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R E S U H E N: 

El estudio de los adolescentes y su desarrollo, como mu

chas otros áreas de lo ciencia social hn interesado tanto o -

los estudiosos dedicados al conocimiento básico, como a aqué

llos que buscan soluciones u problemas prácticos. 

En el coso de esta invcstigoci6n en particular, también 

iiurgibcl interés por el adolescente con el objetivo principal -

de arrojar mós datos acerco de éste, ns! como el ver los pos! 

bles diferencias existentes entre dos poblaciones (rural y "L 

bona) de adolescentes mexicanos. Se selcccion6 uno muestra de 

250 adolescentes hombres y mujeres, de lu ciudad de México y 

del pueblo de Aculco; quienes nsistlnn o 2 niveles cscolurcs: 

secundario y prcpnrotorin, A ellos les [uc nplicndo un cues-

tlunnrio ile 57 reactivos de t6picos del desarrollo del uilo- -

lescentc, evul11ado por lo autora del presente estudio. 

A partir de los resultados obtenidos de este cucstionu-

rio, se llevuron o cabo diferentes tratnmicntos cstodlsticos. 

Se encontraron diferencias significativos en 21 rcacti-

vos, Estos diferencias fueron tonto entre poblaciones, como -

entre sexo y edad; sin embargo se obscrv6 que lo edad y el t~ 

po de poblnci6n al que perteneclun los ndolescentcs, juegun -

un papel rn6s importante en el tipo de respuestas emitidas 111 

cuestionario, que el sexo. Esto quiz6 se deba a que los tiem

pos van cambiundo y con ello los estereotipos; nuestra socie

dod est6 aceptando cada vez m6s lu iguoldad del hombro y lo 

mujer, 
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Se mnn.ifestaron t.ambién", laa s~s:u·i~ntes .diÍer~~cias: 
l) Entre poblaci6n rural. y_ urbon~ ~~ .reloCi6n-:ol tipc:> de rel.!, 

ct6n interpersonal cO~ los ·p~d~e.s.~- .'si .. en~·o"·~&s sotisfocto-

rio en una 'potiloci6n urbana·. 

2) En cuanto el manejo de ·~aio·r_es_ y ·ioles · trsdicioriales entre 

hombres y mujeres, f_o_vorec.iendo -~-;-:-~~-~t~-n·i~ionto de éstos 

por lo mujer y por lo Pobi8ci6n.'r-ur8~;"asi como por los -

adolescentes de men"or edad. 
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1 N T R o D u e e l o N: 

Du.rante muchos años ha interesado e_l estudio del desarr.Q. 

llo¡ con&iderándose un tema de gran importancia debido a que 

el hombre siempre se ha preocupado por conocerse o si mismo, 

y al orientarse el conocimiento de sí mismo y de los dem&s, 

se hoce evidente la necesidad de abordar el conocimiento de 

los diferentes etapas de desarrollo por las que va otrovczan-

do lo especie humano. 

Lo Psicología del desarrollo es una de las principales -

subdivisiones de la Psicología, junto con lo Psicología so- -

ciol, Comparado y Fisiol6gicn. Algunas veces es llamado Psic2 

login genético, considerando que está interesada en los or!g~ 

ncs y desarrollo natural de lo conducta; sin embargo esta 

otro designación no debe confundirse con lo genética, eso PªL 

te de la ciencia biol6gica que trata de los principios de la 

herencia y las variedades de los animales y las plantas, 

La Psicolog!a del desarrollo se especializo en el estu--

dio del curso de los interacciones entre lo conducta y los 

eventos ambientales, En otras palabras, está interesado en 

los variables hist6ricus que influyen en la conducta, es dc-

cir, en el efecto de las interacciones pasados sobre las int~ 

racciones presentes (Bijou, S., D., 1980). 

Dentro del tratado de lo psicología del dcserrollo, las 

etopes en lns que se ha enfatizado más, son lo niñez y la nd2 

lesccncio, 

Sobre la niñez se han escrito innumerables textos, los -
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cu6lcs suelen abordar tópicos, conceptos y e~idcncias del de

sarrollo psicológico, osi como problemas educativos- y B';lllDrc!!. 

cios pnra el entrenamiento del niño, (Hunsinser, H.,·1975); -

no obsLontc que los textos ocerco del desarrollo de lo infan

cia tienen como objetivo central el incremento del conocimicn 

to de esto et.opa de la vida; suelen abordar en por lo menos -

el 6ltimo capitulo, el desarrollo de lo odolesccncio conside

rando o esta etapa como muy interesante, y ncccsoriomente ex

plicable o través del conocimiento de los primeros et.opas de 

la vida. 

La adolescencia es indudablemente un temo muy investiga

do, que ha sido abordado tonto en libros escolares como en 

textos espccinllzados, en articules publicados en revistas 

cicntificas, ns! como en revistas de lndolc comercial: además 

se suelen dur curHos, tulleres y confcrcnclns acerca de qu~ -

es la adolescencia, c6mo tratar nl adolescente, qu~ irnplica-

cioncs tienen los cumbias surgidos en esta etapa sobre la coa 

dueto de los adolescentes, cte. 

No obstante lo mencionado en el p6rrn[o n11terior, la nd2 

lusccncia sigue siendo un tópico que motiva a los interesados 

por lu ciencia y el conocimiento del l1ombrc, n indagar, qué -

es lo que está sucediendo en la actunlidud con los ndolcscen-

tes. Con esto se quiere decir que el hombre es un ser combina 

te que o trav6s de los hechos que van ocurriendo a su alrede

dor, paralelamente va modificnndo ciertas conductos, creen- -

cins. actitudes, sentimientos, valores, etc. que en otra épo-
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en se ten!an; siendo probable que lo que en años posados era 

cons~d~rada lo adolescencia. actualmente no lo sea del todo; 

de ah! la importancia de seguir investigando un t6pico de - -

gran intcr4s paro llegar nl entendimiento de un grupo social 

clave en el desarrollo y progreso de toda sociedad. 

En países desarrollados como Estados Unidos, los cambios 

de una gencractdn y otra han sido más r4pidos e intensos, ha

ciéndose las modificaciones sursidns en los diferentes grupos 

de adolescencia; bajo lo premisa de que la psicología del ad~ 

lescente puede entend~rse dentro de la cultura y dentro de -

los contextos institucionales, dando importoncin a las Uifc-

rencins interculturolcs (Collins, A •• 1976). 

Por otra parte. Estados Unidos cuenta con una vasta bi-

bliografta sobre el tema, lo cual no ocurre en paiscA como Mt 
xico en donde el número de investigaciones sobre lo odolesce~ 

eta es muy reducido, por lo que no obstante Jo conocido del -

tema. nGn existen mucl1os aspectos interesantes sobre el mismo 

a descubrir y posteriormente a ser discutidos. 

Por otro lado, en los pa!scs en v!~s de desarrollo como 

H~xico. es probable que los cn~blos suscitados en los adoles

centes de una gcnerac16n a otra sean ~as lentos y quiz6 no -

ton evidentes, 

En general, se sabe poco aceren del adolescente mexicano; 

si existen diferencias entre hombres y mujeres en sus respuc8-

tas n t6picoe de lo adolescencia. si la edad es un factor lmpoL 

tantc en la emie16n de dichas respuestas. o si la co0binnci6n -
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de los variables, c1lad, sexo y tipo de poblnci6n es factor d.2, 

terminante en los posibles diferencias. 

Se puede decir que de alguno formo, se estó posando por 

un proceso de cambio que evidentemente afecta al grupo de ad~ 

lcsccntcs y que estos cambios estón determinados por el tipo 

de cultura en que vivimos, siendo muy probable que lo idco-

sincrosia de nuestra culturo suscite un proceso de cambio e~ 

yo matiz sea muy diferente al de sociedades mós desarrollados. 

Esto nos llevo o cuestionarnos si existen diferencias 

entre adolescentes mujeres y hombres, si lo poblaci6n a lo -

que pertenecen los adolescentes (rural y urbonn) influye en 

su posición hacia t6picos de lo adolescencia, si lo edad es 

importante en los diferencias entre adolescentes hombres y -

mujeres, usi como entre poblaciones, 



7. 

T. CONCEPTO, ETAPAS Y CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO DEL ADO
LESCENTE; 

Adolescencia proviene del verbo latin "edolesccre'' que -

significo crecer, desarrollarse. Seg~n esta etimolgio la pal!!. 

bro adolescencia tiene como fenómeno corocterletico y dominan. 

te los cambios anatómicos y funcionales que constituyen el --

proceso de crecimiento. 

Lo moyorlo de los teóricos, (Frcud, Erikson, Pioget, -

Fromm, lloll y Gcsscll; citados en Conger 1976), piensan que 

los cambios en lo ndolcscencie son fundomcntoles y porticuloL 

mente rápidos. Sin embargo, les diferencias que pudieron cxi~ 

tir entre los diferentes teóricos de lo odolcscencio, lo moys 

ria coincide en que lo taren más importante del adolescente, 

es lo de lograr encontrar su propio identidad, encontrorse o 

si mismo, lo búsqueda de lo identidad de manero individual, 

en bose o los experiencias vividos, o cxpcctotivns del mundo 

y o lo sociedad que lo rodeo. 

Shorif (1970), define esto ctnpo como fose intermedio e~ 

trc lo odultez y ln niftez. Huss (1966), scftoln que ln palnbro 

adolescencia, moren un pcri6do de crecimiento ocelerodo del -

ser humano, tanto en el aspecto psíquico como físico, 

Gonzólez y Col. (1986), manifiesten que lo adolescencia 

se coroctcrizo, en el aspecto biol6gico, por lo modurnci6n de 

los gdnodos o gl6ndulss de secreci6n interno, y que esto trae 

consigo grandes dudos acerco de su sexuolidod. 

Hall (citado por Powell 1975), considerado como el padre 
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de la psicologia de la adolescencia, eeSala que el desarrollo 

se produce de acuerdo a pautas inevitables, invaribablee, un! 

versales e independientes del ambiente sociocultural. Percibe 

la vida del adolescentes como una fluctuaci6n entre varias -

tendencias contradictorias. La teoria Psicoanalitica del dos~ 

rrollo del adolescente de Sigmund Freud (1975) 1 considera se

cundarios los cambios ambientales, eeRalando que el adolescen 

te con sus cambios conductales, sociales y emocionales es un 

fen6meno universal. Existe una estrecha relaci6n entre loe -

cambios f1sol6gicos y los procesos corporales por una parte y 

las alteraciones psiquicas y la autoimagen por otra. 

Erlkson (citado por Malar, 1980) 1 en su teoría señala 

ocho etapas evolutivas ennumeradao cronol6gicamente en cada -

una de lao cuales surge un conflicto con dos posibles desen-

lncos 1 uno positivo y otro negativo. En la etapa correspon- -

diente a ln pubertad y adolescencia, oeñsln la identidad con

tra la difuei6n del propio rol. 

En el peri6do de la adolescencia, en el cual se ha de es 

tablecer una identidad positiva del YO, el adoleecente debe -

aceptar que los cambios corporales nuevoa 1 y sentimientoa li

bidinosos son parto de si mismo¡ ea de gran importancia la -

cuesti6n aún no resuelta de la identidad ocasional y la nece

eidad de pertenecer a un grupo e identificarse con sus compa

ñeroa. Por otro lado, la difusión surge cuando el adoleecente 

aún no se acepta a ei mismo con su nuevo imagen y rechaza su 

papel diferente, en el se incluyen una oerie de sentimientos 
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de bGaqucda de s{ mismo, 

Head (1952), basándose en sus estudios empíricos en so-

cicdades primitivas. básicamente en Samoa, destaca la impar-

tanela de las instituciones sociales y de loa factores cultu

rales para el desarrollo humano. Establece una comparaci6n e~ 

trc las sociedades primitivas y la occidental y menciona que 

ésta dltima promueve una descontinuidad, tanto en las expcct~ 

tivas que tienen de un sujeto, como en el aspecto sexual, pr~ 

duciendo tensi6n emotiva en el adolescente; esto se dá en las 

llamadas "sociedades de niveles de edad'', que son aquéllas -

que exigen conductas distintas en los diferentes niveles de -

edad.· Sostiene, al igual que Erikson, que la tarea m4a impo~ 

tante del adolescente es la de buscar su verdadera identidad. 

