar radica en que por medio de ella se da ef 

ambiente familiar, que supone un conjunto de condiciones que influyen en el desarrollo 

de la personalidad, asi como en la formacién de actitudes, valores y virtudes que hacen 

que cada familia tenga su propio estilo. 

Los factores de la dindémica familiar son muchos y pueden considerarse como 

muy variades, pero para objetivo de esta investigacién, vamos a retomar fa autoridad, 

el amor, la libertad, la disciplina y la comunicacién como factores fundamentales que 

influyen en la educacién de los hijos de todas las edades y por !o tanto en la forja de la 

identidad del adolescente. 

En ta familia debe de educarse fa disciplina, fibertad, autoridad, amor y 

comunicacién porque es e! medio natural de desarrollo del hombre. 

2.1.1.4.1. Amor. 

En su sentide mas profundo, el amor es el acto supremo de la libertad, una 

actividad puramente humana por la que ta persona etige y realiza el bien del otro en 

cuanto otro. 

™ ¢fr., MELENDO GRANADOS, Tomas., Ocho fecciones sobre e! amor humano., p. 15. 
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El amor busca el bien de! otro, respetandolo por io que es, y también es e!} 
primer elemento para educar, pero la educacién exige que sea una amor racional y 
pensado. La familia es el ambito natural para dar y recibir amor porque es equiparable 
a una comunidad de amor constante hacia sus integrantes, por lo que podemos afirmar 

que la familia es la primera escuela del amor, un amor que debe estar al servicio del 

desarroilo y perfeccién de los hijos porque el amor en ningun momento busca impedir 

que cada persona sea ella misma. 

El amor exige perfeccién y crecimiento tanto por parte de ios hijos como de los 

padres porque es ef mismo acto de amor ef Que ratifica a una persona como querida y 

por io tanto la impulsa para seguir avanzando en su propia perfeccién. 

El verdadero amor no puede buscar quitarie posibilidades de ser o de obrar al 

otro, sino que debe desarrollar y fortalecer el ser y las posibilidades de obrar de aquél 

a quien se ama. 

Los elementos que distinguen al verdadero amor son: 

- Querer - un acto de la voluntad que elige lipremente. 

- El amor busca el bien - porque en si mismo no puede concebirse que tenga un fin 

egoista que degrade al otro. 

- El amor busca el bien del otro en cuanto otro - porque se busca y realiza el bien de la 

persona amada no por motivos subjetivos, sino para que la persona amada crezca y se 

perfeccione. ” 

El amor humano tiene unas caracteristicas: 

- Reciprocidad - hay que saber y aprender tanto a dar amor como a recibirlo. Es 

importante en la educacién !a calidad del amor sobre la cantidad del mismo. 

” fr, NAVARRO DE FERRER, Ana Maria., ELamor y fa familia., p. 75. 
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- Fecundidad - es un modo de donacién del amor, se trasciende del yo al tu y asi se 

puede pasar al nosotros y al ellos. 

- Generosidad - oblacién auténtica, donacién con rectitud de intencién y sano amor de 

uno mismo. 

- Disponibilidad - saber cuando dar y cuando retirarse, sin caer en el abandonismo o 

sobreproteccionismo. 

- Realismo - aceptacién real de las personas, que trae consigo la comprensién y la 

exigencia. El realismo trae consigo respeto y ayuda hacia ef otro. 

- incondicionalidad - amar a las personas tal cual son con sus virtudes y defectos, en 

las buenas y en jas maias. 

~ Totalidad - ef amor compromete, atiende e involucra a toda fa persona tanto en 

cuerpo como en alma. 

- Previsi6én - el amor debe traer consigo una previsién hacia el futuro; no pensar 

Unicamente en el aqui y ahora. 

- Paciencia - no desesperar en la tares educativa. Saber darle e! tiempo necesario a 

cada cosa y a cada persona. 

- Discernimiento - saber diferenciar lo esencial de lo accidental, lo urgente de to 

importante. 

- Dinamicidad - capacidad para cambiar. No siempre ta accidn educativa es igual, hay 

que saber como y cuando cambiar para mejorar la calidad de la educacién. 

- Actividad - el amor es educable porque es necesario para amar el tener constancia, 

esfuerzo y rectitud de intencion. 

- Flexibilidad - ef amor no es rigido sino que requiere de espiritu joven, deportivo y 

emprendedor. 

% Gfr., OLIVEROS F., Otero., Autonomia y Autoridad en fa Familia., p. 12. 
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Este amor humano que se da en ja familia sirve de primer paso para poder 

llegar a un amor Divino. El amor humano que los hijos viven y aprenden en la casa 

debe de ensefiarlos a entender el amor Divino. 

Los padres deben ver al amor como un medio para criar hambres libres y por to 

tanto capaces de amar. 

Para no caer en reduccionismos que dajian a la persona, es importante recaicar 

que el amor supone una entrega al otro pero sin que haya una suplantacién de su 

personalidad. 

La evolucién del amor es paralela al proceso de evolucién de la personalidad; el 

amor en la familia se da y se educa desde la concepcién hasta la muerte. 

Hay que amar al nifio, pero sin caer en sobreproteccién, porque el amor es 

servicio. El amor no puede quitar libertad porque se deteriora, pero en cambio el amor 

dentro de la vida familiar debe traducirse en disponibilidad con los hijos; disponibilidad 

para educarlos, jugar con ellos, etc. 

Desde la infancia prenatal es necesario el amor, si un ser se siente amado, 

podrd desarrollar sus potencialidades como reafirmar su seguridad; el amor debe 

acompafiar a todos los miembros de la familia a través de su vida. 

Durante fa adolescencia la persona integra su identidad y paralelamente a ésta 

integracién, se da un aumento en fa necesidad afectiva aunque en ocasiones de forma 

contradictoria: quiere tas caricias propias de un nifio pero el trato amoroso que se le da 

a un adulto. 
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Para ef adolescente hay muchos nuevos descubrimientos que asan sus 

cimientes en el ejemplo familiar; el adolescente descubre que amar y ser amado es 

sumamente importante; pero sus necesidades afectivas son tan altas que le cuesta 

desprenderse de su propio “ yo “ para servir a otro por medio del amor. 

En ta vida adulta el amor alcanza su madurez y la persona ve la impertancia de 

donarse al servicio de otros por medio del amor; es hasta esta etapa cuando el amor 

experimenta una vision realista por lo que hay una valoracion de su importancia. 

Podemos argumentar que el amor es un atributo bdsico de la dindmica familiar, 

porque por medio de é! los padres brindan una entrega entre si mismos para después 

poderse entregar a los hijos. 

En la educacién del amor es importante el ejemplo familiar, porque solo por la 

vivencia del mismo, fa persona se sentira enormemente atraida para darlo y saber 

recibirlo. 

2.1.1.4.2. Autoridad. 

La autoridad es un elemento bdsico en la dinamica y la vida familiar; sin 

autoridad aunque exista el amor no se puede educar, porque los miembros de |a familia 

sienten seguridad si hay autoridad. La autoridad crea seguridad asi como admiracion y 

ensefia a la persona, desde la familia, a mandar y a obedecer. 

La autoridad familiar recae sobre fos progenitores y esta autoridad siempre debe 

estar al servicio del otro. Toda autoridad es principio de unidad y de coordinacién de 

actividades; en el caso de la familia, son las actividades familiares por las que {fos 

padres al hacer uso o ejercicio de su autoridad se convierten en directores y 

coordinadores de ia vida familiar en general. 
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La autoridad es “un servicio a Ia libertad en desarrollo de otros seres humanos, 

que por insustituible esfuerzo personal, van siendo cada vez mas aut6énomos y mds 

responsables en e! proyecto de su propio llegar a ser lo mejor de ellos mismos, 

superando limitaciones propias 0 limitaciones ambientales”. “ 

La autoridad debe verse y emplearse al servicio de la educacién, porque esta es 

un medio para ayudar a las personas en el camino de su perfeccionamiento y no un fin 

en si misma. 

“La puesta en marcha de la autoridad, mas que un dominio supone un ejercicio 

constante del espiritu de servicio. No mandamos para realizarnos a nosotros mismos a 

base de imponernos a los demas, sino para que los demas hagan siendo éste, 

paraddjicamente, el mejor modo de formarse a una mismo” ” porque cuando por medio 

de! ejercicio de fa autoridad nos donamos a otros, perfeccionamos nuestra propia 

naturaleza educativa. 

La autoridad de los padres de familia es una influencia positiva que busca ia 

autonomia y responsabilidad de los hijos; es un servicio que se otorga a los hijos en su 

proceso educativo; este servicio que se da por medio de la autoridad implica el poder 

decidir y sancionar; es una ayuda que consiste en dirigir ta participacién de fos hijos y 

que se manifiesta de modos diversos en diferentes circunstancias de la vida familiar. 

La autoridad se ejerce por parte de los padres estableciendo determinadas 

condiciones normativas y ayudando a ia persona a que sea capaz de aceptarlas y 

atenerse a normas superiores de su propia voiuntad. La autoridad debe ejercitarse 

sefialando zonas de autonomia cada vez mds amplias para que se desenvuelva Ja 

™ CEBALLOS, Pabio., Autoridad y amistad con los hijos., p. 16. 
* ofr, OLIVEROS F., Otero., op. cit. f. 20. 
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libertad de los miembros de ia familia. Conforme va creciendo la persona hay menor 

autoridad y da lugar a mayor autonomia y responsabilidad. 

En el ejercicio de la autoridad de los padres también se encuentra en juego la 

obediencia de fos hijos y la infiuencia del ambiente. 

La autoridad en la familia es ejercida con un propésito muy claro: ef de educar a 

los hijos, porque su ejercicio contribuye ai constante crecimiento y perfeccionamiento 

de la persona. 

Hay diferentes tipos de autoridad: por ser padre y la autoridad por prestigio. 

- Por ser padre - los padres de familia tienen, en virtud de su funcidn, un tipo de 

autoridad derivada de su misién de ser padres misma que, trae consigo tanto derechos 

como obligaciones. 

- Por prestigio - todo educador tiene sobre sus educandos una autoridad que se deriva 

de su misién educativa que debe de estar basada en el prestigio personal que sé 

conquista dia a dia. 

La autoridad, aunque en un principio se tenga que imponer , posteriormente se 

tiene que ganar para que sea una verdadera autoridad que esté al servicio del 

perfeccionamiento de la persona sobre fa cual recae y sobre quien la ejerce. 

Para que la autoridad respete la libertad dei otro y sea un servicio, debe de 

pensarse, decidir, informarse, comunicarse claramente y hacerse cumplir. 
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Para continuar con este estudio de la autoridad es necesario entender que hay 

tres modos de ejercerla: la autoridad de las formas, autoridad sincera y autoridad 

auténtica. * 

- La autoridad de las formas - se queda en ia superficie, en el cuidado de las formas 

exteriores como ésta se lleva a cabo. La autoridad paterna no puede basarse en las 

formas porque esta autoridad conduce a fa educacién de tos hijos, que es una tarea 

muy profunda. 

- La autoridad sincera - se da con una buena voluntad pera ha perdido el verdadero 

significado y utilidad que tiene la misma; podriamos decir que se le olvida el sentido 

mas intimo de la autoridad y ja educacion. 

- La autoridad auténtica - responde al fin propio de ia autoridad que es llevar a los hijos 

al pleno ejercicio de su libertad. En esta autoridad hay comprensién y valoracién de 

las circunstancias personales y ambientales. 

La autoridad debe graduarse hasta llegar a una autonomia donde el consejo 

toma mayor importancia. Pero durante {a infancia debe haber una mayor exigencia de 

los planes familiares propios para ta educacién de los nifios; esto es porque a menor 

edad de los hijos mayor autoridad de los padres, mientras que a mayor edad de los 

hijos mayor autonomia. 

La autoridad puede representar un problema cuando los hijos van creciendo y 

comienzan a afirmar su personalidad y a buscar su identidad, por lo que el problema se 

agudiza con ta tlegada de la adolescencia, pero a pesar de esto no podemos perder de 

vista que la autoridad tiene una funcién formativa bdsica para la identidad del! 

adotescente. 

* off., CEBALLOS, Pablo., op. cit, p. 8.



Durante fa adolescencia de los hijos se alude a una ruptura de la autoridad 

porque: 

- La autoridad de fos padres se critica cuando no es auténtica, es decir no responde a 

su propia finalidad. 

- Se discute fa autoridad cuando ésta no se ensefia por medio del ejempto. 

- Se hace problema ef obedecer cuando no se ha ensefiando a fos hijos a ser libres y 

responsables de sus decisiones. 

- Se dificuita el ejercicio de {a autoridad con {fa obediencia cuando faltan amor y 

comprensién. 

- Cuando no se sabe fo que se quiere, no hay objetivos claros en el ejercicio de la 

autoridad. 7” 

Durante la adolescencia hay una necesidad de libertad pero a la vez de 

proteccién, dado por Ja contradiccién que experimenta el chico entre los cambios 

fisicos y psicolégicos que generalmente se dan a destiempo. En esta etapa el 

muchacho se considera un adulto pero a pesar de esto se comporta come un nifio. Es 

por esto que los padres deben de hacer a los adolescentes apetecer lo que es bueno 

para ellos mismos pero sin imponerse. La autoridad durante la_adotescencia debe 

verse y vivirse como un medio para guiar a los adolescentes al! fogro de sus objetivos. 

La autoridad debe encontrar por parte de las padres su justo medio, no se puede 

seguir tratando al adolescente como nifio ni se le puede exigir como aduito, sino que la 

autoridad tiene que verse llena de esperanza para que el adolescente adquiera pronto 

su propia identidad y su propia autonomia. 

Por Gitimo es importante enfatizar que la autoridad esta entendida en beneficio 

del que obedece y no def que manda, por fo que este mando debe ser amoroso y 

  

7 cfr. ibidem., p. 17. 
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persuasiva para que tienda al desarrollo arménica de fa personalidad y no a la 

suplantacién de la misma, porque solamente asi la autoridad ser4 ejercitada con un 

desinteresado servicio. 

El excesivo ejercicio de la autoridad lleva consigo el deterioro de ta libertad de 

quien la recibe, asi como la faita de autoridad trae consigo la limitacién del uso de la 

libertad de quien la carece. 

Por fo tanto fa autoridad es un elemento basico y constitutive de ia dindmica 

familiar que sin ef uso de la misma o su excesiva utilizaci6n puede afectar 

enormemente en e! desarratio de sus miembros. 

2.1.1.4.3 Libertad. 

La libertad es: “ una energia interior que me permite abrirme al mundo de las 

personas para servirlas por amor y al mundo de las cosas para dominarlas mediante ef 

saber.” ® 

La libertad es para servir a las personas y no para dominarlas. Ser libre es 

saber amar, entregarse al otro para buscar la propia felicidad en el bien del otro. 

Libre es aquella persona que actua por si misma y no en consecuencia de lo que 

otros Ie dicen. 

La libertad se vive por medio de la independencia, emancipacién y autonomia, 

por fo que requiere del desarrollo de algunas capacidades humanas y las limitaciones 

personales que se oponen al desarrollo de la inteligencia, voluntad y la propia libertad. 

78 Aoud., OLIVEROS E., Otero., La libertad en la Familia., p. 26. 
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Este perfeccionamiento o superacién y desarrollo de limitaciones personales 

tiene su mejor acogida en ia familia. 

La libertad es una cuestién central de fa vida familiar, porque depende del uso 

que se le de en la familia, asi como de su constante crecimiento, para que una persona 

puede vivirla con intensidad. 

E! ejercicio de ia libertad iieva impiicita ia aceptacién de la responsabilidad, 

para ampliar la tibertad también se debe ampliar fa vida de renuncia porque no 

podemos olvidar que , como todo Io que se da en el hombre, ja libertad humana no es 

una libertad absoluta, sino una libertad limitada por nuestras propias diferencias 

esenciales. 

En la familia, ta libertad adquiere una gran importancia porque es en ella donde 

hay mayor posibilidad de aprender a ser personas. Si fos padres viven verdaderamente 

su libertad personal y asi mismo promueven la libertad responsable en cada uno de los 

hijos est4n educando en libertad. Aprender a ser personas en la familia es aprender a 

vivir la propia libertad y facilitar este mismo aprendizaje a los demas miembros de la 

familia,” por fo que es importante aprender y ensefiar a crecer en libertad en la familia 

que no es otra cosa més que perfeccionar a la persona para que sea més libre en su 

elegir y en su actuar. 

Los padres, al dar libertad como educadores, reconocen el amor que le tienen a 

los hijos asi como la confianza y el respeto. Dar libertad a los hijos es una forma de 

respetar su individualidad. 

  

73 6ft., OLIVEROS F., Otero., op. cit., p. 31. 
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Para que les padres vivan su propia libertad tienen que crecer en ia misma. 

“Aprender a crecer en libertad y la educacién de la libertad tienen que ser 

expresiones equivaientes. Educar la libertad es un desarrollo promovido, con 

intencionalidad, desde dentro, con ayudas, a fin de alcanzar la plenitud de! ser humano 

- plenitud en el amor - en medio de dificultades.” © 

La libertad tiene que ir en conjunto con la autoridad porque hay que poner 

limites que dan mucha seguridad. 

“ La educacién de la libertad consiste en un proceso de superacién de 

limitaciones personales, en primer lugar, y de limitaciones ambientales, mediante el 

esfuerzo personal para alcanzar una mayor plenitud - a nivel humano y a nivel 

sobrenatural. “° 

La educacién de la libertad es un desarrollo intencional tleno de dificultades y 

esfuerzos que {llevan al individuo a una libertad creciente. 

La educacién de la libertad en la familia comienza desde !a etapa prenatal, con 

el respeto a la libertad de Ja vida. Es en la infancia cuando la familia debe de 

comenzar a educar el autodominio para que haya un autoconocimiento y asi el nifto 

pueda abrirse posteriormente al grupo. 

Es en la adolescencia cuando la educaci6n de fa libertad se dificulta. La primera 

tarea de los padres consiste en ayudar al adolescente a tener una nocién verdadera y 

clara de lo que es la libertad asi como un mayor conocimiento de si mismo, para 

ibidem., p. 40. 
5 OLIVEROS F., Otero., Autonomia y Autoridad en ta Familia. p. 19. 
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después poder estimular al adoiescente para que viva ta verdadera libertad con 

responsabilidad. 

La adolescencia es muy importante en la educacién de fa libertad porque hay 

que basar dicha educacién en ta relacién libertad - amor y responsabilidad dadas las 

dificultades que vive el adolescente para reconstruir la unidad de su vida. 

A ‘os adolescentes hay que darles la ocasién de decidir, arriesgarse y 

responsabilizarse de sus actos para que haya un buen desenvoivimiento de ia 

capacidad para hacer un correcto uso de su libertad. 

La libertad en los adultos es también una libertad en desarrollo que requiere 

perfeccionar ef autodominio, servicio, autonomia, responsabilidad, iniciativa, soltura y 

capacidad de decidir asi como el desarrollo de ia posibilidad de hacerse a si mismos 

mediante fa educacién para poder trascenderse. 

Por Io tanto la familia debe desarrollarse hacia su propio interior y velar hacia el 

exterior para que cada uno de sus miembros crezca en libertad, autonomia y amor. 

2.1.1.4.4. Disciplina. 

La disciplina en fa familia debe responder a un programa de educaci6n 

personalizada porque la disciplina no es un fin en si misma sino un medio para 

alcanzar la perfeccién personal. 

La disciplina necesita de una autoridad firme pero amorosa que de a la persona 

seguridad por medio de los limites, que son pautas que marcan {a linea después de la 

cual no debe ejercerse !a propia voluntad. 
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La disciplina es necesaria para ejercitar a la persona en la represién de las 

demandas excesivas analizando energias por vias aceptables; pero es importante 

entender que toda disciplina necesita forzosamente restriccién. 

La disciptina por to tanto lleva a que la persona adquiera una autodisciplina y 

una autocontral que lo ayuden en el ejercicia de su tibertad y por fo tanto fo lieven a un 

perfeccionamiento. Es importante que los padres de familia tomen en cuenta esto y 

ensefien por medio de ia disciplina a la persona para que esta pueda desarrollar una 

autorestriccién. 

Las personas que son educadas sin disciplina se muestran inseguras, incapaces 

de tomar decisiones, inciertas de lo que les agrada o desagrada, se sienten 

avergonzadas por su falta de estabilidad para actuar; dar al nifio una libertad ilimitada 

en ningtin momento lo hace independiente. 

Asi como una falta de limites hace que ta persona crezca en inseguridad 

también fo es cuando fa aplicacién de fa disciplina es rigida, exagerada y autoritaria, 

porque no se pueden prolongar las desaprobaciones de los padres constantemente 

hacia la conducta de sus hijos hasta el punto en que originen sentimientos de 

inseguridad, insuficiencia y culpabilidad. Hay que recordar que en la educacién 

familiar es imperante encontrar el justo medio porque los extremos suelen ser malos al 

caer en reduccionismos. 

Para llevar a cabo Ia disciplina en fa familia los padres cuentan con la ayuda de 

los métodos disciplinarios, los cuales implican una pena y para que estos sean mas 

eficaces deben causar mayor dolor que el placer derivado de fa mala conducta. El 

castigo ha de ser inmediato, inevitable y adaptado a la edad, comprension y 
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experiencia de! nifio y adolescente. *. Es importante que en el ejercicio de ios 

Mmétodos disciplinarios los padres tomen en cuenta las caracteristicas prepias de cada 

hijo porque para io que a uno le representa un castigo para el otro puede ser una 

humillacién; es importante recalcar que el castigo corporal debe ser el ultimo recurso 

dentro de un método disciplinario, pero a ia vez, en caso de que sea necesario aplicar 

algun castigo corporal, debe ser inmediato, adecuado, justo, sin afan de lastimar fisica 

ni mentalmente y lo suficientemente justo y controlado para no caer en ef maltrato. 