En su teoría Arnold Cessell (1956), señala que la adoleecen-

cia es una transici6n decisiva entre la niñez y la edad adul

ta (similar a Sherif, 1970), indicando que la tarea central -

del adolescente es encontrarse a st mismo. Cessell considera 

a la adolescencia como un proceso d~ madurac16n no exento do 

irregularidades. 

Piaget (1975), define a la adolescencia como una edad en 

la que el individuo se integra dentro de la sociedad de los -

adultos. Describe los nuevos logros del adolescente en el ca~ 

po del pensamiento abstracto, señalando que el razonamiento -

del adolescente llega hasta una 16gica de las proposiciones -

que le permite razonar de manera abstracta sobre la base de -

enunciados verbales o simb6licos, dej4ndole en libertad de m~ 
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ncjar los ideas mismos, en lugar de limitarse a lo manipula-

ci6n de objetos concretos que es carocteristica de la etapa -

preodolcsccnte. Poro el autor (citado por Hnier 1 1980), el -

adolescente ingreso al mundo de las ideas y las escencios se

parados del mundo rcnl. La cognici6n comienzo a apoyarse en -

el simbolismo puro y en el uso de proposiciones, antes que en 

la realidad exclusivamente, Scfiala que el dcsorrollo de lu 

personalidad no comienzo o cristalizarse hasta esta fase (ad~ 

lcsccncia), en la que el joven cst& en condiciones de utili-

zar el pensamiento deductivo, momento en que se definen paro 

él las reglas y valores, y puede elaborar sus propias hipóte

sis. Durante el pcribdo de lo adolescencia se llevnn a cubo -

en el organismo cambios notables, manifestándose lu transfor

mación de niño o adulto. 

Ln ndolcsccncin suele subdividirse en diferentes ctnpus, 

dependiendo desde que punto de vist.a se esté tomundo. En cuu11 

to o ln edad, es com6n dividirse en dos etapas: La udolcsccn

cia inicial y lo adolescencia finul; en lo primero et.upo, se 

conviene en que lu adolescencia comienza en los nifios de la -

ednd de los 13 nfios hnstu lo~ 17 seg6n el mome11to en que se -

nlconzn lo madurez sexual y en los ni~os, alrededor de los 14 

hostu los 17 ufios, también scg6n la cdull en que el joven ol-

conzu lo madurez sexual. Lo adolescenciu flnul se considera -

de los 17 u los 18 años. 

En ocasiones se emplea el término ''juventud'' poro desig

nar o lo etnpo final de lo odolcsccncio, lo cual significo --
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que la conducta de los adolescentes se empieza o acercar n la 

de los adultos. 

Powcll (1975) manifiesta que las descripciones del comi

enzo de le adolescencia se relacionan con un lapso de tiempo 

bastante limitado y que por otro lodo, los que indican su fin, 

muestran mucha mayor divergenci~. Poro ilustrar lo anterior, 

describe une serie de corncterísticos poro ambos pcri6dos: 

e) Comienzo de le adolescencia: pubertad, un año antes de le 

pubertad. al presentarse lo primera menstruoci6n (en ni- -

ñas), o los 13 años, al comenzar el ~cstir6n'', nl Ingresar 

o la secundario. 

b) Final de lo adolescencia: al completarse el desarrollo se

xual, o los 19 años, al término del crecimiento físico, al 

salir de la escuela sccundorio, ol contraer motrimonio, ol 

logror lo independencia econ6micn, al logrnr lo emnncipn-

ci6n respecto de los podres, ol nlconzor lo madurez emoci2 

nal e intelectual, o los 21 años (de[inici6n lego!). Como 

se puede ver, el peri6do inicial tiene caractcristicos que 

se encuentran comprendidos en un peri6do de tiempo bien d~ 

limitodo, entre los once y los quince ofios de lo mayoría 

de los adolescentes. Parece evidente que existen criterios 

físicos o fisiol6gicos cloros en los que se puede hosar el 

inicia de esto fose. Si11 embargo, los coructer!sticns que 

sefialun el final de In ndolescencin no pueden limitarse o 

ningún periódo única de tiempo. Si se busu en ulguna de 

los coroctcr!sticos descritos como delimitnntes del fino! 
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de la adolescencia. se podría decir que algunos individuos 

siguen siendo adolescentes toda la vida. 

En cuanto a los cambios fisiol6gicos, la adolescencia 

suele caracterizarse por la fase bioldgica de la pubertad, 

del lat!n pubcrtas, la edad viril que se refiere al momento -

en que el individuo ca capaz de procrear, fase que es prcccd~ 

da por un período de aproximadamente dos años denominado pu-

bcaccncia (del latín ''pubcacerc'', cubrirse de pelo), durante 

el cual maduran las funciones reproductoras. También se caraE 

tertza por la aparicidn de los caracteres sexuales secundarios. 

El término pubescencia comprende la gran variedad de cambios -

corporales que tienen lugar en rclact6n con la madurac16n se-

xunl del orgnnismo humnno, los cuales ocurren aproximadamente 

en la misma ~poca del desarrollo del individuo, aunque cada -

uno a su propio ritmo, es el principal responsable de ln di!~ 

renciaci6n entre el adolescente y el niño, (Powell, 1975). 

La Case pubertad se divide en tres etapas: 

1) La prepubescente, en la que los camLios corpornles y las -

cnracter!sticas sexuales secundarias, inician su desnrro-

llo, pero aGn no se hnn desarrollado las funciones de ls -

rcproducci6n, 

2) La pubescente, cuando se producen las células sexuales en 

los 6rgsnos respcctivoN, pero nGn son incompletas las tran~ 

formaciones físicas. 

J) Poapubeacente, donde loa 6rganos funcionan de una manera 

madura y el cuerpo alcan~a el tamaño y la conformnci6n --
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pertenecientes. 

Es importante. acloror que lo pubertad, es decir el peri~ 

do en que se: produce lo madurez, formo uno porte muy importo~ 

te de lo odolcscencie 1 pero no es lo odolcscencie mismo, que 

comprende todos los fases de madurez y no solo lo sexual. 

Los ·vorfocioncs en lo edad de lo pubertad son influidos 

por factores toles como lo herencia, lo salud, lo intcligcn-

cio, lo nutrici6n, el ambiente hogareño, lo posici6n socioccs 

n6mice de lo femilio, el tamaño y lo estructuro corporal, - -

(Uurlock, 1980). 

Paro Petar Blos (1971), el desarrollo de lo odolesccncio 

se divide en los siguientes foses: 1) Prcodolcsccncio; 2) Ad~ 

lesccncte Temprano: 3) Adolcsccncio propiumcntc como tal; 4) 

Adolescencia Tnrdlo y S) Post-odolescenciu. 

1) PREADOLESCENCIA: Como en todas lns etnpns, existen diferea 

cias sexuales, monifest6ndose ln conducta sexuul de m"nero 

diferente en hombres y mujeres. 

En esto fase no es posible disting11ir un objeto amoroso 

nuevo y unn meto instintivamente. Cnbe mcnclonnr que el pri-

mer objeto umoroso del hombre es la mndre y o medido que vn -

sufriendo. tronsformnciones, este objeto vA cambiando n~l como 

tumbién lo hocen las metas. 

Por otro porte se puede decir que, el estimulo que prov~ 

en en el joven prcudolescente unu erccci6n, pued~ ser ton vn

riodo como un enojo, uno grun alegria o bien olg~~ temor, de 

nhl que se puede decir que esto conducto {ercccibn) no es es-
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pcc!fica ni ncccsoriomentc un estimulo er6tico. Se puede de-

cir que en esta fase si hay un aumento en la energía cr6ticn 

y que esto condición llevo o un resurgimiento de lo pregcnit~ 

lidad. En la conducto de los adolescentes se manifiestan cam

bios, se vuelven más irritables, presentan mayar dificultad -

paro ser tratados y su parecer es dificil de cnmbior, yo que 

se vuelven tercos y testarudos. Cuando posan esto fose, pros! 

gucn su comino hacia nuevos descubrimientos. 

2) ADOLESCENCIA TEMPRANA: Lo adolcsccncio temprano se inicio 

en los muchochos o trov6s de uno moduroci6n pubcrol, exis

te uno búsqueda de objetos nuevos, hacia los cuolcs se de

seo desplazar lo energía amoroso que n lo familia yo no se 

le brindo en su totalidad. El Adolescente busco amigos o -

quienes idcnliznr y en quienes ndmirnr y nmnr aqu6llns ca

racterísticas que 61 aprecio y que no posee. A medida que 

el adolescente vú madurando y se dnn unn serie de trnnsi-

ciones tonto a ni\'el externo como interno, se hace más con 

scientc del papel que juega dentro de ln socicdnd, sobre -

todo en sus interacciones con j6vcncs de su misma edad; de 

donde se desprende lo imitación de conductos de compnficroa 

y In observoci6n de cualidades que él no tiene y que u tra 

vés de lu imitaci6n hace propias. 

El desarrollo de esta fose no se dé de manera 1,aralcln -

tonto en el hombre como en la mujer¡ sin embargo estas dife-

rencias empiezan n ser más precisas en lo siguiente etapa. 

3) ADOLESCENCIA PROPIAMENTE COHO TAL: En esto fase lu forma--
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ción de lo identidad sexual es logro final de la difercn-

cioción del impulso adolescente, para ello debe evitarse 

un retraso o detención en el desarrollo de este impulso, 

En esto etapa se puede observar fácilmente como el hecho 

de enamorarse o adquirir un novio o novio hocen que se aumen

ten marcedamente los rasgos masculinos o femeninos. Este cam

bio significa que los tendencias ajenos al sexo han sido con

cedidos ol sexo opuesto y pueden ser compartidos en el mutuo 

pertenecer de los compañeros, El adolescente no puede dcsli-

gsr sus cambios afectivos y sus tronsformucioncs sexuales, de 

su vida en general por lo que dependiendo de la situación bo

jo lu cual se suscitan los cambios, el adolescente podrá pn-

snr tranquilamente hncia lns siguientes fases de su desarro-

llo, o tcndrA que pcrmunecer en cierto ctupa J1uatn uceptnr au 

cambio sin temores o con[lictos. 

4) ADOLESCENCIA TARDIA: A ln ndolescencin tnrdla Bles lo d~ng 

minn "fnse de consoltdaci611'' porque: a) el ''yo'' se consol~ 

dn y se v11elve mAs estable y consciente de lo que pasa a 

su alrededor, b) hny uno extensi6n de ln es[ern libre de -

conflictos del ''yo'' (nutonomla secundaria), c) huy una 

identidad sexual, es decir, una aceptación de In propias~ 

xualidnd definiéndose ya sea como hombre o como mujer, d) 

hay una cat~xis de representaciones del ''yo'' y del obje

to, relativamente constante, y e) existe la cstabiliznci6n 

de mecanismos mentales que guarden la integridad del apara 

to psíquico, (Blos, 1971), 



J 6. 

Dado lo anterior se puede entender lo gran importancia -

de lo fose "adolescencia tardío'', ya que es en esta etapa --

cuando se suscitan cambios decisivos o través de uno crisis -

de identidad, 

5) POST-ADOLESCENCIA: Aún cuando los conflictos de biscxuoli

dad han sido resueltos por el adolescente, en lo fase pre~ 

dolescentc, y el desembarazo de tempranas ligas de objeto 

(propias de la odolcscencin) han encontrado bases estables 

y después de que el adolescente ha encontrado su papel de.n_ 

tro de lo sociedad o la que pertenece y ha aceptado su se

xualidad y se ha de[inido como perteneciente o un solo se

xo; aú11 le hoce fnlto armonía o ln rcnlizaci6n total, siea 

do ésto independiente del éxito o fracaso en el logro de -

lns fases anteriores. En t6rminos del desarrollo del ''yo'' 

y de orgu11iznci6n de impulsos y lo estructuro psíquico hu 

adquirido al final de la fase de udolesccncia turd!o unn -

fijoci6n que suscita que el post-adolescente retome lo pr2 

blemáticn duda al intentar armonizar los portee componen

tes de $U pcrsonnlidod, 

Ln ndoptobilidad y fluidez típicos del desarrollo del -

odolescentc, disminuyen con el tiempo, dado que el adolescen

te v4 alcanzando una edad en lo que su personalidad se estnbL 

lizo y se integra, dándose ~nicamcnte pcqueftos cambios. 