Para que un método disciplinario se justifique como tal, la accién disciplinaria que 

even a cabo los padres debe servir a un propdsito educativo. 

Es importante y, de gran valor educativo, dotar a la persona con una 

comprensién anticipada de sus faltas y de las sanciones disciplinarias que seran 

puestas en marcha en caso de ser necesarias, porque esto llevara a ia persona a un 

conocimiento de ias ventajas y desventajas de un determinado comportamiento. 

Si bien el fin que pérsigue la disciplina es un autocontrol, autorestriccién y 

autodisciplina sera dificil que esto se de durante ta infancia o inclusive de forma total 

durante la adolescencia; pero los padres no deben desesperar en su labor ya que todo 

esfuerzo para educar en fos hijos fa disciplina sera recompensado en la madurez. 

Debe alentarse tanto al nifio como al adolescente para que tome sus propias 

decisiones siempre bajo fa constante orientacién de los aduitos; hay que darle a tos 

nifios y adolescentes de forma gradual poder de decisién y accién para el ejercicio de 

su libertad, pero si este se sale de los limites hay que ser firmes, para que el nifio o ef 

adolescente rectifiquen. 

Durante Ia adolescencia las restricciones disciplinarias deben ir 

disminuyendo, hay que hacer del adoiescente, poco a poco, un individuo mds 

® ‘cfr., HILDRETH, et al., Socializacion y disciplina., p. 61. 
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responsable e independiente, hay que ir graduando las restricciones porque los 

métodos disciplinarios durante la adolescencia deben empiearse de cuando en cuando 

con sumo cuidado y ante situaciones que realmente lo requieran *: pera hay que 

destacar que siempre los padres deben y pueden exigir que los hijos leven una vida 

disciplinada. 

El adolescente, por su parte, necesita mucho del consejo y del aliento de sus 

mayores y sobre todo de! de sus padres, y por las caracteristicas propias de esta edad 

deben ser comprendidas faitas disciplinarias leves como son irregularidades en el aseo 

personal o fricciones en el trato con los hermanos , siempre con una adecuada 

orientacién. Pero también deben ser destacadas fas actitudes correctas y buena 

conducta. 

La autoridad, el amor y la libertad estan por lo tanto muy relacionados con la 

disciptina, pero también to esta la comunicacién; las conversaciones entre padres e 

hijos acerca de temas relacionados con la conducta ayudaran al aprendizaje. 

Los padres deben ensefiar a ios hijos las ventajas de no sentirse observados y 

asimismo deben de ayudar a los nifios y adolescentes a comprender que sus padres 

confian en ellos, porque solamente asi se apreciaran la autodisciplina, autocontro) y 

autorestricci6n. 

2.1.1.4.5. Comunicacién. 

La comunicacién ademas de ser una forma de expresién es una necesidad del 

ser humano y a la vez es una capacidad especial que supone entregarse al otro. La 

& idem. 
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comunicacién requiere que fa persona salga de si misma para abrirse a otra y asi 

conocerla y darse a conocer. 

La comunicacién es importante porque cuando logramos comunicarnos de forma 

apropiada y positiva se siente una gran satisfaccién de poder compartir !o que somos y 

lo que podemos lograr; por lo que la comunicacién da seguridad porque nos anima y da 

alegria. “ 

Una caracteristica propia dei ser humano es la capacidad de apertura que 

tenemos hacia los demas y asi podemos decir que nos realizamos como personas en 

la medida en que nos comunicamos; al comunicarnos con fos demas convivimos, por to 

que a mayor comunicacién, mayor posibilidad de enrinquecimiento y crecimiento 

personal. 

La comunicacién es el! arte de transmitir informacién, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra, por io que comunicarse es entrar 

en contacto con alguien, penetrar de algun modo en el mundo de otro, la comunicacién 

supone un contacto; no consiste simplemente en la mera transmision de informacién de 

una persona a otra. 

Es importante tomar en cuenta que en la comunicacién, ademas de Ia palabra 

hablada y escrita, las personas utilizamos gestos, posturas fisicas, tono de voz, 

movimiento corporales, expresiones, etc. 

* El fin de la comunicacién se logra cuando se produce aigtin cambio en la 

manera de pensar, sentir o actuar de la persona que recibe mi comunicaci6n.” 5 

  

% ofr, FRANCO, Gloria Elena., La Comunicacién en ta Familia., p. 19. 
© cfr, ibidem., p. 90. 
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La comunicacién es un proceso dinamico que exige cambios y renovaciones; 

como todo proceso, la comunicacién tiene algunas caracteristicas propias como !o son: 

- Es permanente: siempre es posible realizar la comunicacién, porque ésta esta 

posibilitada en la propia naturaleza del hombre. 

- Requiere de apertura, cuando alguien se comunica debe estar dispuesto tanto 

a dar como a recibir. 

- Es intima porque al comunicarse las personas desvelan parcialmente su 

intimidad. 

- Es equivalente porque permite la relacién de igualdad entre quienes se 

comunican; sean cuales fueran las diferencias personales entre los actores de la 

comunicacién, al comunicarse comienza una relacién equivalente. 

- Una verdadera comunicacién es sincera y auténtica, facilita la entrega de las 

personas ta! cual son. 

- Es desinteresada porque no busca el beneficio propio, sino que la verdadera 

comunicacién busca una donacién desinteresada que a su vez recibe ia gratificacién 

de ja propia mejora. 

- La comunicacién es intencionada porque ambas partes deben de querer 

comunicarse y cuando alguna de las partes falla deja de haber una comunicaci6n. 

- La comunicacién es humiide ai saber ceder y olvidarse de si mismo para 

atender a la otra persona. 
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La familia toma un papel muy importante en la comunicacién porque ésta 

constituye el nucleo por excelencia en el que puede manifestarse la comunicaci6n 

profunda. Esta situaci6n es posible gracias a la proximidad, intimidad, contacto 

estrecho y frecuencia con fa que se da la comunicacién en ia vida familiar. La familia 

es el lugar donde se da el encuentro personal y a mayor intimidad y apertura del propio 

yo, fa comunicacién se da mas facitmente, es mas constante, permanente y dificil de 

sustituir porque se convierte en una necesidad familiar. 

En ia comunicacién familiar es muy importante !o que se diga, pero es aun mas 

importante como se dice, por lo que la comunicacién en fa familia nunca debe carecer 

de respeto. 

Para que en la familia se de una buena comunicacién es importante vencer las 

barreras de la comunicacién porque éstas solo la entorpecen y pueden llegar a 

aniquilarla. Las barreras consisten en diferentes actitudes que toman las personas que 

se comunican, como pensar que se sabe todo, no saber escuchar o escuchar solo 

aquello que a uno le conviene, tener prejuicios acerca de la persona con la que se 

habla, utilizar la ironfa o ta burla, asi como la constante interrupcién. En la familia esto 

debe cambiarse por actitudes positivas que respeten la dignidad personal valorando 

las cuatidades de los demas, respetando lo que !os otros dicen , considerando a los 

otros como iguales, escuchando con atencién a la persona que se comunica asi como 

comprendiendo la manera de ser del otro. 

Saber escuchar, més saber comprender , mas saber aceptar es igual a saber 

comunicarse. 

La otra cara de la comunicacién es saber escuchar; se sabe escuchar cuando se 

desea hacerlo y se ponen todos los medios posibles para prestar atencién a lo que el 
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otro dice. Por otra parte, sentirse escuchado da seguridad, sentimiento de confianza y 

aceptacién. 

En la comunicacién familiar es importante tanto que los padres como que los 

hijos sepan escuchar, lo que requiere oir sin anticipar juicios, no entrar en discusién 

sin conocimiento de causa, vaiorar lo que se dice, interpretar sin juzgar, respetar la 

libertad del otro y buscar la empatia. 

La base de fa comunicacién familiar es ia comunicacién matrimonial; ta 

comunicacio6n de los hijos empieza con ef ejemplo de la comunicacién de los padres 

que debe tener como base pitares basicos de la comunicacién que son temas como los 

valores, sentimientos, ios hijos, e! hogar, el trabajo profesional, ta sexualidad en el 

matrimonio y ta familia. © 

La comunicacién es muy importante en fa vida del hombre y por lo tanto en [a 

familia; la comunicacién familiar dard al individuo las bases para comunicarse al 

exterior de ta familia. 

Las pautas para una buena comunicaci6n familiar son: 

- Hablar de fas cosas con la persona conveniente y en el momento oportuno. No hay 

que decir nada de io que después nos podamos arrepentir. 

- No hay que hablar ni de mas ni de menos. 

~ Hay que ser prudente, adecuando que le decimos y a quien se fo decimos. 

- Hay que respetar la intimidad de cada miembro de la familia. 

- Hay que corregir a solas y con carifio. 

- No hay mensajes tontos, io que nos digan puede ser sencillo 9 complejo pero siempre 

tiene alguna importancia. 

% cfr, ibidem., p. 65. 
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~ Hay que buscar las condiciones ideales para la comunicacién. 

~ Siempre hay que darles la oportunidad para hablar a todos los miembros de la familia. 

~ Hay que demostrar confianza para que los miembros de la familia se comuniquen. 

~ Hay que comunicarnos cara a cara siempre viendo a los ojos del otro. 

- La serenidad siempre lleva a la caima. Los gritos invitan a gritar mas. 

La comunicacién, como muchos otros procesos educativos y madurativos en fa 

familia, toma sus bases en la infancia por lo que es importante ensefiar al nifio desde 

pequefio a expresare y saber escuchar. 

La comunicacién entre padres e hijos no suele ser problematica en la infancia 

pero si durante la adolescencia; es por esto que es importante prevenir desde la 

infancia ta comunicaci6n mediante la educacién para que el nifio adquiera actitudes 

que favorezcan la buena comunicacién. 

Por la crisis propia de la edad hay que ensefiar al adolescente a escuchar, hay 

que ser cuidadosos en su comunicacién no verbal y sobre todo hay que apoyarlo y 

guiarlo en sus comentarios; estos sirven para reafirmar su “ yo “, y para la propia 

integracién de su identidad.



CAPITULO III 

INTEGRACION DE LA IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE. 

3.1. DEFINICION DE PERSONALIDAD. 

3.1.1. Personalidad. 

Comuinmente se concibe a la personalidad como un atractivo social o una cierta 

atraccién hacia los demas, es decir, se ve a la personalidad como un atributo personal 

que hace que los demas categoricen de una determinada manera el atractivo de 

alguien. 

A continuacién estudiaremos a la personalidad desde ei punto de vista de la 

psicologia, por lo tanto desde un punto de vista cientifico. 

“ Desde un punto de vista cientifico, todes tenemos una personalidad. 

Simplemente nuestra naturaleza psicoldgica individual “ *7 que es un patron Gnico e 

individual de pensamiento y reaccién ante lo que nos rodea, y este patrén es el que 

caracteriza a cada uno de nosotros. 

La personalidad es muy compleja, pero a la vez muy importante. La importancia 

del estudio de la personalidad la podemos entender con base en fas siguientes 

tazones: 

- Nos permite entender de forma adecuada porque el hombre actua, opina, siente, es, 

etc. de determinada manera. 

57 DICARPIO, N.S., Teorias de la personalidad., p.6. 
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- Integra diferentes caracteristicas personales como lo son la percepcién, motivacién, 

aprendizaje, etc. Estas caracteristicas personales estudiadas aisladamente nos dan 

conceptos claros de la persona, pero al unirlas dentro de la personalidad nos ayudan a 

comprenderia mejor en su totalidad. 

- Estudiar, comprender y entender a fa personalidad nos ayuda a predecir con mayor 

exactitud la conducta del individuo. 

- Nos ayuda a conocer como se interelacionan los diferentes factores que integran la 

personalidad.™ 

La personalidad en si misma es una fuente de conducta muy importante que 

tiene el individuo; hay variables de la personalidad como sentimientos, emociones, 

pasiones, impulsos y ansiedades que influyen en la conducta de la persona, pero es 

importante recaicar que como ella es una unidad substancial, el ambiente influye en fa 

personalidad, las caracteristicas biolédgicas afectan en el funcionamiento de fa 

personalidad e inclusive fa herencia fija fos limites del desarrollo de fa personalidad. 

Por lo tanto podemos pensar en la personalidad como una identidad personal 

de! individuo. 

A continuaci6n analizaremos a algunos autores que desarrollan algunas teorfas 

de la personalidad para profundizar en el estudio de la misma. 

  

5 ofr., CUELI, Jose, et.al. Teorias de ta personalidad., p. 13. 
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3.2. TEORIAS DE PERSONALIDAD. “ 

3.2.1. Gordino Willard Allport. 

3.2.1.1. Corriente del pensamiento. 

Pertenece a la corriente humanista, siendo su teoria una psicologia de los 

fasgos. 

Su teoria puede clasificarse dentro de tas teorias ideograficas, debido a la 

importancia que da al concepto de la individualidad de la personalidad y de las teorfas 

nomotécnicas, ai afirmar que existen rasgos comunes de fos cuales participan casi 

todos los individuos de una sociedad determinada. 

Allport aboga por la importancia de la calidad del estudio de! caso individual y 

hace hincapié en la motivacién consciente. 

3.2.1.2. Definicién de personalidad. 

La personalidad “ es la organizacién dinamica de ios sistemas psicofisicos 

dentro del individuo que determinan su ajuste unico al medio”? 

Allport afirma que la personalidad es una organizacién dinamica al encontrarse 

en un desarrollo continuo en donde se sistematizan varios componentes. 

EI término psicofisico se refiere a que la personalidad no es exclusivamente 

mental o psicaldgica, sino que también se refiere al cuerpo. 

®9 ibidem., p. 290. 
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3.2.1.3. Elementos componentes de la personalidad. 

Allport es un autor que toma varios conceptos para sefialar que cada uno de 

ellos eS un componente importante en ia estructura de ta personalidad. Estos 

conceptos son los de: cardcter, reflejos condicionados, temperamento, habitos, 

intenciones, rasgos, actitud, persona; que son de utilidad para definir la personalidad 

del individuo. 

Ei elemento de mayor interés para su teoria es el rasgo, el cual lo define como 

una tendencia determinante o una predisposicién que tiene el individuo para 

responder. 

Las intenciones también son muy importantes en su teoria y representan fo que 

el individuo trata de hacer para su futuro. 

Por lo tanto podemos afirmar que para Allport los elementos componentes de la 

personalidad son: los reflejos condicionados, hdabitos, actitudes, caracter, 

temperamento, intenciones, rasgos y persona. 

3.2.1.4. Identidad. 

La identidad esta dada mediante la integracién de los patrones dinamicos que se 

componen de rasgos centrales, intenciones, pulsiones adecuadas, autoimagen y otras 

unidades funcionales que pueden ser empiricamente identificadas en una 

personalidad. 

La estructura dinamica de cada personalidad es Unica, aunque tiene semejanzas 

debido a ias especies, culiuras, estados de desarroiio, clima, etc., que pueden producir 

alguna similitud que justifique et uso de dimensiones universales con ei propésito de 
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comparar individuos si tomamos como referencia una norma, o con el propdsito de 

construir “ tipologias “ 

3.2.1.5. Construccién del pensamiento. 

La persona va forjando su pensamiento por medio de una corriente genera! de 

actividad que genera una conducta motivada. Esta conducta esta motivada por fa 

necesidad de disminuir el dolor y aumentar el placer, por lo que se va dando el proceso 

de desarrollo dei pensamiento a io largo de multiples ineas y mecanismos como son: 

diferenciacion, integracion, maduracién, imitacién, aprendizaje, autonomia funcional y 

extension del “self”. ’ 

Todos estos mecanismos sirven para explicar las modificaciones que ocurren 

entre la infancia y ia adultez. 

Allport acepta también el papel explicativo de los mecanismos psicoanaliticos y 

los traumas, para razonar algunos de los cambios bruscos que se dan durante ef 

desarrollo del pensamiento; por ejemplo durante la adolescencia. 

Allport es ecléctico respecto a las teorias de aprendizaje, considera que todas 

son verdaderas hasta cierto punto y en cierto sentido, pero piensa que el 

condicionamiento, la teorla del reforzamienta y ta jerarquia de habites son principios 

validos para que se lleve a cabo el aprendizaje, y de esta forma se desarrolle el 

pensamiento. 

3.2.1.6. Sociabilidad. 

Aliport no da conceptos claros de sociabilidad, ni siquiera al referirse a los 

elementos componentes de Ja personalidad. 
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3.2.2. Hawy Stack Sullivan. 

3.2.2.1. Corriente del pensamiento. 

Pertenece a la corriente ideografica, siendo su teoria conocida como teoria de 

las relaciones interpersonales. 

Es el autor mas empirico de los tedricos del psicoandlisis. Después de Freud, es 

ef primer investigader que propone una teoria sistemdtica det desarrollo de la 

personalidad. 

Sullivan sostiene que con “ un sustrato bioldgico, ei hombre es el producto de fa 

interaccién con otros seres humanos, y que la personalidad surge de fas fuerzas 

personales y sociales que actuan sobre el individuo desde el momento mismo de su 

nacimiento”” 

3.2.2.2. Definicién de personalidad. 

La personalidad para Sullivan surge de las tres fuerzas personales y sociales 

que actuan sobre el individuo desde el momento mismo de su nacimiento. 

La personalidad es una palabra, més que una entidad de estudio. Su teoria 

alude a la relacion entre personalidades y no sobre una personalidad individual porque 

el ser humano no existe como un ser aislado, sino en relacién con otros. 

® ipidem., p. 132 
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3.2.2.3. Elementos componentes de la personalidad. 

Los elementos componentes de ia personalidad estén en funcién de los 

procesos de sociabilidad del hombre, donde encontramos los siguientes elementos: 

- Relaciones interpersonates: forman el componente principal en !a conformacidn de fa 

personalidad del hombre; por media de éstas, se crean los patrones de conducta que 

desarrollard el individuo. 

- Angustia: crea un sistema de tensién que es una fuerza muy poderosa en la 

formacién de la personalidad; esta angustia puede ser tanto positiva como negativa. 

- Afan de satisfaccion: se encuentra ligado a las necesidades bioldgicas. 

- Anhelo de seguridad: el hombre busca la seguridad, que se relaciona con un 

sentimiento de pertenencia y aceptacién. 

- Dinamismos: es fa accién, actitud o sentimiento recurrente o habitual que una 

persona tiene acerca de otras personas. 

- Personificacién: son imagenes que la persona tiene de si misma y de las demds 

personas que lo rodean. Son imagenes que la persona tiene en su mente. 

- Experiencias cognoscitivas que son prototaxia, parataxia y sintactica." 

vid. infra., p. 86. 
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3.2.2.4. identidad. 

Sullivan no hace un desarrollo textual de fa identidad como tal, pero podemos 

inferir algunos conceptos a partir de! sistema del “self, el cual es un sistema que 

mantendra seguro al sujeto, alejado de las tensiones. 

El sistema del "self" tiende a persistir y a ser reforzado a medida que transcurre 

fa vida. El "self se va desarroilando a to largo de las 7 etapas de! desarrollo que 

Suitivan expone las cuales son: 

- Infancia: ( 0 a 18 meses) el “self apenas est surgiendo. 

- Nifiez: (18 meses a los 5 afios ) aqui se comienzan a reconocer ios roles sexuales. 

- Etapa juvenil: (5 0 6 afios a los 11 afios ), donde el sistema def "self™ empieza a 

integrar sus necesidades y a desarrollar controles internos. 

~ Preadolescencia: ( 11 afios a los 13 afios ), donde el "self" se encuentra mas o menos 

establecido. 

- Adolescencia temprana: ( 15 afios a los 17 afios ), donde el sistema del "self esta 

confuso, pero continda estabilizandose. 

- Adolescencia tardia: { 17 afios a tos 19 afios ), conocido como fos primeros veintes, 

en donde e! "self" esta integrado y estabilizado. 

- Adultez: ( 20 a 30 afios en adelante ), el “self se encuentra completamente 

estabilizado por io cual es sujeto debera sentirse seguro y io mas posible alejado de 

tensiones. 
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La angustia es un motivador esencial en la formacién del "self que funciona 

como un gran educador en Ia vida. 

3.2.2.5. Construccién det pensamiento. 

Los procesos mentales son los que permiten al hombre relacionarse con fos 

demas.” 

EI hombre es un ser sociai, caracteristica exclusiva de fos seres racionales. Es 

por esto que Sullivan considera muy importante a la experiencia cognitiva que se da a 

partir de tres formas jerarquicas de pensamiento que se dan a io Jargo de las etapas de 

desarrollo de la persona. 

Las tres formas jeraérquicas del pensamientos son: 

- Prototaxia: se refiere a las sensaciones captadas de la realidad, no existe conducta 

ldgica, y permite al individuo darse cuenta del mundo que le rodea. 

~- Paratéxia: se captan las relaciones causales que hay entre dos fenémenos. 

- Sintaéctica: es la forma de pensamiento mas elevado, utiliza simbolos como 

fundamento. 

% ibidem., p. 139. 
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Estas tres formas jerérquicas se desarrollan de la siguiente manera en las 

etapas evolutivas de la persona: 

- Nifiez: con experiencias cognitivas paratdxicas, pero empiezan a evolucionar hacia 

las sintacticas. 