Como ro se mencion6, lo odolcscenciu es uno ctupn de 

tronsici6n en lo que el nifto inicia su incursión al mundo de 

los udultos, monifestn'ndo en ocasiones patrones de conducta -
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típicos de un niño y en otros parecen ser de un adulto; esto 

atrojo el interés en el estudio de lo adolescencia, llevando 

u muchos psic6logos, soci6logos y nntrop6logos o estudiar 

grandes grupos de adolescentes, no solamente de distintos el~ 

ses sociales, sino también de distintos culturas y de distin

tos niveles econ6micos (Hurlock, 1980). Como resultado de lo 

serie de estudios e investigaciones que se han realizado con 

los diferentes grupos de adolescentes se hnn encontrado que -

existen ciertos pautas de conducto en diferentes árcos de su 

desarrollo que corocterizon esto etapa. El comienzo de lo pu

bertad trae consigo cambios r6pidos en el tamaño y lo estruc

turo del cuerpo; y esto tiene como consecuencia el que el - -

adulto espero que el niño madure psicológicamente y abandone 

lo conducto infontil. Además, cuando surgen los modificocio-

nes físicos, suscitan combios en los intereses, por ejemplo, 

los actividades de lo infancia o los compañeros de éstn, yo -

no satisfacen ol adolescente provocando una intenso búsqueda 

de nuevos horizontes; por otro ludo, surgen problemas nuevos 

o resolver que en ningún otro peri6do de su vida se hablan -

presentado, El adolescente se do cuento de su oporicncia adu~ 

ta y comprende que debe comportarse como tal, sin sobur como 

es que tiene que hacerlo. Además, debe aprender o volerse por 

si mismo y enfrentarse ul mundo sin lo indiscutible ayudo de 

sus podres y profesores, como lo hocion cuando nifio, (llurlock 

1980). 

Al existir un interés de estudio por el adolescente, lo 



18. 

hoy, por supuesto, por los diferentes estados transitorios -

por lo que éste peso durante su desarrollo. Se ha visto que -

los tópicos que son más tratados por los teóricos de lo ado-

lescencia son los referentes al desarrollo personal y social 

del adolescente; dentro del primero tenemos, el desarrollo -

del autoconccpto, desarrollo de la sexualidad, desarrollo cm~ 

cionnl, desarrollo de las aspiraciones, desarrollo religioso 

y moral; respecto al desarrollo social del adolescente, se -

tiene por un lodo, el desarrollo de los relaciones familiares 

y por el otro les relaciones sociales propiamente dichos. 

Se puede decir que los tópicos mencionados, en general -

suelen arrojar datos de gran importancia para incrementar el 

conocimiento del hombre, como un ser que siente, que ti~ne a~ 

titudes, que es capaz de expresar y senLir diferentes emocio

nes y cuyo desenvolvimiento es dentro de un grupo social, de

biendo comportarse siguiendo ciertos normas sociales. 

2.1. DESARROLLO PERSONAL: 

El desarrollo del nutoconcepto es porte importante del -

desarrollo total de lo ndolescencin. No se puede desligar el 

como se vé n si mismo el adolescente del medioombiente que lo 

rodeo, ya que su outoconccpto ae vcró afectado por éste y su 

punto de visto sobre este medio recaerá directamente sobre lo 

que pienso de ai mismo; por ejemplo, si él percibe su medio 

como un ambiente desagradable y lleno de conflictos será de 

esperarse que no se siento satisfecho consigo mismo y que su 

outoconcepto se veo afectado y dirigido hacia lo escala nego-
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tivo, Powell 1 1975). 

Bas&ndose en el punto de vista anterior, se puede decir 

que el autoconcepto del adolescente seró cambiante ya que el 

cambiar estos marcos ambientales de referencia, también com-

bioria lo imagen del ''yo". Sin embargo, se ha visto que lo -

concepci6n clásico de lo odolcsccncio, la cual dccio que en -

lo adolescencia temprano, un individuo debio confrontar sus -

multuosos cncrgios intro-psiquicos y los demandas del mundo -

social, los cuales causaban alteraciones dramáticas en el ou

toconccpto y que toda lo outocstima alcanzado en los etapas -

anteriores, fluctuaba de un momento o otro durante estos oftos 

de tcnst6n, ha ido cambiando, (Dusck y Flahurty, 19Bl; -

0 1 Hallcy y Johnston, 1978: Savin-Williams y Demo, 1984). Es-

tos investigadores han coincidido en que el autocencepto del 

adolescente no se desarrolla en forma descontinuo y que no -

ocurre un cambio significativo en el nivel del outoconccpto a 

través del tiempo. Encontrar6n que los combios que se llegan 

a presentar en cuanto al autoconcepto de los odolesccnt~ es-

tudindos, ocurren lentamente, conforme se dá el desnrrollo --

1lel individuo en otros aspectos de su vida. Concluyeron que -

ln adolescencia no neccsnrinmcnte es un tiempo de sublevnci6n 

en el uutoconcepLo y que ln adolescencia es básicamente uno -

etopa más en el desarrollo del hombre. 

En otro investignci6n longitudinal durante ocho años de 

juventud en transici6n; Bachmon, O'Halley y Jol1nston (1978) -

encontraron los siguientes patrones de desarrollo: a) un alto 
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nivel de nutocvelunción o los quince años, con un incremento 

d~rnnte los siguientes ocho nños: b) corcncio de cambios rc-

pcntinos y substoncioles en la nuto-obscrvoci6n y nuto-consi

dcrnción; y e) cstnbilidod en la percepción de sí mismos, de 

un nño a otro. As! pues, lo nutocstimo o nutaconccpto parece 

ser unu dimensión de lo personalidad rclntivamcntc estable; -

pues se puede decir que los cambios que ocurrieron en el outg 

concepto de los adolescentes tardíos, fueron más bien de tipo 

gradual que revolucionarios, 

El nutaconccpto como n~clco del patrón de pcrsonolidnd, 

es en gran porte responsable de lo facilidad o dificultad que 

experimento el adolescente cuando trota de mejorar su persona 

lidod. De los muchos factores que influyen en el desnrrollo -

del autoconccpto se pueden ennumcrnr los siguientes: cstruct~ 

ru corpornl, defectos físicos, condiciones físicas, vestimen

to, nombres y apodos, inteligencia, niveles de aspt•,,·l611. -

emociones, patrones culturales, estatus social e in[luencins 

(umiliures, Estos factores u(cctnn a los dos sexos de muncrn 

distinto; ndcmós de ser algunos controlables y otros no. 

A medido 1¡uc el udolescentc vá aceptando su nueva imagen 

con todos los cambios físicos que en él se han presentado, é!!, 

te v6 dejando o un lado lo interocci6n de sus padres y accn-

tuan1lo la convivencia con j6vcnes de su edud, de umbos sexos, 

El c..uAdro característico del crecimiento adolescente en -

cuanto o la CHtatura, comienzo bruscamente en la primera fase 

de la adolescencia, con una rápido aceleración del ritmo de -
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desarrolla, (Uurlock, 1980). En este peri6do se producen cam

bios corocteristicos en lo forma de lo pelvis, que difcren- -

clan o los sexos; o si""mismo se presentan en el rostro, visi

bles cambios de proporci6n; comienzo o crecer lo porci6n infs 

rior de la cabezo, hoy mayor desarrollo de lo nariz y lo bar

billa y lo frente parece más pequeño comporotivamentc. Tom- -

btén tienen lugar, en este pcriódo, occntuodos modificaciones 

en huesos y m~sculos. Los huesos no solo cambian de tamaño, -

proporciones y formo, sino que tombién sufren cambios intcr-

nos. 

En lo etapa de lo pubertad, el adolescente se vuelve muy 

consciente de su cuerpo )' de los cambios qu¡;> éste está tcnic,!! 

do, sintiéndose capaz de influir de manero activa sobre él. -

De ohl que el desurrollo se convierte en un proceso de outo-

direcci6n y nutoo(irmuci6n; encontrlndose en uno b~squcdo de 

grupos de ''iguales'' en donde presentarse sin ''mnecoras'' y que 

tengan intereses similores. Con estos grupos, yo eeon orgnni

zociones juveniles o pandillas, el adolescente busca dnrlc -

uno estructuro o su estado de tronsici6n, al cual lo sociedud 

no le 110 dado uno cloro de(inici6n de roles (l\o[stutt~r en -

Nickel, 1980). 

Se ha dicho mucho acerco de lu importancia que el odo-

lcacente dl nl sexo y o su sexualidad; sin embargo cabe mcn-

cionor, que el doctor Salvador Holdonado (1976), comento en -

su libro ''Ensayo sobre orientoci6n sexual puro H6xico y Loti

noomérico" que decir "sexo" no debe interpretarse como uno p~ 
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llculn pornogr6ficn o un espectAculo, ''sexo somos desde que -

nacemos: hombres o mujeres, niño o niño, pero los mnnifestn-

cionus de ln sexualidad son diferentes de acuerdo a los die-

tintas etapas de lo vida". A ralz de lo anterior, se puede ds 

ctr que lo inquietud por lo sexualidad y por el sexo, no s61o 

prevalecen en los j6vcncs adolescentes sino en los adultos, -

nncionos o niños, en codo ur.n de las etapas por los que otro

viczn el hombre en su vida, variando en cllns lo fuerzo y lo 

man1festoci6n. 

Por otro porte, ''se sobe desde Frcud que el desarrollo -

psicoscxuul no se inicio en lo ndolcsccncio; o través de lus 

actividades que interesan directamente n los 6rgonos gcnitn-

lcs, como por ejemplo, lo mnsturboci6n. o 8 partir del inte-

réa surgido desde nifios por saber que di[erencias existen en

tre un ni~o y una nifia. sin embargo, ln udolc~cenciu y el ad

venimiento de la pubcrtod marcan un viraje en la sexualidad -

del individuo. El desarrollo genitnl, la uctividnd sexuol op~ 

rendo al mismo y las modi(icnciones 1ntrupslquicn~ que dcri-

van de ello corocterizan en parte lo adolescencia» (Harcell, 

1986, p. 175). 

Durante el pcri6do de la adolesccnciu no s6lo hny un de

cidido aumento de le tosa de crccimienlo de todo el cuerpo y 

de sus distintos 6rgunos, sino que también ue udviertc un a~ 

mento cspccl[ico en el volúmen de la cnergla cr6ticn. Este -

volÚmcn cstú a un nivel elevado durante el pcri6do preadole-

scentc, pero a un nivel instintivo y esto sale a flote - - --
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conscientemente en lo odolcsccncia (Peterson, 1970), 

El estado genital o heterosexual, se inicia después de -

la pubertad (peri6do en que com~enzo la oporici6n de los ca-

roctercs Rexueles secundarios, cambio de voz, oporici6n del -

vello púbi~o , cte. y se inicio la mnduroci6n del oporoto re

productor) y normalmente perdura a través de toda lo vida. lis 

terosexuolided, simplemente tiene lo connotoci6n de otrocci6n 

por el sexo opuesto, El estado heterosexual no tiene outom6t~ 

comente un buen ajuste¡ como se observo en ~qucllos adultos -

que tienden o los desviaciones sexuales cuyo ndoptoci6n hetc

roscxuul no ha sido ndccuodo (Rogcrs, 1978), tlkind y Wcincr 

(1978) mencionan tres [actores que contribuyen u los inicios 

de un intcr6s hctcroscxunl en cstn etupn: n) los cumbios hor

monales que ocurren ~urante lu pubcrlud, provocan Ycntimlcn-

tos sexuales que motivun n que ambos sexos oc busquen; h) Pu

ra loo adolescentes tns relaciones heterosexuales son un lnd~ 

ce de madurez y por lo tanto lns vulorun; y c) la sociednd, -

principalmente los podres y amigos, esperan que el adolescen

te se interese por el sexo opuesto. Con este tipo de relucio

ncs el adolescente siente que ulcnnza un estatus importante -

pnrn 61; udem&s to hoce portlclpnr en actividades mas vurin-

dos en donde ambos sexos son participes. Finalmente es duran

te la adolescencia que los grupos ~rondes comicnzun o dcsl10-

ccrsc y por el contrario, cobran gran importonciu los parejos. 

Existen di[crencias importnntcs entre los sexos en el -

ritmo de desarrollo que, aunque presentes desde lo nifiez, se 
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hacen mós obvios en la adolescencia. Generalmente existe un 

acuerdo en que los niñas maduren mental y físicamente antes 

que los niños. 

En lo mayor porte de los cosos, los diferencias observa

dos durante lo niñez, aumentan con la adolescencia. Este ou-

mento es más obvio en el aspecto de desarrollo físico. Según 

Stuort (citado en Pawcll, 1975) o los nueve años de edad las 

niños les llevan o los niños un año de ventaja en el desarro

llo físico y dos años cuando llegan o los doce. Lo ventojo o 

favor de los niñas se ha observado con mayor frecuencia en lo 

edad en la que se llega o lo pubescencia. 

No obstante que los diferencias [Ísicns san patrones de

terminantes en el comportamiento sexual del adolescente, los 

problemas que surgen pueden estar influidos por patrones cul

turales. Alguno!1 de estos patrones culturales pueden ser el -

resultado de los diferencias físicas, es decir, como las ni-

ñas maduren físicamente más rápido que los niños, entonces é~ 

tas son tratados más rápidamente como odult~s. Existen otros 

patrones que tampoco tienen base física sino que resultan de 

las diferentes expectativas que tiene lo culturo para ambos -

sexos. Se espera que las nifiosscan ''pequeños domos'' desde los 

primeros años de su nirlcz; en cambio la sociedad acepta, y o 

veces incluso lo exige, que los niftos sean agresivos y bulli

ciosos aún en lo adolescencia (Powcll, 1975). 

Por otro parte, se ha visto que los adolescentes tienen 

que cambiar sus actitudes hacia el sexo de muncra radical po-
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ra alcanzar su adultcz con uno adecuado adaptación heterosc-

xuol. Como los muchachos llegan primero a lo pubertad que los 

jóvenes, sus actitudes mejoran antes. Por lo general muestran 

indicios de estar modificando sus actitudes hacia los mucho-

chas o la edad de 13 años. Sin embargo la preferencia por nmL 

gos del sexo masculino, desplazando o los amigas, no se moni

[icsto hasta los 14 o 15 años. Los jóvenes empiezan o cstcri2 

rizar un cambio de actitudes uno o dos años después que lus -

niños. No obstante su actitud poso del disgusto por las chi-

cos o la indifcrcncio, más que o lu occpLoción y al agrado, -

Cuando la actitud hocin el sexo opuesto ~e convierte en posi

tiva, es probable que su interés sea dirigido hncin unn much~ 

cho en particular y no a la gcncrolidod, 

Otra di(erencia que se ho encontrado entre ambos sexos, 

hu sido el que duro11te ln ndolesccncla mejoro de modo progre

sivo la opinibn que los jbvcnes tienen de si mismos del rol 

que juegan como hombres; sin embargo con las chicos no ocurre 

lo mismo, yo que lo opinibn que tienen de si mismns y de ln~ -

tarcos que deben desempcfiar como mujeres son menos [ovorablcs 

(Uurlock, E., 1980}. 

El desarrollo emocional del adolescente e5 otro aspecto 

importante de todo su proceso evolutivo; sin embargo muy fre

cuentemente se te dú más importancia de lo debida, esto quizñ 

se debe a que el tener disturbios emocionales puede repercu-

tir en muchas áreas del desarrollo adolescente, como serio: -

rclncibn con su familia, el aprovechamiento escolar, las reln 
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cianea sociales, etc1 por otro lado, se ha visto que la ado-

lescencia aGn ai9ue siendo un toma que para muchos implica h~ 

blar de "crisis emocionales" o de "disturbios do la personal! 

dad" y de aht que Sato sea un t6pico de gran interós dentro -

del estudio de esta fase. 

Powoll (1975) considera que durante la adolescencia hay 

cierto grado do tensi6n emocional que suelo relacionarse con 

el crecimiento f!sico, ol desarrollo social, la elocci6n o 

planoaci6n vocacional, la reli9i6n, etc. Comenta que hasta 

aquellos te6ricos de la adolescencia que dudan del concepto -

"tormenta y tensi6n~ en su forma extrema, si están de acuerdo 

en que existen pruebas substanciales de la presencia de una -

emocionalidad aumentada durante los años de la adolescencin. 

Incluso se tienen razones para pena~r que esta omocionalidad 

aumentada os más bien un estado generalizado y no uno rclJci2 

nado específicamente con un aapocto particular del ajusto. 

Powell (1955) realiz6 un estudio en el que trató el con

flicto emocional en siete campos do ajusto psicológico del -

adolooconter relaciones padre e hijo, tendencias emocionales, 

relaciones hetcrosexualds, apariencia f!sica, religión, pers

pectiva vocacional y aceptabilidad social. Este estudio se 

llov6 a cabo tanto en hombros como en mujeres y uno do los r~ 

sultados fue que las mujeres mostraron pruebas de conflicto -

antes que los hombros, lo cual indica una vez mSs el relativo adE_ 

lanto de las mujeres en comparaci6n con el do Jos jóvenes. 

Los resultados on ambos sexos parecen indicar que la in-
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tensidad del conflicto alcanza su m&ximo nivel durante loa -

años de la adolescencia, comparada con la preadolescencia y -

con la madurez temprana en todos los campos, monos en el de -

perspectiva vocaciondl. El conflicto en esto campo alcanza su 

m&ximo nivel durante la adolescencia, pero sigue estando pre

sente en la edad adulta temprana. Dentro de esta situaci6n g~ 

noral do conflicto que so encontr6, existen diferencias indi

viduales dadas por el tipo de ajusto que cada adolescente pr~ 

sonte y por el modio sociocultural que lo rodea. 

El adolescente est5 entrando en un mundo incierto, com-

plejo y hasta cierto punto angustiantc en el que al adulto lo 

es muy dif!cil ayudarlo a comprender los problemas do logro -

do la indopondencia, dol compromiso y del matrimonio, do en

contrar un empleo, de elegir una vocaci6n, en fin do hacerse 

do una filoaofía do la vida que lo convon~a (Oje~ann, 1954). 

Esta dificultad pucdu hacerse a6n m&s intonsa cuando los pro

pios adultos estSn confundidog por estos mismos problemas. 

Los adolescentes deben lograr ciertas metas que la soci~ 

dad dictamina y este logro es impedido por una serie de fact~ 

ros culturales. La falta de oportunidad para omanciparso, --

pueden llevar· a una prolongaci6n de esta dopondoncia. La inc~ 

pacidad para establecer una identificación sana con el padre 

del mismo sexo puede sor una causa principal de porturbaci6n. 

La mayoría do los adultos ostSn gravemente preocupados -

por la discutida rebeldía do los adolescentes. Se considera -

que el adolescente está resentido con la autoridad, entro la 
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rebel16n directo y el disgusto normal que se siente por ser 

dirigidos o contrariados en deseos y actitudes. Colm (1951) 

piense que paro el preadolescente es necesario rebelarse en -

cierto grado o las normas y los valores de sus padres, poro 

llegar o s~r un adulto sano. Sin embargo los padres deben so~ 

tener un papel de autoridad poro dar al niño la firmeza y es

tabilidad que necesito (Powell, H., 1975). 

En cuanto a los sexos, se ha visto, que lo sociedad es-

pera que los varares de todos las edades expresen sus emocio

nes más abiertamente que los muchachas, con excepci6n del mi~ 

do, porque esto hoblnrlo de cobnrd1n, lo cual no es ttbien'' -

visto un los hombres, (Hurlock, E., 1980), En diferentes po-

!ses se han hecho un sinnómero de estudios e investigaciones 

pare obtener datos acerca de lo emocionalidad del adolescente 

lo moyor!o de los cuales subruyon lo presencia de uno emocJo

nnlidad oumcntodn durante este peri6do de la vida. L¡1s inter

pretaciones de estos estudios suelen variar y en ocasiones -

contradecirse, pero las conclu~iones generales son muy parecL 

dos o lo mayoría de los estudios realizados en odolescenteo -

norteomériconos. 

Se puede decir que s! existe un morcado incremento e~ lo 

emocionnlidod durante lo adolescencia, más no necesariamente 

dcsencodenor4 en un problema emocional serio de adulto; como 

yo se h& ido mencionando, es de crucial importancia la socie

dad que rodea ol adolescente y claro está, el tipo de fomilio 

de lo que forma parte y de lo que observe su culturo. Se ha -
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visto que la sociedad no exige al adolescente que controle 

sus emociones en todo momento o en todo lugar. En cambio, e~ 

pera que aprenda cu&ndo os que debo expresarlas y cuSndo debe 

controlarlas. También espera que aprenda las pautas de condu~ 

ta emocional socialmente aceptables y que rochase las que no 

son socialmente aceptables. Se espera que el control emocional 

aumente con la edad. 

El reconocimiento do los problemas relacionados con el -

adolescente parece ser mundial, ~unque on realidad estos pro

blemas no se pueden conlliderar como universales, pues ~an - -
existen muchas sociedades primitivas en las que no han sido -

estudiadas las perturbaciones (si es que cx1stcn). Es proba-

ble que si en estas sociedades primitivas no existen problo-

DüG emocionales o disturbios on loe adolescentes, so inicien 

cuando la civili%aci6n les llcquo y su soc~odad uo estructuro 

mejor1 por otra parto, tambi6n os probable que si ya existen 

algunos problemas en ellos so intensifiquen con el cambio so

ci41 mencionado. La educaci6n, el mayor desarrollo induntrial, 

la mccani%ación, cte., parecen ser factores que aceleran la -

ap4rición de campos comunes de conflicto adolescente. 

En la transición desde la moralidad infantil hasta la -

adulta, el adolescente debe aprender quú es lo que ol qrupo -

espera de sus miombrou y lueqo asumir responsabilidad por su 

propia conducta. ~ara que esta transici6n sea afortunada, el 

adolescente dube1 11 cambiar las actitudes y valores que int~ 

gran sus conceptos morales infantiles y 2) asumir el control 



de su propia conducta (Hurlo¿k, 1980). _Uno de los factores -

que incluye en la maduracibn de la ·moral del adolescente es 

la experiencia familiar. En general los padres de los ado

lescentes no permiten que sus hijos cambien ln cscencin de 

su moral (Thurnher, Sopence & Lowenthal, 1974; Powell (1975) 

afirma que la mnyoria de los padres deben trasmitir, y de -

hecho lo hacen, fielmente los valores morales que ellos po-

scen y se ha visto que entre más parecidos sean los valores 

familiares, las actitudes de los j6venes hacia sus padres r~ 

flejarán esos valores ambientales. 

Rogers (1978), considera que la moral y los valores del 

adolescente, contribuyen a la formaci6n de su filosofin de -

la vida o a formarse su concepto de cual serla la vida ''ide

al''. Como la adolescencia es una etapa de cambio, de cuestiQ 

namientos y confrontaciones, es importante para el joven 

cuestionarse los valores morales que hasta hoce muy poco con 

sideraba como indiscutibles; pretende formar sus propios va

lores y con ello una nueva moral que lo haga sentir m&s in-

dependiente de sus padres y más proKrcsista; sin cmbarHo muy 

a menudo todo este ímpetu de cambio es simplemente un peri6-

do corto que más que nndu suele reflejarse coma rebeldin ha

cia las normas sociales establecidas. No obstante en algunos 

j6venes este inter6s por preguntarse acerca de sus valur~s -

puede llegar o ser una búsqueda constante la cual no cesa -

basto encontrar lo filosofía de la vidn que los satisfago. 