- Etapa juvenil: sus experiencias cognoscitivas son predominantemente sintacticas, por 

lo que el pensamiento se encuentra fascinado por los simbolos. 

~ Preadolescencia: son las experiencias cognoscitivas sintacticas. 

+ Adolescencia temprana: las experiencias cognoscitivas son sintacticas, 

extraordinariamente orientadas a aspectos sexuales. 

- Adolescencia tardia: a principio de la segunda década de vida sus experiencias 

cognoscitivas son totalmente sintacticas. 

- Adultez: sus experiencias cognoscitivas son sintdcticas y por completo simbélicas. 

3.2.2.6. Sociabilidad. 

Sullivan es un autor que basa e! desarrollo de fa personalidad en la sociabilidad 

de la persona. 

En las etapas de desarrollo de la personalidad que é! postula, explica cémo va 

evolucionando fa sociabilidad de la persona: 

~ Infancia: sus experiencias interpersonaies mds importantes son la alimentacién, la 

orientacién hacia e! pezén, el miedo hacia la madre buena-mala, los éxites ocasionales 
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al satisfacerse a si mismo de manera independiente a la madre y la dependencia total 

de los padres. 

- Nifiez: las relaciones interpersonales caracteristicas de esta etapa estén basadas en 

las personificaciones y dramatizaciones, por lo que el nifio tiene la necesidad de tener 

compajieros de juego. 

- Etapa juvenil: las relaciones interpersonales son la sociabilidad que se refleja en la 

cooperacién y la competencia. El aprendizaie de contrales, debe orientarse hacia como 

debe vivir y ser dependiente. 

- Preadolescencia: las relaciones interpersonales predominantes son la necesidad 

primordial de compajfieros del mismo sexo; durante esta época empiezan las relaciones 

humanas genuinas. El! preadolescente necesita la oportunidad de saberse igual a 

otros, que se refleja en la mutualidad y reciprocidad en las relaciones interpersonales; 

comienza a surgir en forma confusa et sentimiento de independencia. 

- Adolescencia temprana: las relaciones interpersonaies son extraordinariamente 

lujuriosas, sus necesidades sociales son de dos tipos: erdticas hacia el sexo opuesto y 

de intimidad hacia un compafiero del mismo sexo. En la adolescencia temprana sus 

relaciones son altamente independientes. 

- Adolescencia tardia: las relaciones interpersonales caracteristicas resultan de una 

fuente de seguridad en contra de la ansiedad y de prolongada duracién; es miembro 

activo de algunos grupos sociales y totalmente independiente. 

- Adultez: sus relaciones interpersonales parten de que !a sociedad ha creado un 

animal totalmente social, partiendo de un animal humano; se encuentra totalmente 

independizado del control de sus padres. 
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3.2.3. Carl Gustav Jung. 

3.2.3.1. Corriente del pensamiento. 

Pertenece a ia corriente psicolégica ideogrdafica, siendo su teoria psicolégica 

analitica. La teoria de Jung es una teorfa de esperanza, expone que el hombre esté 

viviendo a través de fas épocas para convertirse en un ser hurmano mejor y mas 

civilizado. 

3.2.3.2. Definicién de personalidad. 

Jung trata los aspectos positivos de la existencia def hombre, piensa que la 

personalidad no es un sistema cerrado, nunca es posible lograr un estado real de 

balance o equilibrio total. 

Ve a la personalidad desde un punto de vista dindmico, y considera que el 

movimiento es progreso, por lo que la personalidad esta en constante crecimiento. 

“La personalidad consiste en varias partes o sistemas, alguno de los cuales son 

el yo, ef “self”, los estados de conciencia e inconsciencia, las funciones, fa persona, las 

actitudes de introversién y extroversién, los sistemas de energia psiquica y fisica, la 

culminacién de todos estos en el “self”, tal como se realizan en forma total por medio 

de fa cualidad polar de la existencia.” * 

Como sinénimo de personalidad Jung utiliz6 el término psique, el nivel mas alto 

de interaccién de la psique es el "self". 

% ibidem., p.117. 
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3.2.3.3. Elementos componentes de la personalidad. 

Los elementos componentes de fa personalidad que Jung menciona, son 

conocidos por medio de fa conducta humana, que tiene cuatro partes principales: 

opuestos, autorrealizacién, estados inconscientes y teleologfa. 

OPUESTOS: 

Jung sostiene que siempre hay opuestos en ia personalidad humana y son estos 

opuestos los que hacen que haya conflictos, pero a su vez estos conflictos producen 

progreso. Et hombre siempre se esta enfrentando a constantes canflictos, por fo que el 

equilibrio verdadero es de corta duracién, mismo que es una sefial de progreso. 

E! equilibrio se puede dar en la persona por medio de 3 acciones: 

- Compensacién- cuando no se puede fograr una meta, lo cual causa conflicto, se 

puede seguir otra meta atractiva y asi desaparecera el conflicto * es-asi como ésta 

compensacién mueve 2 la personalidad, por jo que ja importancia de ja compensacién 

radica en que esta hizo algo para trasladarse o cambiar. Por lo tanto fa Compensacién 

es favorable para la personalidad. 

- Unidn- las fuerzas opuestas se unen a fin de buscar una solucién satisfactoria para 

ambas®, ia unién de estas fuerzas opuestas puede ser una forma de resolver la 

oposicién de las mismas. 

- Oposicién- conduce a! movimiento y por io tanto al progreso. 

* cfr, ibidem., p.108 
© ofr., ibidem., p. 109.



POLARIDADES DE LA PERSONALIDAD DEL HOMBRE: 

- Principio equivalente- Jung sostiene que: “ a medida que disminuye ef deseo hacia 

un objeto, una cantidad igual de deseo puede dirigirse hacia otro objeto. El aspecto 

principal al respecto de la conducta del hombre es el que el deseo no se pierde por 

completo; simplemente se dirige hacia otro objeto. El deseo permanece constante si es 

que existe, pero cambia las metas” * 

En caso de represién del deseo, la energia que se conserva se redirige hacia el 

objeto deseado por medio de suefios. 

- Principio de entropia- Jung piensa que como la personalidad no es un sistema 

cerrado, fos cambios internos crean condiciones cambiantes que proporcionan energia 

a la dinamica de la personalidad, fo cual tiende a mantener la conducta fuera de 

balance mientras que trata de mantenerse a si misma en equilibrio. 

Aunque el equilibrio al intentar balancear los conflictos no es total, cuanto mas 

se acerca hay mas paz y tranquilidad. 

- Represién y Progresién- fa personalidad va hacia adelante y hacia atras. 

La progresién es el movimiento hacia adelante que revela aigtin tipo de cambia 

que es beneficioso para la personalidad. 

La regresién es un movimiento hacia atras, que se da porque no todo lo que el 

hombre adquiere es logrado directa e indirectamente. En ocasiones el sujeto obtiene 

  

% idem. 
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metas regresande a una posicién previa, reorganizandose y encontrando un mejor 

camino para lograr la meta deseada. 

- Inconciente personal e inconciente colectiva- se derivan de la naturaleza de los dos 

estados de inconciencia: e! personal y el colectivo. 

El inconciente personal es para Jung un almacén de io que ha sucedido al 

individuo y que anteriormente fue material consciente. 

El inconciente colectivo consiste en una predisposicién de! pasado racial para 

actuar de ciertas maneras, es un climulo de conocimientos y sentimientos a través de 

la evolucién del hombre. A estos conocimientos de! inconciente colectivo Jung jes 

llama arqueotipos. 

- Conciente e inconciente- el inconciente se divide, como sefialamos anteriormente en 

personal y colectivo; mientras que ei conciente es ef nucleo central del yo. 

El yo es “aquelia parte de la personalidad del hombre que posee sentimientos, 

percepciones y procesos del pensamiento que ayudan a la personalidad a tener la 

actividad de la vida diaria. Sin embargo, nunca opera solo, porque hay mucho 

interjuego entre este y las dos areas del inconsciente™” El yo también se le conoce 

como el "self" . 

Jung sostiene que el yo estructura el mundo exteme e interno del individuo, y 

por medio del yo se conoce a si mismo. 

ST ibidem., p. 111. 
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~ Extraversion e introversién- ta personalidad se mueve en dos direcciones diferentes; 
la personalidad extrovertida se mueve en direccién a la gente, hacia una vida que se 
Centra en ia accién, se centra en experiencias objetivas. Mientras que ia personalidad 
introvertida se mueve hacia un mundo tranquilo sin personas, se centra en 

experiencias subjetivas. 

- Funciones del pensamiento- Jung divide las funciones det Pensamiento en inferiores 
y superiores. Estas funciones son: fa intuicién, la sensacién e! sentimiento yal 

pensamiento; pero fas explicaremos posteriormente al iratar el desarroiio dei 

pensamiento segtin Jung. 

- Energia fisica y energia psiquica- toda energia del individuo proviene del libido que 

es una fuente de energia tanto fisica como psiquica. 

- Sublimacin y represién - estos conceptos segun Jung hacen referencia a: 

La sublimacién son ios campos de expresién socialmente aceptados y que se 

pueden realizar en forma abierta. Mientras que la represién son los campos de 

expresién no aceptados socialmente. Aqui se pueden adoptar formas neuréticas o 

psicdticas de la personalidad. 

Todos los factores anteriormente mencionados deber4n estar balanceados en 

forma equitativa si ha de surgir un “self real. La individuacién del sujeto es fograr que 

todas fas partes del “seif* logren [a igualdad. 

A Su vez podemos afirmar que el "self se encuentra en el punto medio entre el 

conciente e inconciente, es capaz de dar equilibrio a la personalidad total. 
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Por ultimo mencionaremos fos mecanismos de defensa los cuales son: fa 

regresion y represion, inconsciente personal y colectivo, extraversién e introversién en 

acciones concretas, las funciones superiores e inferiores, la energia fisica y psiquica, 

las necesidades orgdnicas y culturales, e! anima y animus, la sublimacién y represidn , 

fa causalidad y teologia y los arqueotipos. 

3.2.3.4. Identidad. 

Jung afirma que la verdadera meta de la vida esta en buscar un estado completo 

de desarrollo de todas las partes componentes tanto psiquicas u orgdnicas, 

conscientes o inconscientes, a esto se la conoce camo individuacién. EI] hombre logra 

la estabilidad del “self solo después de haber pasade por las brusquedades de la 

adolescencia y la orientacién mundana del adulto joven. 

Jung piensa que el hombre deriva su persona parcialmente de los roles que la 

sociedad escoge para él, en parte, de su propia aceptacién, creacién y cambio del 

concepto de !a sociedad, de fo que es su rol. 

3.2.3.5. Construccién del pensamiento. 

Como ya habiamos mencionado anteriormente, Jung alude a cuatro funciones 

de\| pensamiento que son: 

Intuicién- va de los sentides a las partes inferiores de la conciencia. No conoce las 

regias de la ldgica. 

  

% ibidem., p. 188. 
 



Sensacién- refleja fo que esta en la realidad por medio de los sentidos. No conoce las 

regias de ia ldgica. 

Sentimientos - es ef vaior que un individuo le da a una persona , lugar o evento, la 

importancia que tiene para la persona tal o cua! cosa. El sentimiento es una de las 

experiencias mas subjetivas del hombre. 

Pensamiento- es racionai, consiste en realizar un arreglo ordenado de los hechos tal 

como los conoce, el pensamiento requiere orden. 

Las personas utilizan alguna funcién mas que otra en forma continua, es por 

esto que fa funcién mas utilizada se convierte en funcién superior y la otras en 

funciones inferiores. 

3.2.3.6. Sociabilidad. 

dung no profundiza mucho en el tema de la socializacién, pero expone que la 

naturateza total del hombre por si mismo supone a la mujer y viceversa, esto es un 

arqueotipo det inconciente colectivo con el cual nacemos y es por esto que el hombre y 

la mujer son capaces de apreciar y comprender ei rol de cada uno. El hombre y la 

mujer paulatinamente se vuelven mas comprensivos a los roles sexuales de cada uno. 

3.2.4. Erik Erikson. 

3.2.4.1. Corriente del pensamiento. 

Pertenece a la corriente de los ideograficos de la Escuela Americana de las 

Relaciones Objetales, siendo su teoria conocida como: Las ocho etapas del desarrollo 

del ego.



3.2.4.2. Definicién de personalidad. 

Erikson concibe a la personalidad y fa estudia desde un punto de vista sano. 

Mas que aludir a la personalidad Erikson hace referencia ai desarrollo de la identidad, 

que finalmente abarca fa personalidad. 

3.2.4.3, Elementos Componentes de la personalidad. 

Su teoria de ia personalidad maneja tres postulados: 

~ Es un desarrollo de fa personalidad sana. 

- Ef proceso de sociabilidad de un nifio que atraviesa por una serie de etapas 

psicosociales. 

- El logro de fa identidad del yo es mediante la solucién de crisis de identidad 

especificas en cada etapa psicosocial del desarrollo. 

Erikson alude al principio epigenético que explica que e! curso de desarrollo 

esta programado genéticamente y el despliegue maduracional sigue una secuencia con 

un patrén definide. Cualquier comportamiento puede entenderse en funcién de ajustes 

bioldgicos, psicoldgices y sociales. El individuo pasa a través de las mismas etapas de 

crecimiento pero el tiempo en que las cumple varia. 

El autor manifiesta que tas condiciones fisicas, culturales y geograficas tienen 

influencia profunda en el desarrollo de las personas al establecer condiciones 

externas. 
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LAS OCHO ETAPAS DE LA VIDA. 

Erikson afirma que hay ocho etapas en la vida, cada una de las cuales presenta 

al individuo una tarea principal que ha de cumplir. Si se vive exitosa esta tarea se 

agrega aigo al ego, es decir ,se ie agregan fuerzas al ego. 

Los mismos problemas se repiten a través de toda la vida, y hay tres fases 

principaimente: la fase inmadura, !a critica y la de resolucién de problemas universales 

como son la confianza, autonomia, iniciativa, taboriosidad, identidad, intimidad, 

generatividad e integridad. 

Ei fracaso para alcanzar las fuerzas especificas de! ego, cuando es crucial 

hacerlo, hace que se guarden los problemas y necesariamente impide fos intentos de 

solucionar fos nuevos problemas en etapas posteriores. 

Cada etapa tiene una ritualizacién que son los patrones repetitivos de conducta 

caracteristicos de una sociedad en particular. La ritualizacién es a lo que se busca 

llegar en una determinada etapa. 

Por su parte ei ritualismo es una ritualizacién inapropiada o una exageracién de 

ias ritualizaciones. 

1. ETAPA DE LACTANCIA ( 0-1afio) 

La crisis del ego de esta edad es fa confianza contra la desconfianza, que es lo 

que se quiere evitar. La confianza capacita para tomar decisiones en situaciones 

constantes. También la confianza abarca la fe en fa gente. 

La tarea significativa de esta etapa es fa afirmacién mutua de ia madre y el hijo. 
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La ritualizacién de la lactancia se conoce como numiosidad que ocurre como 

“resultado de fas interacciones repetidas de la madre y el nifio. Hay un reconocimiento 

y afirmacion mutuos: el nifio necesita a la madre y ta madre necesita del nifio; cada uno 

afirma la identidad del otro en esta relacién, por fo que se dan experiencias 

emocionales profundas. 

El ritualismo de ta lactancia es fa idolatria, que es una exageracién de la 

veneracién y el respeto, puede tener como resultado fa sobreestimacidn de! yo 0 ia 

idealizacion por los demas. 

2. PRIMERA INFANCIA ( 2 - 4 afios ) 

La crisis def ego de esta edad es la autonomia contra la vergiienza y Ja duda, 

que es lo que se quiere evitar. La autonomfa es e! autocontrol, autodisciptina, 

autoafirmacion y el poder de la voluntad del nifio sobre sus actos. 

La tarea significativa de esta etapa es la diferenciacién entre io bueno y lo malo. 

La ritualizacién de la primera infancia es la sensatez de aprender a discriminar lo 

correcto de lo erréneo, lo aceptable de lo inaceptable, es decir los cédigos de conducta 

aceptable. 

El ritualismo de la primera infancia es el legalismo, que se refiere a ta exagerada 

preocupacién por la fetra sobre ef espiritu de la fey. 
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3. EDAD DE JUEGOS (3 - 5 afios ) 

La crisis del ego de esta edad es [a iniciativa contra la culpa, que es fo que se 

quiere evitar. La iniciativa requiere de {a identificacién de los papeles auténticos, para 

satisfacer las necesidades y deseos de forma ordenada. 

La tarea significativa de esta etapa es la experimentacién de papeles por parte 

del nific. 

La ritualizacion de la edad de los juegos es la autenticidad, que son las 

dramatizaciones de los papeles culturaimente aceptados como un medio para resolver 

el conflicto entre la iniciativa y la culpa. 

El ritualismo de la edad de juegos es la imitacién que es fa usurpacién de 

papeles y actitudes fatsas, fingiendo tener atributos que no poseen. 

4, EDAD ESCOLAR (6 - 12 afios ) 

La crisis del ego de esta edad es la laboriosidad contra la inferioridad, que es to 

que se quiere evitar. La laboriosidad es Ja vida con éxito en cualquier sociedad que 

depende de la posesidn de habitidades valiosas. 

La tarea significativa de esta etapa es el aprendizaje de habilidades. 

La ritualizacién de la edad escolar es ja formalidad, que es la conducta moral y 

socialmente correcta, son las formas apropiadas de hacer algo. Las habilidades para 

la solucién de problemas y !as estrategias que promueven un sentido de laboriosidad y 

competencia. Es ver las maneras eficaces de hacer las casas. 
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Et ritualismo de la edad escolar es el formalismo, que es el excesivo intento de 

perfeccionamiento, ceremonialismo vacio, fingiendo ser de esta forma competente. 

5. ADOLESCENCIA ( 12 - 20 afios ) 

La crisis del ego de esta edad se llama identidad contra la confusién de papeles, 

que es lo que se quiere evitar. La identidad es ser capaces de encontrar continuidad 

en los diversos papeles que asumimos, da a nuestra vida estabilidad y unidad. La 

identidad define el {ugar del adolescente en !a estructura social; le da compromiso 

ideoldgico y fidelidad. 

La tarea significativa de esta etapa es el amor y ia devocién. 

La ritualizacién de la adolescencia es la ideologia, que es la identificaci6n con 

los ritos y patrones de la cultura. 

El ritualismo de ia adolescencia es el totalismo, que es la preocupacién 

exclusiva con to que parece incuestionable ideal dentro de un sistema hermético de 

ideas. 

6. ADULTO TEMPRANO ( 20 - 24 afios ) 

La crisis del ego de esta edad es la intimidad contra el aislamiento, que es lo 

que Se quiere evitar. La intimidad en su ingrediente esencial es la capacidad de amar 

y abarca sentimientos como: compasién, simpatia, empatia, mutualidad e interés 

afectuoso entre otros. 

La tarea significativa de esta etana son las relaciones sociales mutuamente 

satisfactorias. 
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La ritualizacién de! adulto temprano es Ia afiliacién a {os ritos asaciades con ia 

afirmacién mutua de {a identidad de las personas que cuidan unas de otras. 

El ritualismo del adulto temprano es el elitismo que es un sentido de 

superioridad de un tipo o grupo de afiliaciones. 

7. ADULTO MEDIO ( 25 - 60 afios ) 

La crisis det ego de esta edad es fa generatividad contra el estancamiento, que 

eS lo que se quiere evitar. La generatividad requiere la utilizacién de capacidades en 

la efecucién dei trabajo util dei adulto. 

La tarea significativa de esta etapa es la perpetuacidn de la cultura. 

La ritualizacién de el adulto medio es el generacional que se refiere a que el : 

adulto asume una variedad de papeles. Modos de paternidad culturalmente aceptados, 

se trasmiten mejor de una cultura a la generacién siguiente. 

Et ritualismo de el adulto medio es el autoritarismo que es la suposicién 

autocenvencida o espuria de la autoridad. 

8. ADULTO TARDIO ( 60 afios - en adelante ) 

La crisis del ego de esta edad es la integridad del ego contra !a desesperacion, 

que es lo que se quiere evitar. La integridad es el fortalecimiento de la personalidad a 

través de la sabiduria y unificacion de las etapas anteriores. 

La tarea significativa de esta etapa es !a aceptacion de la conclusién de ia vida. 
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La rituatizacién dei adulto tardio es ia integridad que es la unificacién de los 

Objetivos de la vida. Es la personificacién de una verdadera sabiduria y el autorrespeto 

sano. 

Et rituatismo del adulto tard{o es ef sapientismo , el cual se da cuando el adulto 

piensa que lo sabe todo.” 

3.2.4.4. Identidad. 

Para Erikson crecer es el proceso de fograr a identidad del yo, Esta identidad 

del yo tiene 2 aspectos: 

Ei aspecto interno, que es e! reconocimiento de la persona de su propia unidad y 

continuidad en el tiempo, ef aceptarse a uno mismo. 

El aspecto externo, es e! reconocimiento individual y su identificacién con los 

ideales y patrones esenciales de su cultura, es decir el compartir un cardcter esencial 

con otros. 

“La persona que ha logrado ja identidad de! yo es aquelia que tiene una clara 

visualizacion y aceptacién, tanto de su esencia interna como del grupo cultural en el 

que vive"™, por jo que ei desarrollo del individuo consiste en pasar de la no identidad 

dei yo a la identidad det mismo. 

La identidad consiste en ser capaces de encontrar continuidad en los diversos 

papeles que asumimos en nuestra vida y que dan estabilidad y unidad. La identidad 

  

® cfr, DICRAPIO, N.S. op. cit., p. 179. 
9 ibidem., p. 175 
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define nuestro lugar en fa estructura social porque da: compromiso ideolégico y 

fidetidad. 