Tal como el desarrollo de las actitudes, el desarrollo 
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de lo conducta moral y de los valores morales durante la ad.!?, 

lescencia, esrá intimsmente relacionado con las experiencias 

ambientales del individuo. Burstin (1953) realizo una inves

tigación con adolescentes con lo finalidad de obtener datos 

acerca del desarrollo de la moralidad y obtuvo como resulta

do el indcntificar tres etapas: lo primero, una preocupación 

por cosos concretas materiales; la segundo, una preocupoci6n 

por los valores y la tercero, una fose de descubrimiento de 

si misma en lo que el adolescente toma conciencia de su per

sonalidad Único, de su responsabilidad individual y de su p~ 

pel dentro de lo sociedad. 

Poro cunado un nifto llego o lo edad de la odolcsccncio, 

se puede dcclr que, por lo general, ya tiene un conucimicnto 

deaarrollado de lo que en situaciones cspeclftcas es bueno y 

malo. Tambi6n ha aprendido ya algunos conceptos murales gen~ 

rules de lo que es liueno y malo, auni¡ue MC1icr11lme11te c~;tus -

los aprende de uno manera mcclnica, por medio de condiciona

mientos, entrenamiento especial, o 111 instruccibn de los pa

dres. Desufortunndnmcnte muct10 de ese aprendizaje carece de 

significado. Un nifio aprende que el h11ccr cicrti1 co~a eHt6 -

mal y que por ello ser.í. =tigado; sin embargo no comprende -

la raz6n por la cual no debe ejecutar ~leterminadu conducta, 

ya que raro vez se le dan razones de por que se le reotrin-

gen ciertas cond11ctas. M6s tarde cuando sen m~yor y pueda -

comrrender el significado, ~prendera a no realizar ciertas -

conductas para evitar el peligro, por ejemplo. 
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Por lo tanto, al crecer es posible que el joven respon

do a situaciones que exigen decisiones morales, en t&rminos 

de respuestas cspccificomentc aprendidas. Si no ha aprendido 

una respuesta especifica adecuado o uno situación dada, es ~ 

dificil que seo capaz de generalizar o partir de otros res-

puestas, porque no tiene conciencia de lo relación que ~sto 

podría guardar con la situoci6n presente. 

Lo mayoría de los adolescentes aceptan su ignorancia de 

por que ciertos respuestas o patrones de conducto están cqu~ 

vacados, Tombién son pcrfcctomentc concicntcs de lo incstabi 

lidod de los podres en cuanto que suelen verbalmente transmi 

tir cierta in{ormoci6n de lo que no se debe y de lo que se -

debe hacer y por otro lado, su conducta no siempre lo reÍUCL 

zo, Poro el adolescente que es un ser critico y que busco e~ 

contror respuesta o su mundo que lo rodeo, es muy dccepcio-

nentc toparse con un mundo de adultos inconsistente y volu-

ble; lo cuol propicio en gran medi1io su rebcldln anle los -

mandatos de los adultos. 

Se ha encontrado qua las mujeres adolescentes, tienen -

menos diíiculludes poro realizar la trnnsici6n hacia unu mo

ralidad adulta que los varones, sobre todo porque lo prepara 

ci6n moral que se les dio a los cl1icos desde temprana edad, 

(ue m6s estricta y porque aprendieron que siguiendo las nor

mas de su cultura tendrían mayor prestiRio personal. Los j6-

venes por el contrario, aprendieron que violando los leyes y 

mandatos de su sociedad les traerlo mayor prestigio, se les 
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vería como ·"audac~s y .valienteá'" coii~kh"eim/.1961)". 
·La culturo jue&n .un pa'pe_~- in-~Y -i~port~;~t.e-'eR 'ei desarro

llo moral del ad~lescente, · ~~:- ~s:· acé·p~~b].·~- ·_~e e.ir que tal mo

ral es adecuada y tal no lo es¡_ yo que·:-dependiendo ~e lo po-

bleci6n a: la_ que se perten~ZC:~: · c-i~r·t.-~s ~óriductas serán "mo

ralesº y otras. no. lo -ser.IS.'~ ··y ciutzii·,_eBte~_- Ó1~i~as si estarán 

dentro de la moralidad de otra -poblnci6n. 

Lo religión es otro t6pico de gran importancia dentro -

del trotado de la adolescencia. Aparte del hecho de que lo 

religi6n tiene gran influencia sobre los valores morales y, 

en grado menor, sobre las actitudes sociales; su importancia 

principal radico en que con frecuencia, junto con los valo--

res morales y los actitudes sociales, crea conflictos en los 

adolescentes. Los adolescentes reciben los primeros conccp--

tos de este t6pico de sus padres y ul llegar u lu ndolcsccn-

cia, empiezan a dudar de los valores morales creencias re-

llgosas en los que hasta entonces hablan crcido ciegame11te; 

de ah! que surga un conflicto j a menudo, sentimientos de --

culpa. 

No obstante la importancia de la religi6n como parte --

del desarrollo del adolescente, se puede decir que 6sto ha -

ido perdiendo importancia desde los años setentas. Parece --

que las restricciones de ln sociedad (prohibiciones) se han 

hecho m6s aceptables, aunque también el rechazo a la violen-

cin ha aumentado, es decir, los adolescentes poco o poco han 

ido aceptando que la sociedad en lo que viven se conforma 
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de ciertas normas y leyes que. se deben seguir para la edecu~ 

tla convivencia; sin einbar8o,. por otra parte existe un fuerte 

recha~o por el uso ·de la violencia para el ejercicio de di-

chas normas o leyes de cado sociedad, (Conger, J., 1976). 

Hsce._olgunas ·décadas, la preocupación acerca de la rel.1, 

g16n, incluyendo puntos especificas tales como et pecado o -

la asistencia a le iglesia, eran considerados generalmente -

como uno fuente mayor de conflicto durante lo adolescencia. 

Supuestamente este era un periódo de conversión religioso, -

en la que el adolescente se sent!a sumamente cercano o la rs 

ligi6n y esta ere sa¡roda para 61; sin embargo, ahora parece 

ocurrir lo contrario dentro y fuero de ln iglesia, lo opi- -

nibn pnrece ser, que por algunn rnzón, ln religión se dehili 

ta gradunlmentc o hnstn puede dcsnpnrccer durante el peri6do 

de la adolescencia. 

Los te6ricos de ln adolcsccncin han mnni[csludo su preQ 

cupacibn por este npnrente desintcris y esto se debe princi

palmente n que consideran que no existiendo una religión en 

ql adolescente, ~s más probable que presente conductna delia 

cuentes. Se tiende n ver a ln rcligibn como una nyuda en la 

prevención de conductas nmornles y delictuosus. 

El lugar que ocupa la iglesia dentro de la vidn de la -

comunidad ha sido ultcrndo, de mnncra sustancial en los 6lt! 

mos cincuenca afias. Anteriormente era muy com~n que Ch ln~ -

comunidades rurales y en pequeñas comunidades urbanas, lo r~ 

ligibn fuero el centro de la vido fomiliar, educnt!va y so--
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cial; incluso el señor cura era un personaje cuya importan-

cia y vcnerabilidad no eran discutidas. 

Actualmente las ciudades son muy grandes y difícilmente 

la iglesia se encuentra accesible a todos los miembros de -

lo sociedad: no obstante que la religi6n tiene mayor influeu 

cia en las comunidades rurales (Anderson, M,, 1980), que en 

las urbanas, estas también han sufrido un decremento paulat! 

no en el poder de sus iglesias sobre el comportamiento y las 

actitudes adolescentes. 

En general, se coincide en que las creencias religiosos 

se van volviendo más abstractas con la edad; los niños pequ~ 

ñas consideran a Dios como una persona que está muy cerca y 

que los vigila. Los adolescentes lo consideran como un ser o 

uno fuerzo extruna que es inalcanzable. También hoy un 

acuerdo en pens«r que los adolescentes muestran un disgusto 

y hasta cierto punto un recha~o por los prácticos religiosos 

se vuelven criticas y ponen en tela de juicio las actividn-

de~ de lo iglesia. En muchos adolescentes el retirarse de lo 

igl~sio es pasajero, ul llegar n lo edad adulto temprunu se 

reinteRron u su iglesia y hosto pueden volverse miembros ac

tivos de elld; sucede generalmente con el matrimonio y lo -

llegado de los hijos. Ocurre también que algunos deciden com 

biar lo religi6n de sus padres por otra que consideran mus -

adecuado o simplemente seguir con lo misma sin practicarla y 

sin seguir los principios mas fundamento les, (Powell, H., --

1975). 
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Actualmente se puede. ver que eXist~. un .i.nteré&' de parte 

de la iglesia por atraer a los _j6venes~a:~lla; es común que 

en los iglesias exista un.-sa16n· desiinado-·para orsani=ar ac

tividades con jóvenes, como serian retiros espirituales que 

suelen hacerlo~ en lugares atractivos con la finalidad que -

quizá en la primera instancie el adolescente asiste mas por 

deseo de salir de coso e ir con jóvenes de su edad, que por 

un fuerte sentimiento religioso. Otra actividad común poro -

los j6venes que participan en la iglesia es el dar clases de 

catecismo a niños pequeños, poro lo cual ellos se preparan -

primero. Esto suele gustarles porque se sienten útiles y en 

un momento dado hasta importantes de poder enseñarles algo n 

los niños. También cuando la iglesia necesito fondos poro al 

g6n arreglo de la mismo, frecuentemente encarga a los j6ve-

nca la organizaci6n de unn serie de cv~ntos parn ohtener nl

go de dinero y estos parecen realizarlo con entusiasmo y 

gran interés. 

Como se ha venido diciendo, n los adolescentes les ngr~ 

da pertenecer a un grupo con el cual se identifiquen no solR 

mente en cuanto a la mismu cdud o clase sociocultural, sino 

también que tengan un inter~s com6n por algunas actividades; 

es a::;¡ .:¡ue el pertenecer n grupos de "jornadas" (suele llamÍ!, 

rscle de esta manera a los grupos de j6vencs que participan 

en actividades de su iglesia), parece ser uno buena oportuni 

dad de satisfacer este deseo de pertenencia y de ofiliaci6n, 

Al parecer los adolescente de poblaci6n rural, suelen -
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seguir mas con la tradición al continuar con la misma de sus 

podres y con las mismas prácticas dentro de lo mismo; quizá 

por esto el adolescente de pobloción rural presenta menos -

conflicto en ésto área de su desarrollo que el adolescente -

de pobloci6n urbana. 

En cuanto o las posibles di[erencias ~exuoles en lo re

ferente al desarrollo religioso del adolescente, se 110 visto 

que en toda edad y en todas los religiones, los mujeres con

curren o lo iglesia de manera mas regular que los hombres -

(llur lock, 1980). 

1.2 DESARROLLO SOCIAL: 

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido al hogar como 

lo unidad básica dentro de la cual se de§orrollu el indivi-

duo, En esto u11idod, que es ln fuente primario Je lo social~ 

&uci6n, el individuo aprende como funciona su sociedad ~ de

sarrolla los patrones de conducta que le permiten funcionar 

de manrra efectiva en esta. Hucl1os de los valores, actitudes 

o intereses que posee el adolescente, tienen su base en ln -

influencia tempranu de la vida fam1linr. 

Si11 embargo, es dentro de estu 11nidad b&sica donde una 

buena parte del conflicto entre el mundo del adolescente y -

el del adulto, tiene lugar, especialmente porque los padres 

son los adultos con 4uienes mas contacto tienen los j6venes. 

Estos patrones de conflicto, generalmente surgen en lu 

pubescenc·ia )' pueden existir conflictos entre padres y niilos 

antes de este pcri6do, pero nunca con la intensidad y signi-
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ficancia dada durante la adolescencia (Powell, M., 1975). 

Harcelli D., Ajuriaguerro J,, 1986 y Powell, M., 1975,· 

coinciden en afirmar que durante la adolescencia surge uno -

relaci6n conflictiva entre padres e hijos. 

Horcclli (1986), menciono que uno de los porticulorido

dcs del adolescente es ser una persona que reclamo con vigor 

su outonom!o e individualidad, pero que es todovio profunda

mente dependiente de su cuadro familiar, de lo estructuro de 

lo familia y de lo personalidad de los podres y que o menudo 

aparece como uno de los factores dctcrminontcs de los que se 

llamo ''la crisis de la udolcsccnciu'', Por otro lodo English 

(citado en Powell, 1975) coincide con Marcclli (19B6) al mcn 

cionor que la adolescencin no es la etapa feliz que podrla -

ser, porque lrccuentemcnLc los ndultoR ngregnn mns con{lic-

tos de los necesarios n este peri6do. Parece ser que los - -

adultos se preocupan demasiado por ln conducta del ndolc8cen 

te y suelen molestarse ul ver que este no obedece, que no -

trnbnjn lo su{iciente, que no coopero en casa, que es rebel

de, etc. Debido n estos y otros temores el padre esto cons-

tantmente angustiado y con dcmnsindn frecuencia reKana o cn4 

tigo al joven, lo merezca o no. 

Desde el punto de vista epidemiol6gi~o, las diversos en

cuestas estndlsticos ponen ~n evidencio la incidencia de lus 

situaciones fnmilinrcs anormales (en sentido de ln norma so

cial) sobre ln frecuencia de los trastornos de las conductas 

del adolescente, teniendo uno influencia significativo los -



39. 

temores de los podres, transmitidos al adolescente, (Harce--

111, 1986). Rutter y colaboradores (1976), observaron que d~ 

versos problemas psicol6gicos, detectados en los adolesccn-

tes, tenían una rcloci6n directa con diversos indicios de p~ 

tolog!o familiar como un divorcio o discusiones parentales 

cr6nicos, problemas psíquicos de los podres, inestabilidad 

de los podres, etc. 

Por otra parte, las encuestas efectuadas a adolescentes 

''problema'' muestran que existe uno tnso de 1nsotisfncci6n -

muy clavada nl trato que perciben de sus padres hacia ellos, 

o los encuentran dflmasiado severos o bien demasiado permisi

vos, o muy agobiantes o inaccesibles. Las tasas de insotisfa 

cci6n son claramente mas elevados que en uquéllos adolescen

tes caracterizados como ''normales'', En resumen, se puede de

cir que entre mas manifiesto un comportamiento potol6gico el 

adolescente, mas insatisfactorios, conflictivos o pobres pa

recen ser tos relaciones entre estos y sus podres (Morcellt 

y Ajurioguerrn, 1986}, 

Tonto Leclercq J., 1967, como Powell M., 1975, parecen 

estor de acuerdo en que lo adolescencia es uno época de lo -

vida en que el ser humano se separo en parte de lo [nmilin 

con vistas a prepararse paro formar uno por su cuento, Se -

considero que después de posar la pubertad, en cierto senti

do yo esto enmancipodo; sin embargo, lo culturo en que vivi

mos evito que lo enmoncivnción sucedo en lo etapa de lo pu-

bescencio, El adolescente debe seguir siendo dependiente del 
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ambiento hogareño porque la sociedad no est& preparada para 

concederle un lugar en el mundo de los adultos. 

So sabe que el grado de emancipaci6n que el joven logra 

durante la adoleeconcia, tondr& una influencia decisiva en -

la que logre de adulto. Si no logra tener ninguna indepondon 

cia en este nivel, puedo quedarse dependiendo do los padres 

mayor tiempo de su vida adulta. 

Con frecuencia los padres ejercen una pros16n indebida 

sobro sus hijos, bajo la justlficaci6n do evitarlos algunos 

de los escollos que ellos mismos experimentaron al crecer. -

Generalmente se entristecen y en ocasiones so molestan al -

ver que sus hijos rechazan su ayuda y que profieren tropezar 

poro experimentar por el mismos. El a~olasconto llegart even 

tu4lmente a aceptar las ideas de sus padres acerca de las c2 

sas que puede evitar# pero no aceptará todos sus puntos. Co~ 

tinuar~ buscando sus propios caminos y experiencias y es muy 

probable que ~ata sea una roacci6nmás positiva quo la do 

aceptar todo cuanto lo digan sus padree, sin previo cuestio

namiento. Estas experiencias lo ayudarán a adoptar patrones 

de conducta adecuados a la vida adulta. 

La familia urbana do occidente tiene varias caracterís

ticas que la diforencían claramente do los sistemas familia

res del tipo que suelo encontrarse on las sociedades rurales. 

Una sociedad industrial (urbana) requiero todavía un -

sistema familiar estable para mantener personalidades equi-

libradas en los hombres sujetos a exigencias encontradas, y 
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poro asegurar lo debida socializaci6n de los miembros nuevos 

de la sociedad. Sin embargo, los exigencias ocupacionales, -

que traes consigo movilidad geográfico y social implican un 

nivel menor de participacibn de los adultos en el sistema f~ 

miliar mas amplio. Por estos rozones las sociedades urbonas

industriales se caracterizan por unidades {amiliores nuclea

res relativamente estables pero aislados. 

Por otro porte, se ha visto que las relaciones de los -

miembros de la [amilio rural se describen mejor en términos 

de los patrones generales por la uniformidad de hábitos y 

asociaciones. Toles patrones se van formando dentro de lo r~ 

tino de coda din en su trabajo y el hogar. Los relaciones de 

los padres con sus hijos y de los hijos con sus podres caen 

reiteradamente en patrones regulares y esperados de esta - -

clase que di(ieren poco e uno población a otro. 

En este tipo de poblaci6n (rural) los podres tienen una 

posici6n de superordinaci6n extremo y los hijos uno subordi

nación extrema: en esta poblaci6n la madurez (isiol6gicn 

tiene poco o nada que ver con la madurez sociol6gicn: la 

edad cambia poco los modoa de dirigirse unos a otros y los -

tratos y consideraciones reciprocras en las relaciones intcL 

nas de la (omilia rural. Las posiciones relativas de las PDL 

tes deben establecerse en términos de los acontecimientos -

que ocurren entre ellas. Por lo que conforme sucedan cambios 

dentro de la familia, se iron redefiniendo dentro de la mis

ma. 
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A diferencia de la familia urbana, este tipo de familia 

suelo ser muy unida ya que los numerosos años de asociac16n 

íntima en los actos y los acontecimientos de una vida en e~ 

mGn estructuran adaptaciones muy completas y lazos emocion~ 

les muy !ntimos entre todos los que comparten la vida, Como 

so mcncion6 en párrafos anteriores, los adolescentes dopo-

blaci6n urbana Suelen irse retirando de su familia en bGsqu~ 

da de nuevos horizontes de trabajos y de vivienda y en con-

traposición con esto argumento, oc tiene a los j6vones que -

pertenecen a una familia de población rural, los cuales apo~ 

tan su mano do obra para integrarla nl trabajo que ya ost~n 

realizando sus padres, ya sean campesinos o agricultores, tE 

dos los miembros do la familia tienden a trabajar en la mis

ma línea que sus padres, (Anderson, H., 1980). 

Con lo anterior no sería difícil pensar que la influen

cia de la familia sobre el desarrollo de cada adolescente os 

muy grandor incluso podría suponerse que la tan nombrada - -

"crisis do la adolescencia~ se debe en gran parte al énfasis 

que cada familia pone en los mismos adolescentes. Por ejemplo 

se conoce que ln familia de poblaci6n rural, en cuanto su -

hijo deja físicamente de ser niño, so le ve como una fuente 

de trabajo y (por lo tanto de ingresos) de ahí que se concl~ 

yo que difícilmente le darán importancia a los posibles cam

bios ~psíquicos" que se don a consecuencia de la adolescen

cia. Por otro lado, en familias de poblaci6n urbana, los pa

dres suelen estar más pendientes de los cambios que se pre--
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sentsn en sus hijos, ademAs de preocuparse mas do lo que pu~ 

den ver o escuchar de su medio. por el hecho de vivir en una 

sron ciudad y por lo mismo tener mas posibles "peligro'' o -

que enfrentarse. 

Se ha visto que existen diferencias sexuales en cuanto 

o los relaciones familiares de los adolescentes. A cualquier 

edad, los chicos creen que sus madres prefieren a sus hijos 

varones y estos suponen que sus padres se inclinen por sus -

hermanos. Esto lleva o que el adolescente tenga mayor fric-

ci6n con su podre del mismo sexo. Esto problernAtico se YO 

mas morcado durante lo ndolcsccncio temprano, el parecer, 

mas tarde se uten~n, (Uurlock, E., 1980), 

El proceso de socinliznci6n empiezo muy temprano en lo 

niñez CU!lndo el niño aprende u conformarse a ciertos normas -

estructuradas por el grupo social familiar nl que pertenece. 

Al continuar su desarrollo, aprende tambien a adaptarse y -

conformarse o otras normas de grupo, a las reglas generales 

que impone lo sociedad. 

Lo socinlizaci6n es todo un proceso activo por el cual 

va posando el ser humano y sufriendo cambios influenciados -

por el medio en que se encuentre, Este proceso de socializn

ci6n, también esta influenciado tonto por los pudres como -

por los grupos de iguales (amigos de la mismo edad); durante 

ln niñez los padres tienen lo principal influencia en el de

sarrollo social y ol inicio de lu ndolcsccntc temprana estos 

pierden importancia poro ganarla el grupo de iguales; lo in-
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fluencia de los amigos inc~ementa con la edad, mientras que 

lo influencia ·de los p~dres de debilita (Bernd, 1979; Bixen

stine, De· Corte, y Bixenstine, 1976). Sin embargo, los pa- -

dres sigue~ siendo uno mayor fuente de avisos y gula a tro-

vés de la 8-dolcscenci-o (Dou\•an, Adelson, 1966; Kandel }' Le-

eser, 1972; citados en Tao Hunter, l9R4), (Sebnld }' White, -

1980). Al parecer lo influencio de los podres y pares, comp~ 

ten por la conformidad de los adolescentes o por responder o 

las peticiones de los mismos, (Fumiyo Too Hunter, 1984), 

Con los podres lo reloci6n que existe es de autoridad -

unilateral, en la que los padres imparten conocimientos ya 

construido n los niílos y con los amistades, por otro lodo, -

existe uno reloci6n mutua o recíproca en lo que ambos miem~-

bros comporten iguales privilegios de exprcsnr opiniones di

vergentes, son igualmente escuchados y construyen juntos 

nuevas ideos (Fumiyo Too Hunter, 1984). 

A medida que el niílo se vn acercando a ln ndolesccnciu, 

siente la necesidad de buscar nuevos caminos y pretende lih2 

rnrsc lo mns posible de las ligas familiares y relacionarse 

con grupos o individuos de su misma edad (Powell, H., 1975). 

Por otro lado, Nickel (1980), coincide con lo dicho por 

Powell (1975) al referirse nl desarrollo social del ndolc- -

scente, indicando que lns nuevas relaciones del adolescente, 

con personas de su misma ~dad le favorecen el proceso de de4 

cubrimiento de si mismo y al mismo tiempo le facilitan las -

espcricncins fundamentales de aprendizaje para la adqu~si- -
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ct6n y mantenimiento ~e contnc~os sociales que los empiezan 

a pr.eparar para el_ enfrentamiento con el mundo adulto '/ a la 

vez con Per&oTia-s del sex.o opuesto. 

La tmpot'tanc.io del desa,rrollo eoeinl durante la adale-

sc.encin. se ve reforzada por el hecho de que muchos de los 

problemos a los que deberé enfrentarse el adolescente, son 

de indole social. El joven debe enfrentarse a las normas so

ciales de su cultura y adoptarse a ellas; adem&s de encon- -

trorse ahorn, ante situaciones mas complejas que durante la 

niñez. 