3.2.4.5. Construccién de! pensamiento. 

Erikson no alude especificamente del desarrollo cognoscitivo sino enfoca su 

teorfa mas al area social det individuo. 

3.2.4.6. Sociabilidad. 

Es el primer paso en el desarrolio de los diferentes patrones de conducta que las 

culturas consideran aceptables y deseables y que el nifio tiene que adoptar o adaptar 

cuando ei grupo en donde se desarrolla debe darle su aprobacién. 

La teoria de Erikson contempla enormemente ei aspecto social del nifio para que 

éste pueda lograr superar las diferentes etapas del ego. 

E! autor sostiene que hay determinantes psicosociales, que son los conflictos 

que resultan del choque entre las necesidades y fos deseos del nifio y las expectativas 

y limitaciones impuestas por fa cultura. El medio social ejerce un efecto significative en 

la aparicion y la naturaleza de la crisis de cada etapa e influye en el éxito con el cuai el 

nifio y el adolescente pueden dominartas. 

Después de haber estudiado a estos cuatro autores podemos sefialar que la 

personalidad es aque! componente del hombre que hace que éste se manifieste de una 

determinada manera, es lo que hace que una persona sea ella misma y no otra. La 

personalidad nunca es completa, al ser una estructura dinamica de fa persona, por lo 

que es factible de perfeccionamiento es decir la personalidad puede ser educada. 
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La personalidad es ei nucleo de la individualidad de una persona, y condiciona 

la manera como ésta se ha de adaptar ai medio y las manifestaciones externas de la 

persona en el medio. 

La manifestacion de fa identidad personal es !a personalidad de cada individuo, 

por lo que a continuacién estudiaremos fa identidad. 

3.3. DEFINICION DE IDENTIDAD. 

La identidad es un concepto muy complejo que afecta sobre todo a la vida de los 

adolescentes; es propio de esta etapa la integracién de la identidad. 

La identidad es: “ en psicologia, el sentido de saber quien es uno mismo como 

persona, y hacia donde va. Et individuo con un fuerte sentido de fa identidad se ve a sf 

mismo como un individuo original y bien integrado cuya personalidad y conducta 

muestran un grado razonable de consistencia en el transcurso del tiempo.” 

La identidad tiene algunos componentes esenciales que se dividen en dos: 

Los componentes centrales de la identidad definen a la persona y condicionan 

su funcionamiento global. Mientras que los componentes periféricos son mas limitados 

y sujetos a cambios.” 

La persona que ha alcanzado un sentido de identidad comienza “a. vivir 

determinados roles, al comprometerse con una ideologia aceptada; asf como !ogra 

adoptar un sistema de creencias y valores aprobados por su cultura, la identidad 

requiere del desarrollo de identidades sexuales, ocupacionales e ideoldgicas. 

" MUSSEN, et.al. , Aspectos esenciales del desarrollo de Ia personalidad en et nifio., p.352. 
* cfr, DICAPRIO.N.S., op. cit., p.6. 
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“En sus intentos de alcanzar su sentido de identidad, fa juventud experimenta 

tanta confusién de papeles como difusién de papeles, particularmente hacia el final de 

fa adolescencia, cuando los primeros conflictos se intensifican y @s mayor la urgencia 

de adoptar un papel estabie.” 

En la adolescencia el joven se encuentra en la etapa mas critica del problema de 

la identidad, porque alin es nifio en algunos aspectos y empieza a tener necesidades 

de adulto, lo que lo hace dependiente por un lado ¢ independiente por el otro. 

La busqueda de la identidad se da a lo largo de toda la vida de la persona, pero 

alcanza su punto critico durante la adolescencia. 

A fin de poseer un sentido de identidad, el adolescente o en ocasiones ef aduito 

necesita verse a si mismo como una persona individual, origina! y distinta a pesar de 

compartir valores e intereses con otras personas. 

“ También est4 muy relacionada fa necesidad de coherencia intrinseca, de un 

sentimiento de totalidad: una integracién adecuada de las propias necesidades, 

motives y metas. Por ultimo, para que el adolescente tenga un sentido claro de 

identidad debe haber una percepcién de si mismo que sea estable en el transcurso del 

tiempo; es decir, debe percibir la persona que es hoy, sino como la misma persona que 

era ayer 0, por fo menos similar a ésa y con vinculos consistentes con la persona que 

era en el pasado y que seré en el futuro”"™ 

Para el adolescente es dificil enfreniarse a la integracién de la identidad porque 

@ pesar de ser una de las tareas primordiales que tiene, en conjunto con el logro de la 

intimidad, también tiene que enfrentarse a los cambios fisioldgicos que son muy 

<3 ibidem., p. 192. 
14" MUSSEN, et. al., op.cit., p. 316. 
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répides asf camo a las exigencias sociales que son cambiantes, por fo que se le 

dificulta el sentido de estabilidad que e! adolescente requiere para asimilar todo lo que 

en él esta ocurriendo. 

El adolescente necesita tiempo para integrar todos estos cambios rapidos, por 

lo que la identidad se integra con lentitud. 

“Un aduito joven que no ha resueito satisfactoriamente el dilema de Ia identidad, 

lo suficiente como para evitar la confusién de papeles durante la adolescencia, tendra 

mas dificultades en establecer una relacién intima satisfactoria después de los 20 

afios.”" 

Los adolescentes que logran consolidar su identidad tienden a relaciones mas 

profundas. 

A pesar de que fa lucha por la integracién de la identidad le corresponde a la 

persona y al adolescente particularmente, no podemos negar que hay factores como lo 

son la cultura, la familia, los amigos, el estilo propio del pensamiento del adolescente, 

entre otros, los que facilitan o dificuitan esta integracién de la identidad. 

Es importante que el adolescente tenga una relacién satisfactoria con sus 

padres, asi como es necesario que tenga un modelo al cual seguir y la persona ideal 

para ser el modelo de estabilidad es el progenitor del mismo sexo. 

También, la capacidad de utilizar las operaciones formales por parte del 

adolescente es importante en ei desarrolio de fa identidad, es decir fa estructura 

cognitiva es fundamental para lograr esta integracién. 

"SS BEE, Helen., El desarrollo de ta persona., p. 18. 
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Otro factor importante en ef desarrollo de la identidad son jas relaciones que 

mantenga el adolescente con sus iguales, el lugar que éste ocupa en el grupo asi 

como e! tipo de amistad que lleva con sus simiiares. 

La familia, los amigos asi como los proceso cognitive de fos adolescentes en 

relacién con fa integracién de la identidad se estudiaran posteriormente. 

3.4. EL ADOLESCENTE Y SU DESARROLLO HACIA EL CAMINO DE LA iIDENTIDAD. 

A continuacion estudiaremos fas caracteristicas generales del adolescente asi 

como los factores principales que influyen en ef camino hacia la integracién de su 

identidad. 

3.4.1. Definicién de adolescencia. 

Asi como ia infancia y la adultez, la adolescencia es una etapa delimitada que 

tiene caracteristicas propias a las cuales todo adolescente debe enfrentarse. 

La adolescencia se inicia cuando ei individuo comienza la madurez fisioldgica y 

sexual y culmina cuando se independiza de la autoridad de fos adultos; es decir 

cuando aicanza su propia identidad. 

La palabra adolescencia proviene del latin “adolescere” que significa crecer o 

crecer hacia la madurez.'® 

'® eff., HURLOCK, Elizabeth., Psicologia de la adolescencia., p. 15. 
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En general podemos decir que ia adolescencia es un periodo de transicién en el 

cual el individuo pasa fisica y psicolégicamente, con mucho esfuerzo, de ser un nifio a 

convertirse en un adulto. 

En ocasiones se ha aludido a !a adolescencia como una &época muy conflictiva 

de la persona humana, pero no siempre es asi: !a adolescencia sélo es una etapa dificil 

en ei camino hacia la madurez. 

La adolescencia es un “ periodo de transicién constructive necesario para el 

desarrollo dei yo. Es una despedida de las dependencias infantiles y un precoz 

esfuerzo por aicanzar un estado adulto.”"” 

La adolescencia esté comprendida entre ios 11 y 20 afios para las mujeres y 

entre los 12 y 21 para fos hombres. 

El nifio o la nifia se enfrentan a muchos cambios fisices, sexuales, psicoldgicos, 

cognoscitivos y sociales. A esta edad empieza a experimentar exigencias sociales 

cambiantes como lo son su independencia, cambios en las relaciones con los 

coetaneos y los adultos, la adaptacién de roles sexuales, etc., pero a todas estas 

exigencias se tiene que enfrentar ef adolescente al mismo tiempo que tiene que 

enfrentarse a sus cambios fisicos. Es importante tener en cuenta que como e} 

adolescente es un ser individual, cada adoiescente vive los cambios y su propio 

proceso de maduracion de forma muy distinta. 

Hay factores como lo son ja familia, cultura, sociedad, educaci6n, cardcter 

propio dei adolescente, el desarrollo de su personalidad, etc. que ayudaran o 

dificultarén ai adolescente para concluir su camino hacia la madurez. 

  

107 ide 3 
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Durante la adolescencia hay una evolucién en la personalidad del nifio. 

Algunos estudiosos de la adolescencia, como Gerardo Castillo, fa han dividido 

en tres etapas para facilitar su estudio: ‘ 

1. La Pubertad o adolescencia inicial- esta etapa va de los 11 a los 13 afios en las 

nifias y de los 12 a los 14 afios en ios nifios. Esta etapa se caracteriza principalmente 

por el gran desarrollo fisico en las areas anatémico-fisiolégicas, ya que el cuerpo 

comienza @ prepararse para desarrollarse hasta llegar a ser un cuerpo adulte. Estos 

cambios ffsicos se dan principalmente en el aumento de estatura y en la aparicién de 

los caracteres sexuales primarios y secundarios, como lo son madurez de érganos 

reproductores, vello puvlico y axilar, la menarca en las mujeres y la primera 

eyaculacién en los hombres, entre otros. 

Este desarrollo se da de forma brusca y a un ritmo muy acelerado, por lo que el 

adolescente se siente inc6modo con su propio cuerpo y en ocasiones es victima dei 

mal humor, bochornos, etc., dados por tos cambios hormonales. 

Et adolescente empieza a buscar a sus iguaies, pero en esta etapa de la 

pubertad sus relaciones son generalmente con grupos grandes de compafieros, donde 

hay poca intimidad con ellos. 

Et pwiber también empieza a sufrir cambios en su pensamiento, que aunque 

confuso y muy subjetivo, comienza a madurar para posteriormente convertirse en un 

pensamiento abstracto. Por estos cambios en el pensamiento que también la memoria 

se ve afectada. 

2. Adoiescencia media - abarca de los 13 a los 16 afios en las mujeres y de los 14 a 

los 17 afios en los hombres. Durante esta etapa se continua con ja maduracién 
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anatémico - fisioidgica iniciada en la pubertad, aunque aqui ei crecimiento no es tan 

brusco y aceierado porque e! adolescente ya cuenta con una estructura propia de! 

cuerpo de un adulto. 

Aqui predominantemente se da la maduracién mental; el adolescente ya ha 

alcanzado ef pensamiento abstracto, aunque tiene una enorme falta de objetividad, 

todo gira en torno a lo que él siente y cree, y le gusta demostrar sus posturas 

Subjetivas mediante discusiones y platicas que en ocasiones caen en la terquedad, 

pero que son necesarias para reafirmarse a sf mismo. 

Aqui comienza la maduracién afectiva que se manifiesta con la necesidad de ser 

aceptado por un grupo, aunque mds pequefio y selecto que ef grupo de amigos de la 

pubertad. El adolescente medio tiene una enorme necesidad de amar y sentirse 

amado. 

3. Adolescencia superior - va de los 16 a los 20 afios en las jévenes y de fos 17 a los 

21 afios en fos jévenes. Es un periade de calma y de recuperacién del equilibrio 

perdido. Aqui el joven empieza a comprenderse a si mismo y puede comenzar a 

integrarse al mundo de los aduitos, porque sus caracteristicas fisicas y fisioldgicas son 

ya las de un adulto. E! crecimiento tan acelerado ya desaparecié por fo que e! 

desarrofio principal de esta edad se encuentra en las funciones superiores. 

El pensamiento de un joven de esta edad es ya un pensamiento abstracto con 

una memoria légica desarrollada, esto hace que el adolescente sea ya bastante mas 

abjetivo y al no tener que empiear tanto tiempo en entenderse a si mismo es capaz de 

comenzar a entender lo demas y a los demas, es decir a esta edad el adolescente ya 

no se encuentra tan ensimismado en su propia persona. 
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Su grupo de amigos cada vez es menor, ahora comparte sus suefios, ideales e 

ilusiones con un grupo selecto de amigos intimos de donde pronto comenzard a surgir 

el amor. 

Ef adolescente tiene muchas tareas que cumplir en relativamente poco tiempo, y 

aunque las principales son ta integracion de la identidad y de la intimidad hay autores 

come Havighurst que maneja otras tareas que nos daran una visi6n mas completa de el 

desarrollo que debe tener el adolescente inicial, medio y superior: 

- “ Lograr relaciones nuevas y mas maduras con personas de la misma edad y de 

ambos sexos. 

- Conseguir un papel social masculine o femenino que sea aprobado sociaimente. 

- Aceptar a psique propia y el uso adecuado de! cuerpo. 

- Alcanzar independencia emocional con respecto a los padres y a otros adultos. 

- Lograr seguridad de Independencia econdmica, en el sentido de que la persona 

sienta que puede mantenerse por sus propios medios si es necesario. 

- Seleccionar una ocupacién y capacitarse para ésta. 

- Prepararse para el matrimonio y la vida familiar. 

- Desarrollar conceptos y habilidades intelectuales necesarias para la competencia 

civica. 

- Desear y conseguir un comportamiento socialmente responsable. 

- Adquirir un conjunto de valores y un sistema ético como guia de la conducta.”"® 

  

108 cfr, CASTILLO, Gerardo., Los adolescentes y sus problemas., p. 65 - 97. 
* HORROCKS, John., Psicologia de ia Adolescencia., p. 43. 
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3.4.2. El adolescente y su entorno familiar. 

La identidad del adolescente es una de jas principales tareas que éste tiene que 

lograr; pero también mencionamos que la intimidad es otra de esas tareas principales y 

que esta muy relacionada con la identidad, ya que la intimidad se consolida en su parte 

social por las relaciones que el adolescente mantenga. 

Durante la adolescencia hay un cambio complejo de las vinculaciones centrales 

de las padres con los amigos; por esto que la mayorfa de los adolescentes iogran este 

cambio en dos pases: primero jos padres son “sustituides” por los compafieros quienes 

posteriormente seran sustituidos por los amigos. 

3.4.2.1. Relaciones con los padres. 

Cuando !legan los cambios fisicos de Ja pubertad, la dinamica familiar se ve 

alterada, el joven se empieza a ver como un adulto y él mismo se empieza a considerar 

como un adulte, esto hace que fos padres vean al joven como una persona mds 

madura y poco a poco mas potencialmente mas independiente. 

Por esto se da una busqueda activa por parte del adolescente de lo que es [a 

independencia y la emancipacién. 

En esta busqueda de la independencia y la emancipacién se da una 

desavenencia con los padres y se da una rebeldia. Se afirma que el adolescente 

desea emanciparse de los controies de fos adultos porque quiere ocupar su jugar 

personal en el mundo. Al proceso de volverse independiente de los controles de los 

padres y otros adultos en la bdsqueda de una autodependencia y una automanutencién 
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se le llama independencia psicoldgica, que puede ser considerada como una 

posibilidad dei adoiescente que a la vez representa un problema.’” 

Durante {as primeras etapas de este proceso de emancipacién para lograr !a 

independencia psicoldgica aumenta el nivel de conflicto entre padres e hijos. Los 

adolescentes ahora se cuestionan mas y por io mismo cuestionan a sus padres, sus 

decisiones y hasta su forma de ser y de pensar y los conflictos se originan cuando en 

respuesta al cuestionamiento constante de los adolescentes fos padres buscan 

aumentar el contro! sobre ellos. 

Esta tensién familiar derivada de fa emancipacién y ta independencia suele 

disminuir o desaparecer cuando [os padres aceptan ei! paulatino nivel de 

independencia que van abteniendo ios adolescentes con el crecimiento y asi se 

alcanza un nuevo equilidrio en la dindmica familiar. 

EI proceso de emancipacién es gradual, los vinculos emocionales con los padres 

No son cortades de cuajo, sino que fos fuertes lazos de vinculacién de los ‘padres 

permanecen durante ia adolescencia. Pero hay que subrayar que hay un cambio 

gradual hacia una relacién cada vez mayor con las compajieros y una participacién 

menor en ia familia’ y la culminacidn de esta es ta emancipacién. 

A pesar de que los vinculos que tiene el adolescente con su familia estén muy 

tirantes es una realidad que el adolescente recibe un fuerte influjo de su familia. Los 

adolescentes tienden a rebelarse ante los quehaceres domésticos, las clases, fa 

apariencia personal, los habitos adquiridos en etapas anteriores, etc., pero no es tan 

frecuente como se cree, que los problemas sean relacionados con tes valores 

© ofr, HORROCKS, John., Psicologia de la adolescencia., p.385. 
‘ Gf. GEE., ef. al., op.cit., p.385. 
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fundamentales inculcados en la familia como Jo san los religiosos, politicos, sociales y 

morates entre otros, aunque hay una sacudida que los hace cimbrar en ocasiones. 

Los padres siguen influyendo también en las conductas de los adolescentes, y 

esta influencia no es ejercida igual por !a madre que por e! padre. Los padres tienden 

a alentar el desarrollo intelectual y con frecuencia se involucran en actividades y 

discusiones para resolver problemas familiares, por to que fos adolescentes suelen 

discutir jas ideas con sus padres. Mientras que las madres y los adolescentes 

interactian en las tareas de responsabilidades domésticas, escoiares, fa disciplina 

dentro y fuera de casa, etc., lo que genera una relacién mas cercana con la madre y 

por lo mismo mas llena de tensiones y de conflictos. 

Es importante que sea cual sea la relacién que tiene el adolescente con ja 

madre o con e! padre haya una divisién muy clara entre los papeles y funciones de los 

padres y fos de tos hijos. 

Si se excluye a un padre dentro de las relaciones con los hijos, pierde autoridad 

y prestigio como agente sociabilizador. Cuando el adolescente esta experimentando 

nuevos y variados roles y fuchando por alcanzar una nueva identidad, ia unidad 

familiar se somete a duras pruebas. 

La familia sirve al adotescente como base para enfrentarse al mundo, ya que 

desde pequefio, te proporciona at nifio un sistema sociabilizante en el que se enfrenta 

a un moldeamiento de conductas disciplinarias y afectivas'’, es por esto que las 

experiencias familiares que tenga el adolescente serdn de gran importancia en la 

integracién de la intimidad. 

"2 ofr, HORROCKS, John., op.cit., p. 383. 
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Debesse expone que cuando un nifio llega a la adolescencia, el hogar ya no es 

la Unica influencia como sucedia en la infancia, pero todavia es el apoyo, indispensable 

para su desarrolio emocional, porque mientras que el adolescente este en contacto con 

su familia ella seré un factor determinante en su “ espacio psicalégico personal”, por 

lo tanto los padres deben ofrecerles y propiciar en los hijos experiencias y aprendizajes 

que les permitan adaptarse al medio. 

Los adolescentes, al abrirse hacia un mundo social que sobrepasa a la familia 

necesitan tener capacidades de relacién como la capacidad de tratar con los conflictos 

externos, el significado de ia amistad etc., y esto se aprende desde la infancia en y 

desde la familia, por {o que una familia integradora favorecera enormemente en esta 

nueva incursién social del adolescente porque ésta es la encargada de dar al 

adotescente un status dentro de un grupo primario, y a su vez seguridad por medio de 

las experiencias y aprendizajes que el adolescente ha obtenido desde ella. La 

pertenencia y aceptacién que tenga el adolescente en ta familia se vera reflejada en et 

grupo, ya que en ésta se debe fomenitar el sentimiento de pertenencia, aceptacién y 

seguridad. 

También las relaciones conyugales son un factor que influye en ej adolescente. 

Ackerman observa que los conflictos y ansiedades de la familia, especialmente los 

desequilibrios existentes en las relaciones del padre con ia madre, se verdn reflejadas 

en las futuras relaciones del adolescente." 

La familia debe de ser muy sutil con fa forma en ia cual educa y ejerce influencia 

sobre el adolescente, porque sino éste puede confundir autoridad con controles 

excesivos y por fo tanto revelarse ante esta autoridad; el adolescente necesita 

orientacién, ayuda y proteccién , pero los padres deben cuidar el método, ias palabras, 

“3 ef. idem. 
14 cfr. ibidem., p. 384 - 385. 
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las formas, las actitudes, etc., que tienen en este proceso educativo para que el 

adolescente lo acepte con mayor facilidad. 

Una familia integradora reconoce la necesidad del adolescente de tener su 

independencia por lo que io ayudan, guian y alientan para alcanzarla. De este modo 

le orientaran a recibir responsabilidades, tomar decisiones, plantear su futuro y como 

consecuencia de todo esto le ayudardn a ser adulto. 

El adolescente tiene una enorme necesidad de adquirir un sentido de seguridad, 

pertenencia y de ser querido, por lo que la familia debe hacerle sentir que est4n con é1 

si los necesita. En ocasiones la familia debe adoptar el papel de espera porque debe 

permitir al adolescente que viva lo que tiene que vivir, pero siempre con la seguridad 

que le brinda una familia con ta que cuenta en caso de ser necesaria. 