Mucho se ha hablado ecerc.n del adolescente como un ser 

un tanto marginado, que tiende a buscar ~rupos de ''igunlcs» 

para formar pandillas y este termino parece tener unn conno

toci6n ncRativn: sin embargo, nl contrario de la crcencin P2 

pulnr, no todas lns pundillns son producto de los medios suh 

normales o mnr¡inodos: como tnmpoco ser mie~bro de unn pandi 

llB SiRni[icn ser delincuente: no obatante que si e~lstcn --

odol~~centes que adquieren conductas delictuoflas dentro de -

una pandilla, s~ considera que el pertenecer a estos grupos, 

desempcftn un papel importante en la aoctalizncL6n del oda- -

loscente, al oy~dorle a desear nceptnr el putr6n <le vida - -

ndutla cuando crezca, (Powell, M., 1975), 

Al aumentar su edad y familiaridnd con el medio social, 

el ndolescentc adquiere mas seguridnd. Al tcn~T moyor con- -

fianza en si mismo debido ~ la aceptación y n lo uprobn~ión 

J~l grupo, el individuo sera capa~ de funcionar udccuodamcn-
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te por si mismo, No obstante que aún necesita de lo nprobo-

ci6n y de lo nccptactón del grupo, yo no niega su personali

dad como antes y ahora busco atraer lo atcnc16n de los otros 

miembros del grupo, mas que esconderse entre ellos. Con este 

aumento de la confianza ~n si mismo, el adolescente busco -

mas llamar la atención que el obtener oproboci6n. En algunos 

casos incluso, hnsto puede comportarse de una manera no opr2 

boda por su grupo de iguales, si a través de esta conducta -

logra llamar lo atención u obtener algún reconocimiento ªªPR 

roda o deseado, En algunos cosos la búsqueda de otenci6n pu~ 

de ser por medio de expresiones toscas y cxogcrndos, obtc- -

niendo como resultado uno reacción desfavorable. Cuando -

aprende lo que es aceptable y lo que no lo es, motlificuró su 

conducto. Este proceso de socializact6n continúo o trnvés de 

la adolescencia, al convertirse el individuo en unn pernona 

capaz de aceptar sus responsabilidades nnte ln sociedad, 

El adolescente mayor comienza a huscar mas la dproha- -

ci6n de los adultos que la de su grUJ>O de iguales a diferen

cia de los adolescentes menores que buscan mas la aprobnci&n 

del grupo de iguales que la de los adultos. El adolescc11te -

mayor es mas aceptado por los adultos, su manera de compor-

terse y su intelecto se asemejan mas a lo que los adultos -

consideron aceptable, Probablemente los edultos aún perciben 

a los j6venes con cierta conducta social diferente al de 

ellos, pero la brecha que existe entre ambos ya es mucho me

nor a la existente entre el mundo de los adolescentes tcm- -
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pranos y los adultos. Los podres al darse cuento que sus hi

jos adolescentes se inicien en octividodes propios de adul-

tos, como serio lo búsqueda de empleo, el inicio de una vide 

universitario, cte., consideren importante darles mayor_ res~ 

ponsabilidod y un tato de adulto poro osi irlo prepaiondo 

pare su yo no ton lejano vide independiente, (Powell, H., 

1975). 

Bárbaro H. Ne~mon (1976), en su articulo acerca del ''d~ 

sorrollo de lo intcrocci6n social desde lo infancia hasta lo 

odolcscencin", menciona que una persono hoce impacto sobre -

el ambiente social a trové~ de sus logros y su conducto in-

terpcrsonnl. Por otro lado, fumiyo Too Hunter (1984), amplia 

lo dicho por Newmon al decir que los relaciones interpcrsonA 

les pueden corilCtcrizurse c11 t6rmi11os de ''contenido, cuull-

dad y patrbn de interncci6n'' y que mucho ele ln influencio de 

socialización cg ~~diado u truv6s de las interacciones inteL 

personales, Siguiendo con Newmon (1976), se puede observur -

que elln tumbién huce énfasis en el cambio de patrones con-

ductoles de socinlizoci6n o través del desurrollo, menciona 

que el estilo intcrper9onn1 del niño puede ir cambiando de -

acuerdo n las exigencias del medio pero conservando su osen

cin, lo cual se convertirá en un elemento esencial de lo peL 

sonolidod adulta, Pnru describir el proceso de evoluci6n del 

estilo interpersonal; se les presto otenci6n a dos componen

tes principoles de lo interacción social: como cognoscitivo 

y otro emociono!. 
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Por otro lado se observa como va cambiando la estructu

ra cognoscitiva, el intelecto, el pensamiento, en fin, el r~ 

zonamiento del adolescente, ante diversas siLuactones en las 

que tiene que manifestar su habilidad social, Y por otro la

do, se toma en cuenta el aspecto emocional, el cual dificil

ment se separa del cognoscitivo, de ahi que frecuentemente -

el adolescente no sea capaz de reaccionar racionalmente ante 

un conflicto social sino que impulsivamente descargo toda su 

emoci6n sobre algún asunto de tipo social, 

Algunas de las ganancias en flexihilidad y orientaci6n 

en lo realidad que se logran en la edad escolar media, se -

pierden temporalmente en la adolescencia temprana. Las habi

lidades de interacción, particularmente la empatla, la toma 

de un rol, y el compromiso, pueden padecer un ''sobre-involu

cramiento'' con la ansiedad acerca de los sentimientos de - -

''inadecuaci6n" personales y deseos de aceptación, (Ne~man, -

1976). 

El énfasis en el egocentrismo durante la adolescencia, 

no le dd el cr~dito completo a la creciente capacidad para -

el liderazgo, toma de decisiones y planeaci~n. que también -

caracteriza al desarrollo interpersonal del adolescente. Co

mo miembros de equipos, clubs y organi~aciones en comunidad, 

los adolescentes empiezan a funcionar en vnrius n~bientes -

donde las autoridades adultos, no necesuriamente est~n pre-

scntes. Aprenden a dirigir lu conducta de grupos de iguales 

y u tomar decisiones personales significativas por si solos. 
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Se vuelven mas independientes de las opiniones y juicios de 

sus padres y mas sensitivos a las normas y_ metas.de lo cul-

tura de su edad. El incremento de habilidades conceptuales y 

pensamiento abstracto, caracterizado por el deserrollo del -

pensamiento en la etapa de operaciones [ormoles (Pioget, -

1969), permite a los adolescentes generar ideas acerco de e~ 

mo se pueden desarrollar los relaciones y crear ideales para 

sus propias relaciones futuras. 

Se considera que en la adolescencia tordia, la persona

lidad del individuo esta lo suficientemente consolidado para 

producir un estilo interpersonal integrado, que conviene las 

necesidades personales básicas y las actitudes sociales. En 

esta ctopn el adolescente ya es capaz de entender las ncccsi 

dadcs de interncci6n social de otros. Su efectividad como -

participante en los grupos socinles, depende tanto de su cu

pacidud o habilidad pnra evaluar su propio impacto en otros, 

como de 1u capacidad de darse cuenta de las e~pcctativns que 

otros tienen de su conducta. El estilo interpersonnl del - -

adulto es el resultado 1ic tres elementos esenciales: u) lu -

habilidad de ln persona paro establecer sentimientos de int! 

midad, ccrcuniu y compromiso con ntros, (Erikson, 1950, ci

tado en Newmnn, B., 1976); b) su habilidad para usur el len

guaje e[cctivamcnte y c) su motivación cognoscitiva. Si se -

considera que estas tres Arcas de desarrollo constituyen los 

componentes de una conducta interpersonal madura, se pueden 

analizar las di{erencius individuales en el estilo intcrpcr-
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sonol examinando l~s compoil.cnt.es de c'ad·a· etapa, (Newman, - -

Unn 

. ' ., .,_ ' . . : 

caract~ris·~-i~~-:-_de~·.:·~:d~-~~scent8 donde el mundo so- -

1976). 

.:· . ''. ' . 
cial interviene directam"e~te. es en el desarrollo de las asp.i 

raciones. 

En un lenguaje popular ''ambición" y ''espiraci6n'' suelen 

utilizarse indiscriminodsmente. Sin embargo en uno dcfini- -

ción de deccionario, la ambición significa ansia de honores 

de superioridad, poder de éxito; por otro lodo, espiración -

significa el anhelo por lo que est6 por encimo de uno con el 

progreso como meto última. 

Existen aspiraciones inmediatas y remotas. Los inmcdio-

tas son metas que el individuo se fija poro el futuro inmc--

dieto. Los aspiraciones remotas son metas para el futuro. -

Cuanto mis inmediato es el objetivo, mis probabilidades hay 

de lograrlo; se sabe que lus metas remotas, muy frecucntcmen 

te empiezan como objetivos separados en lo vida, que tarde o 

temprano se adaptan al plan de vida del individuo. 

El ''nivel de aspiración'' es ln pauto que una persona e~ 

pero alcanzar en una realización determinada. Es la discrc--

panela entre las metas alcanzadas y los fijadas (llurlock, E. 

1980). Una persona puede ser realista si pretende llegar a -

determinada meto, y tiene posibilidades de 6xito y puede no 

serlo si por el contrario duda de su capacidad y no emprende 

el camino hacia la meta, 

La nspirnción se vn desarrollando desde que el nifio el 
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pequena. mucho antes de la adolescencia. El niño a tener as

piraciones tipicamente suyos, yo sean realistas o no; cloro 

que estas aspiraciones se ven modificadas por lo influencia 

social, lo que espero lo sociedad que logre un individuo, in 

fluye en su logro o frocuso y asi mismo en la creaci6n de 

nuevos aspiraciones. Los podres son factor determinante paro 

la creación de niveles de aspiración en los adolescentes¡ -

proporcionándolo con entusiasmo y oprobaci6n ante el 6xito y 

con lo censura ante el fracaso. Adcm6s los podres se crean -

uno im6gen de lo que su hijo será o logrnr4 y lo dirigen hn

ci a ese comino. 

Se l1n visto q110 alHunos grupos socittlcs presionan poco 

n sus hijos pnro qu~ apunten u un grnn ~xilo vocacional r SQ 

ciol; otros ponen t11do su cmpcfto un ello. De ah( •1ue nlgunus 

sociudndes 9c¡1n ¡1rogrehlutus y otras sP 4ucden en lu me<lio-

criolod. 

El ndolc~cente suele contnr n sus compaíleros cu61c~ son 

sus metns y ello hocu que se esfucrze m~s por alcunz;1rlos, -

pnro evilur el posible rechazo y burln <le los amigos 111 no -

logrnr lo que se t1nbío propuesto. Se 110 visto que el frncnso 

en la ndolcsccncio es perjudicial par tres rnzunes: 1) el -

fracaso puede convencerlo de que por sí mismo no logrur6 no

do, que necesita de la ayudo de los dem6s; con ello s~ duvu

lón su nutoim~gcn; 2) se vuelve incapaz de evadirse de sltua 

clones en las que ~ruvcf un posible fracnso; 3) no intento 

uno nueva empresa y 'ns expectativos y opiniones ajenos lo -
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inEluyen más en el outoconcopto, que en ceulquicr otro ctopo 

de la vida; y que este estó muy succptiblc o lo que en su m~ 

dio, (Hurlock, E., 1980), 

No obstante que o casi tod~s les gustarle tener un mc-

jor estatus; muchos suelen munifestar que se sienten sotisf~ 

chas con lo que han logrado y que no desean m6s nado, esto -

se puede deber al miedo el cambio y el temor de si este será 

socialmente aceptable o no, La manera de sentirse (eliz ca -

convencerse a si mismo acerca de que estdn completamente s~ 

tisfcchos con lo logrado, 

······--···""-'- _,,,. -- . 
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II,- METODO 

:?.l. DISEflO DE :IHVESTIGAC:ION 

En la revisi6n anterior se dej6 ver que la adolescencia 

es una etapa del desarrollo del ser humano en cuyos cambios, 

actitudes, sentimientos, deseos, intereses, aspiraciones, 

etc., intervienen tanto los factores socioculturales como big 

16gicos y psicol6gicos, sin embargo se pudo observar que fre

cuentemente la influencia social es mayor que la biol6gica. 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, se consider6 do 

gran imporLa11cia realizar un cuestionario do t6picos de la -

adolcscuncia en doi;1 poblaciones mexicanas diforeutcs, una r.!:! 

ral y otra urbana. se decidió tomar dos muestras do adolcs-

centes de ambas poblaciones ya que los estudios transcultu-

ralos suelen arrojar datoa de gran interGs1 adom5s se podr!a 

ver si esta influencia realmente se estS dando ontrc estas -

dos poblaciones oc adolescentes mexicanos, y en quo Sroa del 

desarrollo dol adolescente es que la in(luoncia os m5s o mo

nos significativa. Siendo el inter6s principal de este estu

dio la investigaci6n de posibles diferencias en las diforon

tcs Srcas del desarrollo de estas dos poblaciones. 