Las fricciones que el adolescente presenta , son generalmente con todos los 

miembros de la familia y alcanzan su punto maximo entre los 15 y los 17 afios, pero 

estas fricciones mejoraran dependiendo de ta rapidez con que {os integrantes de fa 

familia reconozcan que el adalescente ya no es un nifio y revisen y verifiquen su forma 

habitual de tratarlo.‘* 

En la adolescencia final las relaciones familiares son mejores porque ios 

adolescentes han logrado madurar y la familia ha logrado aceptarlo asi. 

El adolescente que se siente aceptado por su familia es un adolescente seguro. 

“Las relaciones paternas extremosas tienden a provocar efectos desafortunados 

sobre la conducta y en el desarrollo del adoiescente un cierto grado de indulgencia 

“S ofr HURLOCK, Elizabet., op. cit, p. 494 
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hace mucho mas dificil el ajuste de un adolescente y le proporciona un sentido real de 

seguridad, al crear una atmésfera tolerante en la cual puede avanzar hacia la 

independencia personal y la emancipacién gradual pero cuando Ja indulgencia se 

exagera y aparece {a proteccién excesiva........”""* el adolescente tiende a ser inseguro, 

con dificultades en su adaptacién al medio, etc. 

Cada familia es diferente por lo que hay distintos tipos de hogares que pueden 

favorecer o desfavorecer el desarrolio de los adolescentes. Pero, a pesar de las 

enormes diferencias entre las familias, podemos considerar que las actitudes de los 

padres son ej principal factor que favorece o dificulta las tareas propias del 

adolescente, por ser estos los primeros responsables de la familia. Por esto los padres 

deben de cuidar fa autoridad, comunicacién, disciplina, amor y manejo de Ia libertad 

cautelosamente para que favorezcan al desarrollo integral del adolescente. 

En las familias, en ocasiones hay disensién porque los padres tienen metas a 

largo plazo para ios adolescentes, estas metas originan que fos padres pasen por alto 

0 subestimen las tensiones y problemas de la edad. Mientras tanto los adolescentes 

se enfrentan a los problemas mediatos de la madurez y por ellos mismos.'"” 

Hess sefiaia que “a medida que e! adolescente intenta redefinirse a si mismo, 

avanza hacia la autonomia y establece una identidad adulta, su tendencia a 

sobrestimar ia suficiencia adulta puede convertirse en un estimulo util. Pero su 

creencia de que los adultos restan valor a sus logros y menosprecian sus esfuerzos..... 

complica la tarea del aprendizaje de internalizacién de papetes””* 

18 HORROCKS, John.. op.cit., p.390. 
17 cfr, ibidem., p. 395. 

8 idem. 
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Los dos factores basicos para la comprensién de las relaciones entre padre e 

hijo parecen ser las variables de dominio - sumisién asi como de aceptacién y rechazo. 

Es importante que la familia apoye al adolescente en este camino hacia la 

madurez; por eso la familia debe tener claro el concepto, valor e importancia de la 

familia, para que el adolescente no se vea tentado a sustituir las relaciones familiares 

por las del grupo de amigos. 

Después de ver varias de las enormes posibilidades que ofrece la familia en el 

desarrollo del adolescente, podemos decir que la familia es un excelente grupo para 

ayudar a fa consolidacidn de la identidad det adolescente por medio de fas relaciones 

con éste el individuo adquiere el sentimiento de pertenencia y de identidad asi como 

de solidaridad, amistad, compajierismo, etc. 

3.4.2.2. Familia nuclear y amplia. 

La famitia nuclear esta constituida por los padres y ios hijos, mientras que la 

familia amplia esta constituida por fas personas que con vinculos sanguineos se unen 

a la vida del hogar de fa famifia nucfear. 

Para un adolescente no es igual tener que convivir con sus padres y hermanos 

que hacerlo también con los abuelos. A mayor brecha generacional suele haber 

mayores posibilidades de conflictos. 

También el tamafio de la familia afecta en la adolescencia, porque cuanto mas 

teducido sea el nucleo familiar, son mas escasas las relaciones interpersonales y por 

fo mismo hay menores posibilidades de fricci6n. 
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Generaimente los adolescentes que son hijos unicos viven sobreprotegidos, en 

contraposici6n con los adolescentes de familias numerosas, que experimentan un 

mayor ndimero de papeles y roles. 

—{ tamafio y composicién de la familia afecta a la dindmica familiar, la cual a su 

vez afecta al adolescente. 

Cualquier persona que llegue a vivir al hogar nuclear afectara la dindamica de la 

familia y esto puede ser delicado, porque en fa adolescencia se da la adaptacién de 

padres y hermanos, tarea que ya es dificil por sf misma y en el caso de un nuevo 

miembro |o es atin mas. 

3.4.3. El adolescente y su grupo. 

Et adolescente, con su crecimiento, esta intentando ocupar un lugar en el mundo 

de tos aduitos. 

La transicién hacia !a sociabilidad adulta es dificil para los adolescentes en 

taz6n de que las pautas aprendidas en fa infancia ya no se adaptan a las relaciones 

sociales maduras'”, pero ia cultura juvenil que elios adoptan en ocasiones tampoco es 

la adecuada. 

La sociabilidad es “el proceso de aprendizaje de ia conformidad a las normas, 

habitos y costumbres del grupo. Es la capacidad de conducirse de acuerdo con las 

expectativas sociales” '”° 

*19 cfr., HURLOCK, Elizabeth., op. cit., p. 121. 
129 ibidem., p. 122. 
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Por lo tanto, el proceso de sociabilidad es basico en la adolescencia, pero 

desgraciadamente no todo adolescente lleva ai cabo este proceso al cabo 

adecuadamente; podemos afirmar que hay adolescentes sociales, que son aquellos 

que manifiestan sus conductas en conformidad con las normas del grupo, desempefian 

correctamente la funcion social que el grupo le asigndé y esto a su vez les da 

satisfaccién personal. 

Un adolescente asocial es aque! que ignora las expectativas sociales que el 

grupo tiene de él y esto lo lleva a no adaptarse en la dindmica del grupo, por lo que se 

acaba separando de él. 

Un adolescente antisocial es aquel que atin conociendo correctamente las 

expectativas del grupo, por algtin motivo no tienen conformidad con elias. 

Para determinar si un adolescente es social, antisocial o asociai hay que 

juzgarie en funcién de su conducta, sentimientos y actitudes.'" 

Cuando un adolescente no tiene amigos o no pertenece a un grupo social, se ve 

a si mismo como un fracasado social, lo cuai lo generalizaré y esto hara que se vea a 

si mismo como un sujeto fracasado en todos sus ambitos. £1 nivel de adaptacién 

establecido durante fa adolescencia es importante para establecer el nivel de 

sociabilidad para el resto de su vida: familiar, faboral, escolar, etc. 

Toda esta transicién en lo social no es facil para e} adolescente, pero a fa vez es 

una necesidad manifiesta de su edad, que al irfa desarrollando le causa preocupacié6n, 

ansiedad y frustraciones. 

  

12 cfr, idem. 
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Generaimente la transicién social se acelera en la ultima etapa de ia 

adolescencia, parque es aqui donde ya se empiezan a dar las pautas de fa conducta 

adulta, pero la sociabilidad empieza desde !a infancia, cambia con fa pubertad y se 

intensifica durante la adolescencia. 

El grupo de coetdéneos es una de Jas mas grandes fuerzas motivadoras de la 

adolescencia. La relaci6n que tiene e! adolescente con sus iguales y la participacién 

dentro de un grupo es uno de los aspectos mas importantes de su vida, en gran medida 

de esta participacién satisfactoria dependera su seguridad. 

El aumento de !a importancia que le da el adolescente al grupo de coetdneos se 

da porque éste busca apoyo en sus iguales para afrontar las transformaciones fisicas, 

crisis emocionales y sociales que esta viviendo. Ei adolescente tiende a buscar a otros 

adolescentes porque estos sufren problemas parecidos; es por estas similitudes, que 

@n ocasiones prefieren estar con sus coeténeos mas que con la familia. 

' Por medio del grupo, los adolescentes aprenden a interactuar socialmente con 

sus compafieros de la misma edad, a desarrollar habilidades e intereses apropiados a 

$u grupo cronolégico y a compartir problemas y sentimientos similares. Durante la 

adolescencia los coeténeos son muy importantes por diversas razones coma: 

~ Las relaciones del adolescente con su coeténeos de ambos sexos son mas intimas 

que con los adultos, por lo que el joven al mantener buenas relaciones con su grupo 

aprende a tener buenas relaciones adultas. 

- Los adolescentes viven los mismos cambios aunque de manera diferente, por jo que 

piensan que sus coetaéneos entienden mejor sus problemas. 
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- Los adolescentes necesitan de compafifa y apoyo de otras personas que pasan por fa 

misma etapa de la vida, porque les da alivio el ver que alguien mas vive lo mismo que 

ellos." 

Es importante que los padres se den cuenta que fa aceptacidén de! grupo hacia el 

joven, asi como el establecimiento de amistades intimas, puede ayudar al adolescente 

durante esta etapa. 

En ocasiones los adolescentes llegan a pensar que deben de estar en 

conformidad estricta con las normas del grupo y que estas normas y actividades del 

grupo no concuerdan con ta vida adulta. 

Es importante que fos padres los impulsen a vivir con su grupo, pero este grupo 

debe tener ef mayor numero de similitudes posibles con los valores familiares porque 

asi servird para reforzar los valores familiares inculcados. 

Los amigos generalmente influyen al adolescente en gustos, musica, moda, etc., 

por fo que la familia debe seguir siendo la base de ia educacién, pero un adolescente 

descuidado por su familia intentara encontrar estas bases en el grupo de amigos. 

Los amigos ayudan al adolescente a seguir las normas impuestas por el grupo 

en el cual se desenvuelve, y esto servira de base para que él empiece a asimilar , 

comprender y aceptar normas. 

Las amistades ayudan en el desarrollo de la identidad de! adolescente, cuando 

el chico o la chica sienten que tienen un amigo que los comprende se sienten seguros, 

' ofr, Mussen., op.cit., p. 309. 
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y mediante e! contacto entre amigos el adolescente logra comprender lo que le sucede 

a 6! mismo mediante ta comprensién de o que le sucede a los otros. 

Los adolescentes no empiezan a relacionarse con su grupo de coetdneos de la 

noche a fa mafiana, de hecho, desde la infancia, el nifio se encuentra dentro de un 

grupo: sus compafteros de clase, la familia nuclear, ta familia extensa, etc. 

Et adolescente tiene que seguir desarrollandose en este mismo dmbito social 

forzoso, pero ahora también puede empezar a relacionarse con un grupo social un 

tanto més intimo con et cual se identifica, porque el quiere y no porque ahi fue 

colocado. 

Para el adolescente, con una inminente necesidad de sociabilidad, es mas 

importante el grupo de coetaneos que el dmbito social forzoso en ef que se 

desenvuelve, porque con las amigos mas cercanos trabaja para integrar su identidad, y 

Para aceptar esta identidad debe sentirse aceptado por los demas y simpatizar con 

ellos." 

Et status social del grupo al cual pertenece el adolescente afectard en la 

autoestima de cada uno de los miembros del grupe. 

3.4.3.1. Desarrollo de los grupos de adolescentes. 

A fines de !a infancia, las pandillas o grupos de juego se disgregan y el 

preadolescente se retira en compafiia de sus padres y pasa por un periode en el cual 

se prefiere el aislamiento, e inclusive, generalmente, hay una pérdida del interés en 

sus antiguas amistades. 

%% cfr, CRAIG ., op.cit., P. 431. 
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Posteriormente, cuando salen de la transformacién fisica que acompafia a la 

pubertad, los adolescentes comienzan a sentir nuevamente la necesidad de una vida 

social, por lo que intentan crear una sociedad particular capaz de satisfacer sus 

intereses y necesidades. Es por esto que se dan grupos de adolescentes que a 

continuaci6n explicaré y que son caracteristicos principaimente de ia adolescencia 
1. 124 inicia 

1. CAMARADERIA - Los camaradas son jos compafteras y canfidentes inseparables, a 

menudo se conocieron en la infancia y ahora en la adolescencia inicial descubren que 

tiene intereses mutuos. Generaimente !as camaradas que tiene un adolescente son dos 

0 tres maximo y es muy comun que pertenezcan a su mismo sexo. 

EI adolescente ve al camarada como un hermano ideal y coinciden en gustos, 

vestimentas, sentimientos, etc. El camarada suele ser la amistad m4s duradera en esta 

efapa. Los adolescentes en camarada se ayudan a la adaptacién social, y tiene Ja 

ventaja de ser un confidente, un espejo en el cual se reflejan y les ayuda para 

conocerse mejor, por lo que para el adolescente que cuenta con un camarada esto es 

muy beneficioso para su desarrollo social. 

2. CAMARILLAS - Son pequefios conjuntos de adolescentes compuestos por varios 

grupos de camaradas. Al principio los integrantes de jas camarillas sueten ser del 

mismo sexo, aunque después, con la evoiucién propia del adolescente, se unen 

camarillas dei sexo opuesto. 

Las camarillas realizan actividades sociales y ocupan la mayor parte de! tiempo 

de sus miembros. 

  

™ ofr, HURLOCK, Blizabeth., op. cit., p. 127 - 128. 
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Generalmente las camarillas sienten, piensan y actuan de forma semejante, por 

fo que se da una adherencia emocional de sus miembros que sienten una profunda 

amistad y responsabilidad que se demuestra en la presentacién de auxilio en caso de 

ser necesario. Las camarillas exigen exclusividad por parte de sus miembros. 

Las camarillas dan al adolescente prestigio, lo que genera un sentimiento de 

seguridad e importancia personal. En \a camarilla el adolescente puede actuar tal cual 

es, decir todo lo que quiere, siente y necesita. 

Las camarillas ayudan al adolescente en el desarrollo de sus relaciones sociales 

por lo que son la base de buenas adaptaciones sociales futuras. 

Otra ventaja que tienen jas camariiias es que establecen pautas y normas de 

conducta que motivan al adolescente a conducirse de un made socialmente maduro. 

El sentimiento de seguridad que genera en el adolescente la camarilla ayuda a 

éste en su camino hacia la independencia. Pero a su vez también podemos observar 

que las camarillas tienen algunas desventajas como jo son: 

En ocasiones alientan ef snobismo y [a discriminacién. Cuando {fas camarillas 

son muy absorbentes dejan a un lado la individualidad del sujeto. 

La camarilla puede hacer que Jas tensiones entre los adolescentes y sus familias 

aumenten por la exagerada lealtad que en ocasiones exigen y, por io mismo, no 

aceptan facitmente a nuevos miembros. 
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Las camarillas suelen ser constituidas por personas muy similares que privan a! 

adolescente de conocer y tener experiencias diferentes." 

3. BARRAS - Las barras son grupos formados por alguien externo al propio grupo, con 

un objetivo que requiere de su formacién. Por lo general las barras se conforman de 

varias camarillas unidas por intereses y por valores andlogos y se retinen para 

Gedicarse a algunas actividades especificas y no debido a una atraccién mutua. 

Las barras suefen ser fos grupos mas numerosos, por lo que dan lugar a que 

muchos adolescentes pertenezcan a ellas. Las barras ofrecen un sentido de seguridad 

y a su vez permiten mantener relaciones satisfactorias con diferentes tipos de 

personas y de diferente sexo, por lo que el adolescente comienza a conocer las 

diferentes situaciones que ha vivido cada persona al ir en diferente escuela o vivir en 

diferente familia. 

Las barras ofrecen al adolescente ta oportunidad de adquirir aptitudes sociales 

y experiencias multiples. En ocasiones los valores establecidos por las barras 

estimulan la leattad. Pero por otra parte tienen algunas desventajas como el que haya 

demasiado acogimiento para el adolescente por Io que tienda a evitar las 

tesponsabilidades del hogar y de la escuela. En ocasiones las barras son muy 

exclusivistas lo que fomenta e] snobismo, y desprecio de manera categdrica a quienes 

no son sus miembros.” 

4. GRUPOS FORMALMENTE ORGANIZADQS - Son grupos creados por las iglesias, 

escuelas , comunidades, etc., con la finalidad de proporcionar actividades sociales a 

tas adolescentes. Los participantes se integran a estes grupos por sus intereses 

ue cfr, ibidem., p. 127 - 130. ng 
., ibidem., p. 127 - 131. 
  

8 
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comunes. Por medio de estos grupos se evita el hermetismo, ia discriminacién y el 

elitismo de otros grupos, como las camarillas y las barras. 

Podemos decir que los grupos fermalmente organizados pueden ser de 3 tipos: 

- Grupos de interés especial - se dedican a una sola actividad que generalmente es 

recreativa, como lo pude ser aigtin deporte. 

- Los clubes - con diferentes clases de actividades. 

- Grupos reunidos con un abjetivo - generalmente con alguna finalidad altruista. 

Estos grupos brindan ai adolescente una cierta seguridad emocional asf como la 

oportunidad de desarrollar aptitudes sociales y de participar en actividades sociales. 

También estos grupos pueden conceder status a los adolescentes que no pertenecen a 

una camarilla o barra. Estos grupos tienen {a limitacién de que no ofrecen a los 

adolescentes la oportunidad de tener un compajiero intimo.'”” 

5. PANDILLAS - Las pandillas de adolescentes estén compuestas por individuos 

despreciados o rechazados por la camarillas 0 barras; con frecuencia participan 

personas de ambos sexos y predominan actividades perturbadoras de venganza por fa 

repulsién de ios otros grupos de Ios cuales fueron rechazados. 

Los adolescentes que carecen de adaptacién sociai entre sus pares encuentran 

en la pandilla compafierismo, sentimiento de seguridad y de integracién , a pesar de 

que en ocasiones las pandilias establecen normas de conducta antisocial y delictiva. 

27 fr., ibidem., p. 124 - 133. 

127



La panditla pude ayudar al desarrollo social del adolescente en una manera muy 

vaga, pero es mas el perjuicio que da ésta porque no permite que el adolescente tenga 

la adquisici6n de actitudes sociales que lleven a fa conducta probada en el grupo social 

mas grande y el aprendizaje de la conducta funcional adecuado; por lo que una 

pandilla mas que ayudar a un adolescente a ser social fo orilla a ser antisocial. '° 

Cada uno de estos grupos tiende a poner sus propias reglas, exige respeto, 

lealtad, secreto, etc., para que sus integrantes puedan seguir perteneciendo a los 

mismos. 

Como ya lo mencionamos anteriormente, ei nifio deja a sus amigos de juego 

para retirarse en la preadolescencia con sus pares, con los que posteriormente se 

unira a cuaiquiera de los grupos de adolescentes. Sin embargo, su proceso de 

sociabilidad aun no esta acabado. Un siguiente paso que debe experimentar e} 

adolescente para Hegar a ta sociabilidad de tipo adulto es la base de amigos que 

selecciona. 

Cuando una persona tiene fas cualidades sociales necesarias, es aceptado 

como amigo, y un amigo constituye una enorme importancia en la vida de los 

adolescentes. La clase de amistades que tenga un adolescente condicionaran si sera 

una persona social, inasocial o antisocial. 

Es importante que los padres comprendan que durante la adolescencia el joven 

quiere elegir él mismo a sus amigos y io que busca son individuos afines a él mismo, 

que en un principio generaimente seran del mismo sexo, con los cuales pueda 

entablar una amistad duradera. 

128 ofr., ibidem., p. 127 - 129. 
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La cantidad de amigos depende de la etapa en la que se encuentre el 

adolescente. Durante la adolescencia inicia! el chico piensa que una gran cantidad de 

amigos es un signo de popularidad, mientras que el adolescente medio busca calidad 

en los amigos y no la cantidad. 

Para ios adolescentes un amigo debe ser alguien en quien se puede confiar 

para depender un poco de él; el adolescente busca conversar con amigos que tengan 

intereses similares a los suyos. E! amigo debe tener una buena apariencia, ser 

simpatico y, de ser posible, popular. Para la adolescencia final, el joven empieza a 

buscar amigos que lo ayuden a hacer adaptaciones satisfactorias con individuos del 

sexo opuesto. Por un lado y por ei otro buscan amigos que los ayuden a la adaptacién 

de sus expectativas sociales. 

Poco a poco el adolescente se desvia graduaimente hacia amigos de! sexo 

opuesto, y hacia finales de la adolescencia es considerado como normal que el joven 

tenga mas amigos del sexo opuesto. 

A esta edad, en funcién de sus amistades, los adolescentes definen muchas 

casas que no quieren, saben mejor lo que no desean para su futuro que lo que desean. 

3.4.3.2. Etapas de! nacimiento del amor. 

En fas tipicas formas de amistad entre adolescentes, de las cuales ya hablamos 

anteriormente, se introducen elementos que dan el principio de un interés 

heterosexual. 
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Asi el amor entre dos amigos del sexo opuesto empieza a sufrir una 

transformacidn hacia fa blisqueda de una mutua asistencia y comprensién frente a las 

dificuitades comunes.’ 

En un principio ef adolescente se enamora del amor y 'o idealiza, es a esta 

etapa a la que se fe conace como enamoramiento. En esta etapa de enamoramiento el 

adolescente personifica su interés amoroso en un artista, cantante o algun idole casi 

inatcanzable. 

El enamoramiento se caracteriza por fuertes suefios y sobre todo esta tieno de 

subjetividad. Es en esta etapa donde e/ adolescente descarga su gran emotividad y 

refleja atin mucho de su pensamiento infantil. 

Poco a poco el adolescente va dejando de lado las emociones y sensaciones del 

enamoramients y empieza a tener una actividad mas racional, una actividad mas 

objetiva en ta cual el adolescente se plantea su futuro con [a otra persona y piensa 

mas alla de la satisfaccién de sus necesidades. Ahora el chico empieza a pensar en 

su pareja come algo mas real y es capaz de definir a su pareja con sus defectos y 

virtudes. 

3.4.3.3. Nacimiento de la intimidad. 

Et nacimiento de fa intimidad es uno de los rasgos mas caracteristicos de ia 

adolescencia. 

La adolescencia representa un nacimiento dentro det hombre; y este algo es ta 

propia intimidad. E&I fenémeno que singulariza la aparicién del mundo interiar es ta 

  

9 DE BARTOLOMESIS, Francisco., La psicolagia del adolescente y !a educacién., p. 155. 
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conciencia que el sujeto tiene de estas nuevas fuerzas de su vida, es por esto que fa 

adolescencia se caracteriza, entre otras caracteristicas, por el nacimiento de la 

intimidad.'” 

Victor Garcia Hoz sefiala que es propio de la adolescencia el descubrimiento de 

la intimidad, mientras que ef descubrimiento dei yo se da en los en los primeros afios 

de vida. 

La intimidad tiene un sentido de interioridad, no es contraria ai yo, sino que la 

intimidad existe en el yo, es su contenido interno; {a intimidad es lo que el hombre ve 

dentro de sj mismo. La intimidad es e! conjunto de contenidos psiquicos en tanto que 

percibidos como interiores. La intimidad prescinde de toda referencia externa.'™ 

Los constitutivos del nacimiento de fa intimidad son: 

- La aparicién de tendencias sin abjeto definido y, 

- La manifestacién reflexiva y critica del propio pensamiento. “* 

Una caracteristica importante de la adolescencia que atafie al nacimiento de la 

intimidad es que en el adolescente se presenta un amor hacia alguien, o sea hacia un 

objeto, pero en ocasiones ese amor no tiene objeto definido. 

Para el nacimiento de la intimidad también es importante la reflexién, ya que 

esta actividad cognoscitiva ayuda a conocer el mundo externo y contrasta el 

conocimiento. Es por este cambio en la reflexién que en la adolescencia hay dudas, 

m oft., GARCIA HOZ, Victor., El nacimiento de ta intimidad., p. 22. 
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criticas constantes, ya que la adhesién a una idea ha de estar elaborada por el propio 

entendimiento del sujeto. 

“... ef darse cuenta de que hay algo interno en nuestro ser. Cuando ese aigo 

interno affora a ia conciencia, entonces nace la intimidad y comienza la adolescencia.” 
133 

Ef conocimiento de! mundo intimo que esta experimentando el adoiescente tiene 

2 manifestaciones: 

Lieva a la conciencia de la riqueza interior, que como consecuencia da la 

afirmacién del ser que es la autoafirmacién, ei sentimiento que se apodera del 

adolescente y fe hace sentirse diferente de las demas personas. También se da el 

espiritu de independencia sobre las personas que habian ejercido domino sobre él y el 

afan de conquista afectiva del mundo, donde el adolescente busca querer, pero 

también quiere sentirse querido. El adolescente quiere que ios demas reconozcan su 

valor como persona y busca una pertenencia afectiva.™* 

EI nacimiento de la intimidad no solo fleva a la conciencia de la riqueza interior, 

también enfrenta al adolescente con sus impotencias, desventajas y deficiencias que le 

afectan para realizar y poder desarrollar su nueva vida; de aqui surge la inseguridad de 

las jévenes. 

El adolescente goza la soledad y no quiere revelar su intimidad, pero esto no es 

solo porque quiere gozar de su propia riqueza, sino también porque es consciente de 

su debilidad. 

133 ibidem., p. 25. 
* cfr. ibidem., p. 25-26. - 
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Hay dos actitudes que surgen con el conocimiento de esta contradiccidn interior: 

- el deseo de comprensién y angustia, que lleva al adolescente a buscar guia y apoyo 

en quienes reconoce con mas experiencia y, 

+ sentimiento de desilusion que produce el choque con ef mundo. Por esto es comin 

que haya tristeza, desilusién, e inclusive depresién en los adolescentes.'* 

Es importante que el adolescente adquiera una capacidad de reflexion, primero 

sobre si mismo y posteriormente sobre ei mundo exterior, para que al confrontar estas 

dos reflexiones tenga un buen desarrollo de su intimidad, que lo acompafiara a través 

de toda su vida de adulto. 

3.4.4. Ef adolescente y su desarroito cognitivo. 

La cognicién es “ un término genérico que se usa para designar a todos tos 

procesos por medio de los cuales un individuo aprende e imparte significado a un 

objeto o idea o bien a un conjunto de objetos 0 ideas. “ 

Los procesos cognitivos son muchos y estén muy relacionados entre si, entre 

estos procesos encontramos la sensacién, percepcién, asociacién, identificacién, 

pensamiento, ideas, juicio, raciocinio, solucién de problemas y memoria. 

EI adolescente sufre un cambio en su cognicién; por lo tanto ya no tiene el 

mismo proceso del pensamiento pero tampoco percibe igual, ni tiene la misma memoria 

que en Ia infancia. 

*S cfr, ibidem., p. 29 - 30. 
*® HORROKS, John., op. cit., p. 100. 
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Durante el desarrollo cognoscitivo sigue un proceso que va de jo concreto a lo 

abstracto, y se vuelve cada vez mas complejo a medida que crece la capacidad de 

abstraccién. 

Es importante ei desarrollo cognitive durante la adolescencia porque éste le 

permitira al chico empezar a percibir, comprender, analizar y estructurar el 

conocimiento como una persona adulta. 

Este desarrollo cognitivo est4 muy relacionado con el nacimiento de la intimidad, 

asi como con la integracién de la identidad del adolescente; anteriormente escribimos 

que este camino hacia fa conquista de la identidad se vera influenciado por el propio 

Pensamiento del adolescente, porque serén sus procesos mentales los que permitan al 

joven relacionarse con los de mas asf como conocerse a si mismo. 

En la adolescencia ocurren grandes cambios cognoscitivos acompafiados por 

los cambios fisicos, sociales, familiares, etc., que se dan en esta etapa. En general 

hay un aumento de la capacidad y estilo del pensamiento que enriquece fa experiencia 

del adolescente, asi como su imaginaci6n, juicio y penetracién, por lo que se da una 

raépida acumulacién de conocimientos que pueden enriquecer toda su vida. 

3.4.4.1. Construccién del pensamiento. 

La construccién del pensamiento, como todo cambio durante la adolescencia, se 

da paulatinamente, con antecedentes y consecuentes y dentro de un proceso con 

pasos y un determinado orden. 

Para estudiar la construcci6én del pensamiento del adolescente retomaremos a 

un autor que nos aclarara las cuestiones relacionadas con ei desarrollo cognoscitivo. 
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3.4.4.1.1. Jean Piaget. 

Piaget ve al conocimiento como fa accién de saber o conocer algo y actuar sobre 

ello con acciones fisicas o mentales ‘”, por fo tanto ef conocimiento {leva a la persona 

ala accion. Para Piaget el conocimiento es aigo muy personal y nunca es igual en dos 

personas. 

Las etapas del desarrolio de la inteligencia segtin Piaget son: 

1. Etapa sensoriomotor - abarca de los 0 a los 2 afios; el nifio se mueve de una 

actividad Unicamente refleja a la de ver tas relaciones causa y efecto para poder usar la 

experimentacion ensayo - error y para pensar mediante acciones que se requieran para 

lograr las metas deseadas. Durante esta etapa sensoriomotor el nifio se mueve de un 

egocentrismo completo a darse cuenta de que es un objeto entre otros en el espacio y 

que puede actuar sobre otros objetos deliberada e intencionalmente. A partir de esta 

etapa el nifio esta listo para aprender a operar en un campo simbdlico de 

representacién que poco a poco ha de suponer una superacién del pensamiento.** 

2. Etapa de las operaciones concretas, categorias, relaciones y nuimeros - que abarca 

de los 2 a los 11 afios; esta etapa a su vez se divide en dos: 

2.1, Representaciones preoperacionales - que abarca de {os 2 a los 7 afios; en 

esta etapa aparecen las funciones simbdélicas como juegos y lenguaje simbélicos. &! 

nifio de esta edad puede pensar mas alla de los sucesos perceptuales y motores 

inmediatos. El lenguaje se desarrolia con rapidez, dando medios adicionales para 

manipular el pensamiento. Et nifio se apoya mas en la informacién perceptual que en 

lo que sus conceptos de pensamiento le dicen que es verdad, ya que es incapaz de 

  

‘7 cf, CUELLI, José., etal, op. cit., p. 412. 
88 fr. ibidem., p. 418. 
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descentralizar la exploracién perceptual. La gran diferencia que tiene esta etapa de las 

fepresentaciones preoperacionales con la sensoriomotor es que hay un mayor 

desarrollo en las funciones simbdlicas sobre fas motoras,’” 

2.2. Etapa de las operaciones concretas - abarca de los 7 a los 14 afios; en esta 

etapa el nino logra el desarrollo de un numero de operaciones idgicas que forman fa 

base para las operaciones formales. Estas operaciones incluyen transformaciones, 

trastocamientos, conservacion de conceptos y habilidades para seriar y clasificar; por 

'o tanto durante esta etapa es donde se da el desarrollo de los procesos dei 

pensamiento que ei nifio puede aplicar en problemas concretos. El nifio de esta edad 

puede usar el pensamiento ldgico para resolver problemas relacionados con objetivos y 

sucesos concretos y se vuelve cada vez mas social y comunicative."~ 

3. ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES - Abarca de los 11 a {os 14.0 15 

afios; aqui se situa la transformacién del pensamiento adolescente que pasa de la 

etapa de las operaciones concretas a fa etapa de las operaciones formales que tiene 

las siguientes caracteristicas: el individuo alcanza e) potencial cognoscitive més 

elevado. El rango del pensamiento adolescente amplia su aplicacién y ahora ya 

incluye la prueba de hipdtesis y el razonamiento cientifico. El adolescente es capaz de 

razonar mediante areas de inquietud con las que tenga una familiaridad basica, es 

decir tiene el potencial necesario para utilizar el pensamiento Idgico a pesar de que no 

siempre fo utiliza. Las estructuras cognoscitivas que tenia en la infancia son 

modificadas por fa asimilacién y la acomodacién. En fa adolescencia la habilidad para 

formutar hipdtesis esta presente a pesar de no haber una gran informacién para poder 

poner en practica las habilidades cognoscitivas en la apreciacién de la realidad. 

  

, ibidem., p. 418 - 419, 
ibidem., p. 419 - 420. 

 fr,, ibidem., p. 420, 
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En la pubertad comienzan también cambios significativos en el pensamiento del 

adolescente, que hacen que en condiciones normales el chico o Ia chica a los 15 afios 

tenga el potencial cognoscitivo de una adulto, aunque tal vez no tenga la habilidad, 

facilidad o familiaridad necesaria para utilizario aun. 

3.4.4.1.2. El pensamiento dei adolescente y su funcionalidad. 

Como hemos estudiado anteriormente, el adolescente se encuentra en Ja etapa 

del pensamiento de las operaciones formatles, esto le afecta enormemente; ahora el 

joven tiene una creciente capacidad de planear y prever las cosas, lo que le permite 

pensar en su propio futuro. 

Podemos afirmar que las caracteristicas dei pensamiento del adolescente son: 

- Relacién de lo real con lo posible; el adolescente comienza a encontrarse con limites 

que fa propia realidad te impone, relacionados estos limites con sus propias 

posibilidades. 

- Capacidad para hacer andlisis combinatorios; el adofescente es capaz de analizar 

varios elementos aislados y reunirlos en una secuencia iégica. 

- Capacidad para el razonamiento proposicional; es decir, es capaz de dar soluciones 

a partir de un conjunto de datos razonados. 

- Capacidad para el pensamiento hipotético deductivo; dar soluciones en las que varios 

factores operan simultaneamente. ‘” 

* cfr, ibidem., p. 106. 
137



Todas las caracteristicas anteriores hacen que tos adolescentes sean mas 

eficientes y efectivos en la resolucién de tareas, y también hacen que posean un rango 

mas amptio de esquemas y argumentos a tos cuales referirse. Podemos afirmar que fa 

principal limitacion de! pensamiento de! adolescente es su falta de experiencia y 

conacimiento. Los adolescentes desarroiian guiones mds complicados para 

circunstancias especiales o para procedimientas de la vida diaria. 

Cuando a ésta edad el joven intenta resolver un problema o comprender algun 

concepto, puede hacer inferencias acerca del significado de las cosas, tazando 

guiones sociales mas elaborades. 

Este cambio en el pensamiento del adolescente se ve reflejado en avances 

significativos de su desarrollo como expone Sternberg: 

~ Uso mas eficiente de fos componentes del procesamiento de informacién por 

separado, tales como ia retencién de memoria y los componentes de transferencia de 

datos a otra situacion diferente. 

- Desarrollar estrategias de memoria mas complejas para diferentes tipos de resolucién 

de problemas. 

- Maneras mas efectivas de adquirir infarmacién y almacenarla simbélicamente. 

~ Planificar, tomar decisiones y tener flexibilidad en la eleccidn de estrategias para un 

ndmero mas amplia de situaciones.'* 

*8 ofr, CRAIG, Gaice., op. cit. p. 406. 
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Por jo tanto, dado ef gran mejoramiento de fas habilidades cognoscitivas y el 

descubrimiento del pensamiento abstracto, el adolescente adquiere un alcance mayor y 

una complejidad mas rica en el propio contenido de sus pensamientos, lo que le 

ayudard e influira en todos sus ambitos de desarrollo: social, escolar, familiar, etc. 

Debido a este cambio en ef pensamiento, e! adolescente comienza a tener un 

creciente interés en temas en fos cuales no habia incursionado, como son tas 

cuestiones de caracter social, politico y moral. Et adolescente comienza a desarrollar 

conceptos sobre la sociedad, sus instituciones , los principios Sticos y tode esto sobre 

la base subjetiva de su propia vivencia. 

Este constante esfuerzo de pensar en estas cuestiones mas trascendentales se 

da por ja necesidad que tiene por conseguir una congruencia interna que fo ayudara 

en e} futura. 

En esta etapa del pensamiento, nos encontramos con que ios adolescentes 

empiezan a hacer una evaluacién de si mismos, por to que comienzan a estructurar su 

compartamiento, pensamientos y actitudes con una mayor congruencia consigo mismo 

y con un mayor apego a las normas de! grupo. 

También podemos inferir que et perfeccionamiento de tas habilidades 

cognascitivas lleva al joven a anhelar opciones para formar decisiones que fo 

acompafiaran a lo largo de su vida como fo es su vocacidn. 

Por todo estes cambios en el pensamiento, se da en ef adolescente un 

centralismo de pensamiento propio de esta edad. Como en la adolescencia inicial se 

tuvo un periodo de aistamiento sacial, también con la transicién del pensamiento se da 

un cierto centralismo gue consiste en una subjetividad predominante en el 
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pensamiento, que aunque es normal en un principio, debe ser superade poco a poco 

para llegar a un pensamiento mas adulto, mas objetivo. 

A medida que el individuo adquiere una mayor capacidad para controlar su 

pensamiento formal fogrard percibir que la funcién propia de la refiexién consiste en 

predecir e interpretar la experiencia. Es por esto que el centralismo y el narcisismo dei 

pensamiento son caracteristicas de su propia inmadurez, que se reflejan generalmente 

en temas sociales, politicos y moraies que en un principio ef adolescente suele 

manejar desde un punto de vista centralizado. 

Un aspecto importante que genera ei centralismo dei pensamiento, es la 

capacidad que tiene el joven de analizar sus propias procesos de pensamiento, por 

medio de la cual consigue conocerse mejor a si mismo y a los demas. 

Como parte de! centralismo del adolescente se dan dos fenémenos: 

~ Audiencia imaginaria, que consiste en pensar que las demas personas los aprueban o 

critican con la misma severidad que ellos !o hacen. Esto se da porque los adolescentes 

todavia no tienen una identidad sdélida que hace que reaccionen de manera exagerada 

_ frente a las opiniones ajenas al tratar de averiguar io que effos mismos son. 

- La f&bula personal en donde fos adoiescentes proyectan grandes miedos personales 

y por medio de las fabulas los descargan y se quieren ver como inmortales.'“ 

Poco a poco ef adolescente va avanzande en el pensamiento abstracto, deja 

atras el egocentrismo y puede comenzar a llenarse de experiencias muy ricas que lo 

acompafiaran durante toda su vida en cualquier ambito que se desenvuelva. 

  

“+ cfr., ibidem., p. 408. 
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CAPITULO WV: 

DERIVACION PRACTICA: IMPLICACIONES PEDAGOGICAS. 

4.1. JUSTIFICACION. 

Este Ultimo capitulo de la investigacién tiene como objetivo integrar conceptos 
que atafien a la familia, como son la dindmica familiar, la educacién y la identidad dei 
adolescente con la finalidad de dar unidad a los conceptes esiudiados en los tres 
capitulos anteriores, para ayudar a comprender més la importancia de aspectos de ta 

vida familiar diaria. 

Se considera que es importante orientar a los padres de familia por medio de 

implicaciones pedagdgicas que estos puedan integrar en su educacién, porque {a 

dinémica y la vida familiar, asi como ei crecimiento de un adolescente, no sen 

conceptos teéricos, sino que son experiencias vivenciales a las cuales se enfrentan las 

familias diariamente. Por medio de las implicaciones pedagégicas pueden incorporar 

procesos educativos que les ayuden en fa perfeccién de cada uno de sus miembros, lo 

cual se vera reflejado en la educacién que se imparte en ja familia, en su propia 

dinamica y, por lo tanto, en la integracién de la identidad del adolescente. 

Lograr integrar la identidad es una tarea primordial que acompafiara al sujeto 

durante toda su adolescencia y ,a su vez, es una tarea que debe cuidarse a través de 

toda la vida adulta. Son muchos los factores que estan en juego para que el 

adolescente logre integrar su identidad. Por ésta gran relevancia que tiene para la 

persona, ei mejor camino para lograrlo es el de la familia y a su vez el medio mas 

fuerte que tiene la familia para ayudario es la educacién. 
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En la familia hay personas totalmente diferentes entre si y por fo tanto cada 

familia es diferente en comparacién con otras; es por esto que la dinémica familiar que 

se vive en cada célula de la sociedad varia enormemente, pero a pesar de estas 

diferencias consideramos que hay factores dinadmicos que se presentan de diferente 

manera en cada familia pero que nos dardn pautas de andlisis y observacién 

necesarias para poder dar aportaciones valiosas que ayuden a entender como la 

educacién informal, que se da dentro de las familias en constante cambio y 

movimiento, afecta de manera tanto positiva como negativa en la integracién de la 

identidad del adolescenie. 

La integraci6n de la identidad se ve enormemente influenciada por fa vida 

familiar en ia cual se educa y se desenvuelve ef adolescente. Factores como 

autoridad, amor, comunicacién, libertad y disciplina se presentan-o por lo menos deben 

presentarse-en cada familia como elementos que al entrelazarse en la vida diaria 

hacen que esta familia se comporte de una determinada manera. 

Si en fa familia es en donde encontramos ei 4mbito natural de la educacién, los 

padres deben velar por crear una dinamica familiar positiva, esto es: un ambiente 

educativo natural donde el individuo pueda Jograr todas las metas educativas de cada 

etapa y en este caso la consolidacién de la identidad del adolescente. 

A pesar de que esto suena muy complejo, la familia cuenta con el apoyo y ayuda 

de pracesos educativos informates, come to es su propia dindmica; asi como de los 

procesos educativos formales como Io son ios objetivos educativos que pretenden los 

padres para poder favorecer el proceso de la forja de la integracién de la identidad det 

adolescente. 

La dinamica familiar es algo palpable, que se manifiesta y se vive en la realidad 

familiar diaria y en la vida cotidiana. Es por esto que no hay familia alguna que esté 
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exenta de tener una dinémica familiar, sino que lo que varia es el conjunto de 

beneficios u obstaculos que esta dindmica representa para el desarrollo integral de 

cada hijo y por lo tanto para la integracién de la identidad del adolescente. 

Se considera que una de las principales tareas educativas a las que se debe 

enfrentar cualquier familia es e! ayudar a sus hijos a alcanzar una madurez, una 

identidad, una autonomia que les permita enfrentarse a !a vida con bases que los 

ayuden a triunfar, adaptarse y ser felices. Como se estudi6 anteriormente, para que 

esto suceda depende en gran medida de la integracion de la identidad que se haya 

logrado en la adolescencia. Para que un joven pueda llegar a ser un adulto adaptado, 

responsable, que ejerce y asume sus roles, funciones y papeles debié haber tenido una 

adecuada integracion de la identidad que le ayudara a través de toda su vida. 

Las relaciones familiares que tiene !a persona desde ja infancia son de gran 

importancia durante la integracién de la identidad. En la adolescencia se da una 

recapitulacién o reconsideracién de las actitudes que los padres tuvieron hacia los 

hijos asi como jas que siguen teniendo. Si desde la infancia el nifio encontré una 

dinamica familiar favorable ilena de amor, disciplina, autoridad, libertad y comunicacién 

seré mds facil que en la adolescencia pueda consolidar su identidad. Si por el 

contrario, el adolescente en su recapitulacién se da cuenta de que la dinémica de su 

famitia no es acogedora ni favorecedora, tenderé a ser inseguro, rebelde, 

desobediente, etc. lo que le dificultard la integracién de su propia identidad. 

Es por esto que a continuacién analizaremos como por medio de la 

comunicacién, disciplina, amor, libertad y autoridad familiar se puede favorecer o 

desfavorecer la integracién de la identidad del adoiescente, es decir, el papel 
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de sus hijos adolescentes, lo cual se verd feflejado en el proceso dindmico de 
integracién de su identidad. 

4.2. CATEGORIAS DE ANALISIS. 

4.2.1, Cémo la educacién familiar que inciuye amor influye en ia integracién de 
la identidad del adolescente. 

Et amor en la familia debe ser un amor manifestado, vivido y sentido. No basta 
con que un adolescente piense que sus padres lo quieren porque estos se lo han 
dicho, sino que es necesario que sienta este amor diariamente porque es importante 
recordar que en fa medida que un adolescente sienta como los demas lo perciben, se 
percibira a él mismo, es por esto que un adolescente que se siente amado podra 

amarse a si mismo para posteriormente amar a los demas. 

Un adolescente que no recibe amor en su familia, dificitmente podra tener una 

buena integracién de su identidad Porque no se vera a si mismo como una persona con 

innumerables bondades que lo hacen ser un sujeto facultado para amar y ser amado. 

Todo esto lievaré ai joven a una baja autoestima: el adolescente no se querra a si 

mismo, por lo que no se aceptard, lo que le dificultara enormemente la consolidacién 

de su propia identidad. 

Pero, al contrario, cuando un adolescente ha recibido amor en su familia se da 

cuenta que también es capaz de darlo, se vera a si mismo como una persona con 

cualidades y defectos lo que haré que tenga una autoestima aceptable que le exigird a 

€l mismo respeto, actuar conforme a metas y a sus propios valores. 

Per lo tanto, podemos sostener que el amor que debe recibir un hijo en fa familia 

debe ser un amor que !o ensefie a amarse a si mismo, para después poner este amor, 
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que requiere entrega de si mismo y dedicaci6n, al servicio de os demas por lo que ios 

padres deben amar al hijo enormemente para ayudarlo y guiarlo en su proceso. 

educativo. Este amor vivido en la familia sera la base para que el adolescente se 

enfrente a la vida con amor: se ame a si mismo, ame a los demas y exija respeto. 

EI adolescente tiene grandes necesidades afectivas propias de la edad y a su 

vez tiene una vida afectiva inestable donde los sentimientos se apoderan facilmente de 

él. Es por esto que es importante que en la familia el adolescente obtenga las bases 

amorosas que requiere, ya que estas bases amorosas familiares son ios pilares 

basicos para el equilibrio, estabilidad y salud de su vida afectiva. 

Para que el adolescente pueda adaptarse a un grupo, hace faita que tenga 

pautas aprendidas con anterioridad acerca de! amor, porque el afecto entre 

adolescentes, asi como las muestras del mismo, son condiciones importantes dentro 

del grupo. Si un adolescente no tiene un concepto claro de fo que es ef amor, sus 

manifestaciones y como este debe demostrarse, facilmente caera en conductas que 

distorsionan el amor y se vera alejado de su verdadero sentido. 

La familia puede ser comparada con una escuela de amor por dos razones 

principalmente: 

- La familia es en donde desde !a concepcién el nifio se siente amado y por lo tanto 

experimenta el amor. 

- Por este amor sentido y aprendido en !a familia desde la infancia, el joven es capaz 

de amar, pero algo atin mas importante es que aprende como amar. 

Cuando un adolescente se siente amado desde su hogar, dificilmente intentara 

incursionar en otros caminos que ie dificuiten su crecimiento, como io pueden ser 

pandillas 0 falsas salidas como las adicciones. El adolescente que se siente amado 
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sabré valorar a los amigos y al grupo, pero no fos vera como un todo, sabré encontrar 

esa necesidad de experimentar con sus iguales, pero siempre contemplara que es en 

la familia donde el amor es incondicional, flexible, generoso y siempre reciproco. El 

adolescente sabra estar dentro de un grupo, pero a su vez se vera como una persona 

individual. 

Si el adolescente no se siente amado desde la familia tampoco se amara a si 

mismo, lo que le impediré Negar a un autoconocimiento y una autoaceptacién, 

condiciones que son indispensablies para fa consolidacién de la identidad. 

Ei adolescente seguir el modelo de amor que le presente ja familia. Si ta 

familia lo ensefio a amar amdandolo, ei joven estara capacitado a amar a los demas 

amandose a si mismo, y por lo tanto buscara un amor Superior que satisfaga sus 

necesidades afectivas mas intimas. Los padres por medio del ejemplo deberan 

ensefiar al joven a amarse a si mismo, a los demas y a Dios. 

4.2.2. Cémo fa educacién familiar que incluye autoridad influye en ta integracién 

de fa identidad del adolescente. 

La autoridad es un elemento bdsico en la educacién de cualquier adolescente. 

Si un joven sabe, acepta y respeta las regias y los limites que fa familia ha creado, se 

sentira m&s seguro porque sabré que puede hacer, como lo puede hacer y donde lo 

puede hacer. La autoridad en su ejercicio da seguridad a los adolescentes. 

Es por medio dei ejercicio de ia autoridad por parte de los padres en la familia, 

que el joven sabe como desenvolverse en otros Ambitos como son los amigos y la 

escuela. La autoridad en y desde fa familia ensefia al adolescente a aprender a 

respetar todo tipo de regias y por io tanio ie ensefia como reiacionarse con el medio 

que io rodea. 
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La autoridad en la familia debe ser ejercida por los padres siempre al servicio de 

sus hijos. Toda regia o postura paterna debe tener un trasfondo educativo, una 

finalidad que busque el perfeccionamiento, aunque sea a futuro, de los hijos. 

Los padres deben utilizar ef sentido comtn y la recta razon en el ejercicio de la 

autoridad para mantenerse en el justo medio, porque tanto dafia e! exceso 0 rigidez de 

la autoridad como fa falta de la misma. 

Cuando Ia autoridad paterna es muy estricta durante ia adolescencia, el joven se 

sentira anulado como persona, fo que fe impedira desenvolver libremente su 

personalidad y sus cambios a todo nivel. Una autoridad muy rigida durante la 

adolescencia hara que el joven se aisle de la familia y busque ambientes donde pueda 

desenvoiverse sin excesivas presiones, io que puede hacer que él tenga mas apego 

de fo normal a personas externas a la familia, como lo puede ser su grupo de 

coetaneos. 

Por el contrario, cuando la autoridad paterna es muy débil 0 irregular el joven se 

sentira inseguro, no podré entender ni respetar las regias y acabara estableciendo las 

suyas propias, que por la edad probablemente careceran de objetividad y haran que el 

joven caiga en un abandonismo que le dificultaré su camine hacia fa apertura social. Si 

ef adolescente no sabe guiarse respetando reglas y apegandose a una normatividad 

preestablecida, te seré dificil adaptarse a las reglas del grupo y de fa sociedad, lo que 

le dificuttara la incursidn en ef mundo adulto. 

La falta de autoridad dificulta la integracién de la identidad del adolescente. Por 

medio del ejercicio de la autoridad los padres ayudan a sus hijos desde pequefios a 

adquirir hdbitos. Para la adolescencia estos habitos deberan comenzar a convertirse 

en virtudes. Un joven virtuoso, con nabitos adquiridos desde {a infancia lograra 

conocerse mejor asi mismo, fograré entender sus reacciones y encontrara la base de 
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su modo de obrar; lo que evidentemente le facilitara el autoconocimiento tan necesario 

para ja integracién de la identidad durante !a adolescencia. 

Con todos fos cambios que sufre ei adolescente también deben darse cambios 

en el ejercido de la autoridad de los padres. El adolescente ahora ya no es un nifio, 

por lo que lo padres deberan hacer concesiones antes no hechas, pero nunca 

perdiendo de vista su propia autoridad. EI sentimiento de seguridad es basico y 

necesario para la integracién de la identidad, ya que esta exige que el joven se 

desenvuelva en otros ambitos y experimente de forma responsable nuevos papeles. 

Justo es que entre tanto cambio que vive el joven para iograr la integracién de la 

identidad, cuente con la ayuda tal vez invisible en ocasiones y en otras rigida pero con 

razones de los padres en ej ejercicio de su autoridad; esto le ensefiara como 

desenvolverse y a adoptar un papel estable donde las reglas y fos limites son 

necesarios, respetades y firmemente asumidos. 

Los padres deben de empezar a contemplar que cuando la identidad del joven 

empieza a aflorar, la autoridad suele tornarse un poco mas flexible, ahora el 

adolescente comienza a ver a la autoridad como un consejo el cual puede o no sequir, 

por lo que los padres deben saber transmitir al joven los beneficios que fe traera el 

cumplimiento de la autoridad. 

Sin autoridad bien ejercida desde la infancia y continuada durante la 

adolescencia un joven vera dificultado el camino hacia la consolidacién de su 

identidad, porque fa falta de normatividad lo unico que traerd consigo es inseguridad. 

148



4.2.3. Cémo ia educacién familiar que incluye libertad influye en ta integracién 
de 1a identidad del adolescente. 

La educacin de la libertad en la familia debe ser un objetivo primordial de los 
padres, porque es a la familia a la cual le atafie ésta responsabilidad mas que a 
ningtin otro Ambito en ef cual se desenvueive la persona. 

Et respeto a la libertad de cada hijo inicia en la familia, y solamente si se dan las 
bases sdlidas necesarias en y desde Ia familia posteriormente se podrd desarrollar la 

libertad en otros Ambitos. 

Consideramos que los padres, consciente o inconscientemente, buscan que sus 

hijos, por medio de la educacién, lHeguen a una independencia, emancipacion y 

autonomia, que son fas manifestaciones propias de la libertad humana. 

Cuando los padres educan a sus hijos desde pequefios con vistas a que estos 

puedan hacer un buen uso de la libertad, estén promoviendo en ellos un desarrollo 

integral, para lo cual se necesitan muchas tareas previas como lo son el buen uso de la 

autoridad o el constante esfuerzo por el apego a la verdad. 

La libertad de cada hijo debe ser respetada por los padres pero a la vez muy 

custodiada. Los padres no deben permitir que fos hijos se alejen del uso de una 

libertad plena, entendida como un acto plenamente humano que requiere del 

conocimiento de la inteligencia y del consentimiento de la voluntad. 

Durante la adolescencia el uso de la libertad sufre cambios. En su constante 

crecimiento, el adolescente se comienza a cuestionar los limites de su libertad; es por 

esto que es importante que desde nifio los padres hayan inculcado un concepto 

integral de lo que es la libertad asi como el uso de ésta, para que el adolescente sepa 
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cuales son sus limites y alcances asi como las responsabilidades que trae consigo ef 

ejercicio de ta libertad. 

El ejercicio de la libertad debe ser guiado por los padres. Estos deben velar por 

su buen uso, por lo que es importante que den oportunidad a los hijos desde pequefios 

para que hagan uso de la libertad de forma gradual. También deben crear 

oportunidades para que los adolescentes utilicen {a libertad, porque esto les dara ia 

posibilidad a los padres de ver la manera como los adolescentes la viven y por lo tanto 

les mostrara las pautas que deben seguir para que se de un completo desarrollo de la 

libertad. 

La educacién de la libertad tiene, en la familia primordiatmente, como objetivo 

final buscar la felicidad de los hijos, porque solo mediante el ejercicio de la libertad se 

da la felicidad, aunque se perfecciona durante toda Ja vida. 

Un hijo que no haya sido educado en el ejercicio de su libertad es como un 

barco a la deriva, constantemente cedera a las influencias de los demas y del medio 

que {fo rodea, fo que hard que sea una persona oprimida. Pero también cuando en la 

familia no se educa el ejercicio de la libertad, se puede presentar durante la 

adolescencia y posteriormente en la adultez el libertinaje, que es un uso de la libertad 

mal entendida que tleva a fa persona a la enajenacién y pérdida de ia identidad 

personal por falta de autocontrol y claras convicciones. 

Las bases de la educacién de ia libertad se deben dar en {a familia durante la 

infancia, pero es durante la adolescencia donde el uso de la libertad se empieza a dar 

de una forma mas plena. El adolescente necesita enfrentarse a situaciones que 

requieran de una libre eleccién por lo que se requiere un buen uso de Ia inteligencia y 

la voluntad. Si el adolescente tiene hdbitos intelectuales fortalecidos fe ayudaran en el 

uso de Ia libertad. 
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El correcto uso de fa libertad ayuda al adolescente a desarrollar creatividad, 
iniciativa y respeto en sus relaciones con los demas y consigo mismo. 

Para la integracién de la identidad de! adolescente, e! correcto uso de la libertad 

es importante porque comienza a conocer cosas que anteriormente no conocia y 

mediante la correcta eleccién y continua ejercitacion de actos libres el adolescente se 

va consolidando a 61 mismo como individuo en su actuar diario. El adolescente integra 

‘su identidad actuando y toda actuacién que ileve al perfeccionamiento forzosamente 

necesita del ejercicio de la libertad; si ef adolescente esté educado para usar su 

libertad y tenerla en constante ejercicio apegada a la verdad, se llenara de satisfacci6n, 

fo que fe ayudaré a desarroliar una adecuada autoestima que fo Hevara a un 

autoconocimiento y autoaceptacién. 

El uso de la libertad ie dara al adolescente !a oportunidad de vivir correctamente 

Con lo que piensa y hace, lo que le ayudaré a reafirmarse como persona. 

El correcto uso de 1a libertad le dard la oportunidad de moverse y desenvoiverse 

Satisfactoriamente en al ambito social: el adolescente podra elegir a su grupo de 

amigos asi como ei tipo de relacién que quiere tlevar con estos, le dara también fa 

Oportunidad de hacerse mds duefio de su propia vida, lo cual le dara mayores 

responsabilidades y una exigencia interior a la cual tendra que responder y asf podrd 

ser el director de su propia vida, que se reflejaré en una identidad sdlida y 

correctamente definida. 

4.2.4. Come la educacion familiar que incluye disciptina influye en fa integracién 

de Ia identidad del adolescente. 

La disciplina en la familia debe ser utilizar como un medio educative muy 

importante que tienen los padres. La disciplina en si misma podria no tener mucho 
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sentide pero cuando Ia disciplina se utiliza para la consecucién de un fin previamente 

establecido, recobra gran importancia. 

Debe educarse en disciplina desde la infancia. Cuando a un nifio se le exigen 

actos disciplinados con un objetivo educativo, estos le facilitarén su desarrollo y le 

daran seguridad. Desde pequefio un nifio que sabe que puede hacer y que no debe 

hacer sera un nifio seguro con é/ mismo y en sus relaciones con los demas. 

La disciplina en ia familia es el método mds efectivo para lograr los objetivos 

educativos mas elevados, que son fos habitos y las virtudes; accidentes que 

perfeccionan enormemente a la persona humana y los cuales sin disciplina no pueden 

ser alcanzados, ya que ésta requiere constancia, esfuerzo y perseverancia tanto por 

parte de los padres como por parte de los hijos. 

Una buena autoridad va acompafiada de una buena disciplina; si los padres 

logran ejercer su autoridad amorosamente ensefidndoles a los hijos las ventajas que el 

cumplimiento y acato a la autoridad tienen, por afiadidura los hijos ser4n disciplinados, 

porque tendran claro hasta donde pueden ejercer su propia voluntad, pero atin lo que 

es mas importante, sabrén el porque de estos limites y por lo tanto la restriccién 

personal que exige la disciplina sera mejor entendida. 

Una persona que no fue educada con medidas disciplinarias sera una persona 

caprichosa, que no sabré como subordinar sus sentimientos y necesidades mas 

primarias a la inteligencia y a ia voluntad, por lo que sera una persona insegura porque 

no podra confiar ni en sus propias reacciones. 

Un nifio que crecid rodeado de medidas disciplinarias adecuadas, llegara a la 

  adolescencia con bases qui 7 Su Conducta; y esto es muy imporianie porque a 

  

esta edad el adolescente comienza a romper con regias y principids establecidos 
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desde ja infancia por la gran cantidad de cuestionamientos que se plantea para 

encontrarse con el mismo y encontrar un lugar en la sociedad. Es por esto que si ef 

adolescente logra interiorizar las ventajas e importancia de las medidas disciplinarias, 

seré mas facil que as respete y no haga rupturas drdsticas de las cuales 

posteriormente puede arrepentirse. 

Para la integracién de la identidad dei adolescente ia disciplina es importante, 

Porque como ya se estudié anteriormente, ésta da seguridad, la cual es basica y 

necesaria en la integracién de la identidad. Un joven que sabe como puede y debe 

actuar sera un joven con principios y convicciones, lo que le permitira tener un mejor 

conocimiento de é| mismo asi como de sus posibilidades y limitaciones. 

Un joven que durante la infancia y adolescencia crecié con una disciplina bien 

orientada por sus padres, al lograr la integracién de la identidad tlegar4 a una 

autodisciplina que es un factor fundamental para la vida adulta, porque el propio adulto 

joven podra imponerse sus propias reglas y limites que lo lleven a un actuar consciente 

y satisfactorio. Por lo tanto, podemos decir que si la disciplina durante {a infancia y ta 

adolescencia es un medio para la perfeccién de la persona, la autodisciplina es un 

medio para el constante crecimiento personal y desarrollo perfective a través de toda la 

vida. 

Cualquiera que sea el ambito a! cua! tenga que incursionar un adolescente, 

como son los amigos, fa escuela superior o la sociedad, tendré que enfrentarse a 

medidas disciplinarias impuestas por et propio ambito para su correcto funcionamiento, 

y @s por esto que el adolescente vera facilitado el camino de la apertura social si desde 

la familia conté y cuenta con medidas disciplinarias que lo ileven a respetarse a si 

mismo, a los demas y a el grupo en particular. La disciplina aprendida desde la familia 

ayuda al adolescente en su camino hacia !a convivencia social. 
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Si los padres ayudaron desde nifio al adolescente a tener una correcta nocién 
de ia importancia de la disciplina, este la valorara y no se permitira falsas libertades 
que mas que ayudarlo en su desarrollo lo entorpezcan. 

Una familia que vive y convive con disciplina sera una familia tranquila, que dard 

seguridad y fomentara el respeto entre sus miembros, lo cual ayudara al adolescente a 

la integraci6n de su identidad tanto dentro de la familia como fuera de ésta. 

4.2.5. Como fa educacion familiar que incluye comunicacién influye en la 

integracién de la identidad del adolescente. 

La comunicacién en la familia es un proceso natural que acompana a ia misma 

durante fa educacién. Sin comunicacion dificitmente podra haber educacién porque no 

habré apertura de los miembros de ia familia hacia los demés. 

Solo por medio de la comunicacién se da una apertura hacia los demas, 

condicion importante en el proceso de perfeccion tanto de padres como hijos. 

Ensefiar a un nifio ia disposicién hacia ef didlogo es una tarea familiar Muy 

importante, porque en el proceso educative todo es de gran relevancia. Los padres 

deben saber entender a tos hijos atin sin palabras por lo que en ocasiones la 

comunicacién no verbal es un proceso que se da en su modo mas profundo en la 

familia. 

La sociabilidad es importante desde la infancia, aunque durante cada etapa de 

la vida se da de manera diferente. Si el nifio ha aprendido los beneficios e importancia 

del di&logo durante la infancia, le ser4 més faci! comunicarse durante la adolescencia. 
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Et didlogo en fa familia da confianza, sentimientos de solidaridad, ayuda y 

respeto, hace ver a las hijos fa importancia que estos tienen asi como el conocimiento 

de cada uno de los miembros de fa familia. 

La comunicacién debe ser aprendida durante la infancia, pero es determinante 

durante la adolescencia. Un joven que no sabe dialogar, expresarse y comunicarse en 

familia vera dificultado su camino hacia la sociabilidad, porque el grupo de coetaneos y 

la sociedad le exigen una apertura por medio de la comunicaci6n. Sin comunicacién 

no hay conocimiento, entrega, carifio ni comprensién, que son factores basicos que 

exige el adolescente y a su vez le son exigidos por ef grupo. 

Asi mismo la comunicacién compromete, porque si ef adolescente se abre 

también debe estar dispuesto y requiere recibir, lo que hace que se vaya dando un 

sentimiente de amistad y compafierismo. 

Por fos acelerados cambios que vive el joven, también habra un sin fin de dudas. 

En fa adolescencia muchas cosas son nuevas y muchas otras cosas que antes 

parecian cotidianas ahora son vistas con ojos mas criticos y desde otras perspectivas. 

Por esto es importante que fa persona tenga canales de comunicacién abiertos y 

efectivos con la familia durante ta infancia, porque ésta es su dmbito natural de 

educacidn, crecimiento y perfeccién. En la familia cualquier duda que e! adolescente 

presente se le debe contestar con verdad y amor de un modo adecuado a sus 

posibilidades y necesidades. Pero si la familia no cuenta con una comunicacién 

abierta y franca, el adolescente trataraé de encontrar respuestas a sus dudas e 

inquietudes en otras partes, lo que no siempre sera positivo o satisfactorio para su 

crecimiento. Por las propias dudas que presenta el adolescente, asi como por su poca 

experiencia, sin una buena orientacién sera faci! presa de una manipulacién que fo 

alsjaré de su camino educative y io dejara a merced de quienes io rodean. 
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Para la integracién de ta identidad del adolescente ef didlogo es importante, 

porque cuantas menos dudas sin resolver tenga el joven, asi como cuantas menos 

inquietudes sin orientacién presente, mas f4cil fe seré conformar un pensamiento 

sdlide con bases educativas que lo lleven a la perfeccién y lo ayuden en su camino 

hacia la apertura a un mundo social. 

Aun adolescente que mantenga una comunicacién clara, positiva y franca desde 

la familia le sera mas facil establecer canales de comunicacién con é! mismo, para 

conocerse mejor y con el grupo para poderse relacionar mejor. 

Las bases de didlogo y comunicacién que aprenda el joven en la familia to 

acompajiaran en toda su vida porque con la adolescencia se inicia la apertura at grupo, 

pero en la adultez debe de haber una pertenencia mas estable en un grupo y lograr 

intimidad con los miembros, por lo que la comunicacién es indispensable durante toda 

la vida. 

4.3. IMPLICACIONES PEDAGOGICAS: DECALOGO PEDAGOGICO PARA LA 

ORIENTACION DE PADRES DE FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES. 
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DECALOGO PEDAGOGICO PARA LA ORIENTAGION DE 
PADRES DE FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES. 

INTRODUCCION: 

En algunas ocasiones los padres con hijos adolescentes 

ho saben como ayudario ni orientarlo en su camino hacia la 

integracién sdlida de su identidad, es por esto que e} decaiogo 

que a continuacién se presenta tiene como objetivo brindar a 

fos padres pautas de accién educativas que los guien y; 

ayuden para que mediante la educaci6n y ja propia dinamica 

familiar ayuden a sus hijos adolescentes en Ia integracién de fa 

identidad. 

El decdlogo consia de premisas que los padres deben 

tener siempre presentes en su labor educativa, porque la 

educaci6n comienza con el conocimiento y ia comprensién det 

adolescente. Asi mismo, e! decdlogo esté estructurado en 

paginas de tamafio pequefio para facilitar su fectura y 

manipulacién por parte de los padres. 
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DECALOGO: 

1) La adolescencia es una etapa llena de posibilidades y retos 
educativos para los padres de familia. 

2) Es importante que los padres de familia se esfuercen por 
aumentar la comunicacién con sus hijos adolescentes. 

3) Los padres deben demostrar amor y aceptacién hacia sus 
hijos adolescentes. 

4) Los padres deben replantearse {as reglas, normas y limites 
a los que un adolescente debe enfrentarse en su nueva etapa. 

5) Los padres de familia deben educar ia libertad de sus hijos 
adolescentes. 

6 ) Los padres no deben vacilar en sus principios y 
lineamientes para mantener la dindmica familiar sana y por lo 
tanto liena de posibilidades educativas. 

7 } Los padres ante tode deben ser concientes de la labor 
educativa que Dios les ha encomendado con Ia paternidad. 

8 ) Los padres deben abrir espacios educativos nuevos en la 
familia para colaborar activamente con la integracién de fa 
identidad del adolescente. 

9) Los padres deben esforzarse por crecer ellos mismos 
constantemente. 

10 ) Los padres deben valorar ja importancia que tiene la 
dinamica familiar en la integracién de la identidad det 
adolescente.   
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1. LA ADOLESCENCIA ES UNA ETAPA LLENA DE 
POSIBILIDADES Y RETOS EDUCATIVOS PARA LOS 
PADRES DE FAMILIA. 

Los adolescentes esconden su riqueza interior por fa 

gran susceptibilidad que ellos estan viviendo, lo que los hace 

sentirse vulnerables. Por lo que es importante que los padres 

hagan una pausa en el camino educativo que hasta ef 

momento han andado. Al llegar la adolescencia tos padres 

deben evaluar e! proceso educative de sus hijos y ver los 

nuevos objetives educativos que tienen que plantearse para 

responder a las necesidades educativas de la etapa 

adolescente. Es de suma importancia que los padres sean 

realistas y objetivos en esta evaluacién porque todavia estan 

Muy a tiempo de cambiar sus estrategias educativas para 

Nenar rezagos educativos que encuentren en sus hijos 

adolescentes; pero a su vez también deben de reforzar [os 

puntos fuertes que hayan encontrado en la educacién de sus 

hijos. Cuando un chico o chica ilegan a ia adolescencia, no 

todo esta hecho ni todo esta dicho, por lo que los padres 

deben ver fas posibilidades personales de sus hijos 

adolescentes para reforzar conductas deseadas y orientar en 

conductas no deseadas con el fin de facilitarle al joven su 

camino hacia !a integracién de su identidad.       
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2. ES IMPORTANTE QUE LOS PADRES DE FAMILIA SE 
ESFUERCEN POR AUMENTAR LA GOMUNICACION CON 

SUS HUOS ADOLESCENTES. 
  

Esto es porque e! adolescente tiene la imperante 

necesidad de sentirse escuchado; esto le ayuda a reafirmarse 

como persona a pesar de tener criterios y opiniones llenos de 

subjetividad por !a falta de conocimiento y experiencia. Los 

Padres, por lo tanto, para aumentar la comunicacién necesitan 

ser pacientes y receptivos. Pacientes para no desesperarse 

por to que en muchas ocasiones e} adolescente dice, porque 

parece hacerlo en contra de lo ensefiado por los padres en 

etapas anteriores, pero esto lo hace porque con tantas dudas 

que le surgen lo que ahora necesita son razones y argumentos 

profundos que to guien para poder profundizar en el 

conocimiento. También los padres de familia deben ser 

receptivos, porque deben de saber entender lo que sus hijos 

les dicen sin palabras, deben darse cuenta de cuando el 

adolescente necesita hablar y cuando el adolescente necesita 

callar. Es por esto que los padres deben estar mas dispuestos 

que nunca al didlogo, respetando tos momentos de intimidad y 

ensimismamiento del adolescente que son necesarios para 

Que consoliden su identidad y establezcan su intimidad, pero 

sin permitir que estos caigan en extremos que los Hleven a la 

apatia y falta de didlogo que mds que ayudarlos los hard 

perderse mas entre sus dudas.       
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3. LOS PADRES DEBEN MOSTRAR AMOR Y ACEPTACION 

HACIA SUS HIJOS ADOLESCENTES. 
  

Porque estos se encuentran en una etapa en la cual 

encontrar su lugar dentro de fa sociedad es una de las tareas 

principales que tienen, pero a su vez también es una de fas 

angustias mas fuertes a fas que se enfrentan. Los 

adolescentes tienen la necesidad de sentirse amados y 

aceptados en {fa familia, porque este amor y esta aceptaci6n 

les permitira la apertura al mundo social con mayor seguridad. 

Los padres , por lo tanto, deben de reforzar constantemente 

las virtudes que tienen sus hijos y ensefiarles a ellos io 

valiosos que son, solo asi ef adolescente que se siente 

respetado, valorado, aceptado y amado en casa podra sentirse 

con mayor impetu para enfrentarse al grupo de amigos y a la 

sociedad; pero siempre can la seguridad de que hay un apoyo 

familiar que le da pautas de accién, que le consuela, aconseja 

y alivia su dolor en momentos dificiles, pero que no lo ata sino 

que {fo impulsa para ser mas persona y mejor individuo 

integrado y comprometido con la sociedad. 
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4. LOS PADRES DEBEN REPLANTEARSE LAS REGLAS, 

NORMAS Y LIMITES A LOS QUE UN ADOLESCENTE DEBE 

ENFRENTARSE EN SU NUEVA ETAPA, 

La autoridad paterna siempre debe ser vista en funcién 

del hijo, por fo que la autoridad paterna hacia un adolescente 

debe contemplar las nuevas caracteristicas y situaciones por 

las que enfrenta ei joven. Los padres deben ser més flexibles 

en algunas ocasiones pero atin mas rigidos en otras. Para 

esto deben tener un conocimiento profundo de ias 

caracteristicas de su hijo adolescente. Es basico que los 

padres no permitan que fos hijos dejen a un lado habitos y 

conductas positivas obtenidas con anterioridad; deben ser fo 

suficientemente rigidos para no permitirle al adolescente 

titubear en su camino hacia ta perfeccién. Pero a su vez, 

deben ser flexibles cuando la situacién asi lo requiera, porque 

un exceso de autoridad, es decir el autoritarismo, mas que 

ayudarle al adolescente hacia el camino a la perfeccién, Je 

dara un peso més el cual tendra que superar. Los padres 

deben encontrar el justo medio para ejercer su autoridad con 

fines educativos para que vaya encaminada al 

perfeccionamiento de! adolescente, !o cual le facilitara su 

camino hacia la integracion de la identidad.       

162



  

5. LOS PADRES DE FAMILIA DEBEN EDUCAR LA 
UBERTAD DE SUS HNJOS ADOLESCENTES. 

Para esto es importante que los padres promuevan en el 

hogar la educacién de la inteligencia y la voluntad, siempre 

con una base de responsabilidad, ya que, conforme el 

adofescente va cambiando y luchando para alcanzar una 

madurez se le abren nuevos caminos por los cuales puede 

seguir, por lo que es importante que tenga bases 

Primeramente intelectuales que le permitan, en la medida de 1o 

posible, discernir ef bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, 

Para posteriormente hacer actuar a su voluntad con todo rigor, 

para alcanzar lo reconocido como verdaderamente bueno y 

hacerse responsable de sus actos. Solo asi, mediante {a 

educacién de la inteligencia y ta voluntad, con responsabilidad 

sobre los actos realizados, el adolescente ejercitara su libertad 

al servicio de 61 mismo y de los demas, con responsabilidad y| 

apego a Su propia naturaleza, con el fin de crecer, integrarse y, 

consolidarse como una persona con principios y convicciones 

propias. 
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6. LOS PADRES NO DEBEN VACILAR EN SUS PRINCIPIOS 
Y LINEAMENTOS PARA MANTENER LA DINAMICA 
FAMILIAR SANA Y POR LO TANTO LLENA DE 
POSIBILIDADES EDUCATIVAS. 
  

Esto debe ser asi porque el adolescente necesita 

sentirse seguro por lo menos en el hogar mientras comienza a 

vivir esta nueva etapa. Los padres son ios encargados de 

vigilar la dindmica que se esta dando en fa familia, y son los 

encargados de ejercer estrategias educativas para reforzarla y 

cambiarla cuando ésta no este funcionando adecuadamente y 

no este imputsando al perfeccionamiento arménico de los: 

integrantes de !a familia. Los padres deben brindar tareas y 

vigilar para que cada hijo tenga una funcién protagénica dentro 

de la dinamica familiar, porque por medio de fa participacion y 

actuacion de! adolescente éste se podré probar a si mismo con 

sus capacidades y limitaciones, fo que lo llevara poco a poco a 

un autoconocimiento que io ayude en el camino de fa 

integracién de su identidad, que no podra tener mejores bases 

que la propia vida familiar.       
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7. LOS PADRES ANTE TODO DEBEN SER CONCIENTES DE 

LA LABOR EDUCATIVA QUE DIOS LES HA ENCOMENDADO 

CON LA PATERNIDAD. 

  

La paternidad no es un proceso solamente humano, sino 

que constituye una labor conjunta en la que Dios colabora, con 

los padres de familia, durante la concepcién, nacimiento y 

educacién de los hijos; es por esta ayuda de Dios que la 

paternidad constituye una realidad santificable y santificadora. 

Los padres, por fo tanto, no pueden ni deben excluir a 

Dios de ta educacién de los hijos y a su vez deben continuar 

creciendo en ja fe para hacer frente a las exigencias del 

mundo en que vivimos. Dios por medio de sus preceptos da 

pautas educativas que facilitan la labor de los padres teniendo 

la seguridad de que dichos preceptos proporcionan dignidad, 

seguridad y respeto tanto en la labor de los padres como en el 

crecimiento de los hijos. 

Por medio de una dindmica familiar positiva con buen 

manejo de la autoridad, respeto, amor, comunicacién, libertad y 

disciplina, los padres pueden lograr acercar a los hijos a Dios, 

para que estos reciban una educacién integral en fa que 

siempre van a encontrar las respuestas necesarias a dudas y' 

tropiezos en la educacidn, lo que respalda decisiones maduras 

que lleven a las hijos y a los padres a Ia felicidad.     
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8. LOS PADRES DEBEN ABRIR ESPACIOS EDUCATIVOS 

NUEVOS EN LA FAMILIA PARA  COLABORAR 

ACTIVAMENTE CON LA INTEGRACION DE LA IDENTIDAD 

DEL ADOLESCENTE. 

  

Los jévenes necesitan apoyo familiar en lo referente a 

Sus Cambios Cognoscitivos. Ahora {a familia debe plantearle al 

adolescente problemas intelectuales que fe ayuden a tener un 

Optimo desarrollo de su capacidad mental. A su vez la familia 

también debe mostrarse abierta pero cautelosa con la 

incursién social que esta empezando a tener el adolescente; 

los padres deben vigilar amorosamente las relaciones del 

adolescente con sus coetdneos; deben colaborar con el grupo 

de amigos de sus hijos para ayudar a que estos tengan una 

dinamica sana, con objetivos positivos que lieven a sus 

miembros a la perfeccién. Los padres no deben permitir que el 

adolescente se aleje de la familia casi por completo para 

reunirse con fos amigos, sino que la familia debe integrar, en la 

medida de lo posible, a los amigos en ta dinamica familiar, 

Porque asi se estara satisfaciendo una doble necesidad: la 

necesidad de apertura social del adolescente as{ como fa 

necesidad de estabilidad familiar que anhela el joven.   
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9. LOS PADRES DEBEN ESFORZARSE POR CRECER 

ELLOS MISMOS CONSTANTEMENTE. 

Los padres deben de esforzarse por crecer ellos mismos 
  

constantemente. Es por medio del ejemplo y ta congruencia 

vivida en ta familia que los adolescentes se sentiran 

impulsados a mejorar, a crecer y a madurar, porque veran en 

Sus padres un ejemplo positive a seguir que los gufe y motive 

para alcanzar ej pauiatino perfeccionamiento de sus 

potencialidades. 

Todo esfuerzo paterno por ayudar a sus hijos hacia la 

perfecci6n tendré que ser hecho en funcién de! crecimiento 

integral de jos hijos. Esto a su vez exige, ante todo, 

crecimiento por parte de los padres porque a pesar de ser 

personas adulitas aun son seres inacabados y perfectibles. La 

familia es por exceiencia el lugar ideal para ef crecimiento y la 

educacién de todos sus miembros. Los adolescentes 

necesitan ver que también los padres hacen grandes esfuerzos 

por superar sus limitaciones. En la familia no sélo importa lo 

que se dice, sino como se dice y quien lo respalda con e! 

ejemplo. Esto creara una dindmica familiar de constante 

esfuerzo y sacrificio que lieve a un crecimiento integral de sus 

miembros. El adolescente valora mds el ejemplo que tas 

palabras, y tarde o temprano el joven sabraé reconocer las 

virtudes de sus padres, fo que lo comprometeré a ser é! 

también un joven virtuoso en ta familia, con sus compafieros, 

en fa escuela y por lo tanto con Ja sociedad.     

167



  

10. LOS PADRES DEBEN VALORAR LA IMPORTANCIA QUE 

TIENE LA DINAMICA FAMILIAR EN LA INTEGRACION DE LA 

IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE. 
  

El joven que desde nifio haya crecido rodeado de una 

autoridad al servicio de su perfeccién, un amor que demuestre 

aceptacién, una libertad que le permita desarrollarse 

integramente como persona, una comunicacién abierta que le 

permita expresarse y reafirmarse, asi como que le ensefie a 

escuchar y ser escuchado y una disciplina encaminada a la 

adquisicién de hdbitos y virtudes, sera un joven que cuenta 

con muchas més posibilidades de integrar hdbitos y virtudes y 

con muchas mas posibilidades de integrar una identidad sélida 

al finalizar la adolescencia, misma que le ayude a responder a 

una vida adulta con enormes posibilidades de éxito, 

satisfaccién, servicio, entrega y perfeccién, por fo tanto de 

felicidad. 

Los padres deben de luchar para aprovechar ios 

detalles de fa vida cotidiana para educar a los hijos de 

cualquier edad, por lo que os padres deben crear una 

dinamica familiar sana y positiva que ayude al 

perfeccionamiento de todos sus miembros.       
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CONCLUSIONES. 

1) La educacién es un proceso que acompajia a la persona humana desde la 

concepcién hasta la muerte y es la familia e! nucleo social bdsico encargado de 

acompafiar a la persona a través de su proceso educativo. 

2) La Pedagogia es la ciencia encargada de fa educacién, y por medio del arte 

pedagdgico en la accién educativa de los padres, éstos pueden llevar a sus hijos en el 

camino del perfeccionamiento de sus potencialidades y por lo tanto a tos adolescentes 

a la integracién de su identidad. 

3) La dinamica familiar y los factores que fa integran, son diversos y muy 

variados. Cada familia vive su propio proceso de crecimiento y convivencia; por lo que 

la dinamica familiar nunca es igual en una familia que en otra. 

4) La dindmica familiar es un medio informal para educar a los hijos. Los hijos 

crecen y se perfeccionan o se estancan y limitan dependiendo de las caracteristicas de 

la dinamica familiar. 

5 ) Un nifie que crece en una familia donde hay amor y sobre todo siente amor, 

sera un adolescente seguro y tendra bases para amar y exigir amor el resto de su vida 

en cualquier ambito donde se desarrotle. 

6) Un nifio que ha sido educado con una autoridad al servicio de su 

perfeccionamiento, sera un adolescente convencido de sus acciones, asi como del bien 

y del mal, lo que hard de él un joven auténomo y responsable de sus actos. 

7) A imayor edad de los hijos fa autoridad de tos padres va 

que ahora aumenta es el consejo de los padres hacia los hijos. 
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8) A los hijos hay que daries fa oportunidad desde pequefios, y de acuerdo a sus 

posibilidades, de utilizar su propia libertad , pero siempre con la debida observacion y 

orientacidn de los padres. 

9} Los padres deben de aclarar durante la infancia, pero sobre todo reafirmar 

durante la adolescencia, el verdadero sentido de fa libertad para que el adolescente no 

se vea influido por falsas ideologias que lo pueden llevar inclusive hasta el libertinaje. 

10 ) La disciplina ayuda ai adolescente a encontrar su camino dentro del grupo de 

coetaneos y después dentro de la sociedad: un adolescente que no fue educado con 

disciplina dificilmente se integrara a grupos con normas y regias preestablecidas. 

11) La comunicacién es la forma natural que tiene e! hombre de abrirse al otro, por 

fo que unas buenas bases de comunicacién en la familia ayudan al adolescente a 

desenvolverse en los diferentes Ambitos de la vida con una apertura y entendimiento 

del otro, que lo ayuden en su proceso de perfeccion. 

12 ) La personalidad es un atributo unico y esencial que tiene todo individuo y que 

le ayuda para manifestarse ante ef medio. Es por esto que la personalidad se va 

forjando desde la infancia y toma sus bases y caracteristicas en la familia. 

13 ) Es tarea primordial del adolescente integrar una identidad sdlida que te de 

patrones de conducta y accién que !o acompafiaran a través de toda su vida adulta. 

14 ) La adolescencia es una etapa llena de posibilidades y retos, es una etapa 

decisiva que caracterizard a la persona en su vida futura. 

15) El nacimiento de la intimidad, que se da en la adolescencia, {e da al joven la 

oportunidad y la capacidad de reflexionar sobre si mismo y sobre el mundo exterior. 
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16) Para que el adoiescente logre integrar su identidad necesita de varios factores 
como son: ef paulatino nacimiento de fa intimidad, las relaciones familiares que lo 
guien y lo ayuden, fa apertura al mundo social, pertenencia a un grupo de coetaneos y 
sufrir cambios en su estructura de Pensamiento. 

17 ) La personalidad es la manera como el individuo se manifiesta a los demas y la 
forma como reacciona a estimulos tanto internos como externos, de una forma propia y 
Unica. La identidad es la percepcién y concepto que tiene el sujeto de si mismo, un 
concepto real e integrador que le ayudard a ser mejor en sus deficiencias y a utilizar al 
maximo sus virtudes para poder ilegar a una paulatina perfeccién y por lo tanto a una 

gradual! felicidad. 

18 ) En conclusién, se puede decir que fa educacién es un proceso de 

perfeccionamiento que se da a lo largo de toda la vida de! individuo, dicho proceso 

comienza con la concepcién y termina con la muerte. Esta educacién que el individuo 

recibe se da en los diferentes ambitos donde se desarrolla, pero es en ia familia donde 

la educacién tiene una mayor importancia y peso sobre el individuo a pesar de ser una 

educacién informal por no estar sistematizada. Cada individuo es nico y por lo tanto 

también cada familia lo es. La manera como se comporta una familia se conoce como 

dinarmica familiar y la forma de vivir estos factores de la dindmica brindan a cada 

familia una identidad propia que se ve reflejada en la perscnalidad y en la identidad del 

individuo. Durante ta adolescencia el joven comienza un proceso para integrar su 

identidad, integracién que dependerd de diferentes elementos como Io son la familia, el 

grupo de coeténeos y su propio pensamiento. Sin embargo no cabe duda que si el 

Joven desde su nifiez vivid, crecié y se desarroll6é en una familia con una comunicacién 

abierta, un amor hacia los hijos y una autoridad al servicio del perfeccionamiento 

personal, una libertad encaminada a hacer al nifio mds duefio de sus actos y por lo 

tanto mas hombre en cuanto hombre y una disciplina con fines de perfeccionamiento y 

adaptacién que ayuden a la persona al crecimiento hacia un propio autogobierno; é! 
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