Por otro lado, se dccidi6 estudiar al adolescente por -

ser una etapa poco estudiada en México y no estudiada en ro

laci6n con influcnci~ sociocultural. El conocimiento del 

~dolosconte mcxic~no ost~ria incompleto si so estudiara sol2 

mc1itc al adolescente, ya sea do ~na poblaci6n rural o de una 

poblaci6n urbana, lo cual generalmente so profiere por cucs-
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tiones prácticas. 

Al ser un estudio de tipo descriptivo se esperar!a est~ 

blecer las posibles diferencias de respuesta a tópicos de la 

adolescencia entre los dos tipos de población, y con ello na 

mentar el campo de conocimiento del edolescente mexicano. 

Les variables de este estudio son: 

1) Tipo de población: rural y urbana 

2) Sexo: masculino y femenino 

3) Edad: 13 - 14 anos (secundaria) 

lb 18 años (preparatoria) 

4) Tipo de respuestas al cuestionario de tópicos de 
la adolescencia 

(V.I.) 

(V.I.) 

(V.I.) 

(V. D.) 

En donde V.I., equivale o variable independiente y, - -

V.D., a vnriable dependiente. 

2.2. SUJETOS: 

En esta investigación participaron un total de 250 su--

jetos, distribuyéndose, de la siguiente manero: 

SEXO 

'REPAHATORl A 
"ECUNDARI,\ 

TIPO DE POBtACION 
RURAi, 

EM. MASC. 

32 20 

43 32 

75 + 52 

127 

URBANA 
FEM. MASC. 

38 24 
31 30 

69 + 54 

123 

• 114 
• 136 

• 250 

Desglozando el cuadro anterior, se puede ver que la - -

muestra estuvo formada por ocho grupos: 1) mujeres de poblo

ci6n rural de preparatoria; 2) hombres de poblaci6n rural de 

preparatoria; 3) mujeres de poblaci6n rural de secundario; -

4) hombres de pobloci6n rural de secundaria; 5) mujeres de -
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poblaci6n urbana de preparatoriar 6) ho=brea de poblac16n u~ 

bana de preparatoriat 7) mujeres de poblaci6n urbana de so-

cundaria1 y 8) hombres do poblaci6n urbana de secundaria. 

Del total de la muestra, fueron 127 sujetos pertenecie~ 

tos a la poblaci6n rural y 123 sujetos pertenecientes a la -

poblaci6n urbana1 adem&s se puede ver que en total !uoron --

144 sujetos del sexo femenino y 106 suj~tos do sexo masculi

no1 por ~lti~o, se observa que del total do la muestra, 114 

sujetos se encontraban en preparatoria y 136 sujetos en sc-

cundaria. 

Los j6venes que formaron la muestra pcrtenec!an, como -

ya se mencion6, a dos poblaciones distintas (rural y urbana) 

y a dos 9rados escolares diferentes (preparatoria y socunda

ria) 1 las edades do estos sujetos fucron1 

Para secundaria entre 13 y 14 años de o~ad. 

Para prcpar~torla entre 16 y 18 años do edad. 

Los estudiantes de preparatoria do poblaci6n urbana asi~ 

ttan al segundo grado de la preparatoria vocacional No. S do 

la ciudad de M6xico1 los portencciontos a la poblaci6n rural 

y al mismo grado, asisttan a la escuela preparatoria Vonusti.!_ 

no Carranza do un pueblo del Estado do H6xico, llamado Aculco. 

Dicho pueblo ostS situado a 120 km. por la carretera M6xico

Quor6taro. 

Los estudiantes do secundaria de la ciudad de H6xico, -

asisttan al segundo año do secundarla on la Secundaria T6cn! 

ca No. 17¡ y los jóvenes del mismo grado, de poblaci6n rural 
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R la escuela SecUnd8C-iB Ofic:lol No. 121 Alfredo del Haza Vé

lcz, también situada en ·;.c-~lc~. 

Se dec_idib -_cl"egir-:estudiantes del 2o. año de secundaria 

y del 2o. de_ pr~pa~ato.r"iá, por considerar ,que entre los 13 y 

18 años es, en términos generales, cuando se está posando -

por lÓ época de la odolcscencio; tópico a investigar en este 

estudio. 

1.'3. tNSTRUMENTO: 

El instrumento que se utilizo en esto investigoci6n fue 

un cuestionario no publicado, elaborado por el Dr. More -

Ehrlich y lo Mto. Elena Cohcn en 1984; ambos expro[csorc& de 

la Escuelo de Psicología de lo Universidad Anáhuoc, y di.roe-

tares iniciales de este proyecto. El investigador colaboró -

con los autores del cuestionario, en algunos cambios hechos 

al mismo. 

El cuestionario cst6 formado de 57 reactivos de respueA 

ta estructurada, redoa;nllos en forma ofirmativs, en donde el 

sujeto elegirá de entre dos opciones, cierto o falso, para -

responder n coda enunciado. 

Este cuestionario aborda ocho 6reas del desarrollo del 

adolescente, a saber: (apéndice 1). 

l. Desarrollo dol concepto 

2, Desarrollo Sexual 

3, Desarrollo Emocional 

4. Desarrollo Moral 

5. Desarrollo Religioso 
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6. Desarrollo Social 

7. Desarrollo de las Rela~iones Familiares 

8. Desarrollo de las Aspiraciones 

Las presuntos que corresponden a codo &ren, son las si

guientes: 

l. DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO: 5, 13, 21 1 30, 38, 46 y 

S4. 

2. DESARROLLO SEXUAL: 6, 14, 22, 31, 39, 47 y SS. 

3. OtSARROLLO EMOCIONAL: 2. 10, 18, 27, 3S, 43 y 51. 

4. DESARROLLO MOU.AL: 6, 24' 33, 41, 49 ' S7. 

s. DESARROl.LO RELIGIOSO: 7, 1 s. 23, 32, 40, 46 y S6. 

6. DESARROLLO SOCIAL: 1 • 9, 1 7' 26, 34, 42 y so. 
7. DESARROl.LO DE l.AS REL. FAMILIARES: 4' 12, 16, 20, 2S 

29, 37, 4S y 53, 

B. DESARROLLO OE l.AS ASPIRACIONES: 3, 11, 19, 28, 36. -
44 y 52. 

Lo• reactivos de cndn subeBtnln se encuentran en de sor-

den poro evitar que ~l adolescente se diera cuento de los d¿ 

fcrcntcs áreas que obnrcn el cuestionario; con ello se supu

so que los sujetos contcstorion con mayor libertad. 

El instrumento fue dividido en dos secciones A y B, los 

primeros 34 rcacti~os formaron ln sccci&n A y los siguientes 

23 constituyeron la sección B. Se hizo de cstn man~ra, debi

do u que íue utilizada como hoja de rcsvucsra una tnrjctn -

(ver apéndice 2) para ser leida por una computadora con lec

tor &ptico: ln cual constn de 34 columnas. 



SR. 

En las tarjetas aparec!an algunos datos personales que 

les fueron solicitados a los adolescentes con el objetivo de 

facilitar la clasificación de éstos. Los datos solicitados. 

fuero: edad, grado escalar y sexo. 

2.4. PROCEDIMIENTO: 

Al comenzar la recolecci6n de datos para esto investiga 

ci6n, se acudió a diferentes escuelas secundarios y prepara

torias procurando que estas instituciones tuvieran un olumn~ 

do lo mAs homogéneo posible en cuanto su nivel sociocconómi

co; esto se hizo principalmente, controlando el domicilio en 

que se encontraban las diferentes escuelas. Flnalrnentc se 

eligieron la secundaria No. 17 y le Vocacional No. 5 de In -

ciudad de México ya que en ~stas los autoridades se mostra-

r6n m6s accesibles y cooperadoras con la presente investigu

c16n. Una vez proporcionudn la uutoriznci6n para ln aplica-

ción del cuestionario en la ciudad de H~xico: se dccidi6 ir 

ni pueblo de Aculco e~ el Estado de H~xico. Se eligi6 este -

pueblo, debido n que no obstante la cercanla con la ciudad -

de M~xico, es considerado una poblnci6n rural. Tanto las au

toridades de la escuela Secundaria No. 121 Alfredo del Hazn 

V6lez como de la escuela Prepnrutorin Venustiano Cnrrnnza de 

Aculco se mostrnron entusiastas con esta investignci6n, pro

porcion6ndo todas laff facilidades para la rcalizaci6n satis

factoria del estudio. 

Una vez elegidas las escuelas en las que se trabajarla, 

se pidi6 a los profesores, que se encontraban en ese momento 
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dando clase, que dijeran a loa alumnos,que la clase termina

r!a un poco antes de la hora acostumbrada para participar en 

una investigaci6n. 

El escenario, en todos los casos, fue un sal6n do cla-

ses com~nr con la dnica diferencia que se alinearon correct~ 

mente las bancas y se separ6 un poco m&s de lo acostumbrado 

a un alumno de otro. 

Las instrucciones dadas a los adolescentes, fueron las 

si9uientesi 

"Estoy realizando una investi9aci6n con adolescontos, -

tanto de 90CUndaria como de preparatoria, de la ciudad de H! 

xico y de Aeulco, con la finalidad de obtener mayor informa

ci6n acerca do las posibles diferencias existentes entre es

tas dos poblaciones respecto a diferentes t6picos del desa-

rrollo de la adolescencia. Sus respuestas scrjn complotamcn

to con!idencialos y Gn1camonto ncrvirSn para analizarse on -

conjunto. 

El cuestionario que les entregará consta de 57 afirma

ciones a las que ustedes contostarSn con una "c" si ost!n do 

acuerdo y con una "f" si ostSn on desacuerdo. 

Por favor llenen los datos do identifi.caci6n (edad, 9r~ 

do escolar y sexo). Huchas gracias." 

Las respuestas al cuestionario, las emit!a ol adolesce~ 

te eu un,i. tarjeta (ver .lplíndi.cc 2 para ser lc!da por un.i COE!; 

putadora, y ah! mi.smo llenaba los datos do i.dontifi.caci6n a~ 

tes menci.onados. 

La aplicaci6n del cuesti.onario en cada escuela so llcv6 
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e cabo en una sola sesión, cuya duración fue apróximadamcnte 

de unos 40 minutos. 

Cabe aclarar que primero se realizo un estudio piloto, 

con el objetivo de que el investigador descubriera posibles 

fallos en el cuestionario; es decir, si existían preguntas -

cuyo rcdacci6n fuero incomprensible o si los instrucciones -

dados eran poco claras o poco precisos. De hecho hubieron 

algunos reactivos cuyo redacción tuvo que ser cambiado ro 

que lo mayoría de los adolescentes mostraron dificultades de 

comprensión en dichos reactivos; adcm6s se descubrió que se 

debla explicar más acerco de le forma en que debían colocar 

sus respuestas en los tarjetas poro ese fin. Lo pruebo pilo

to únicamente se llcv6 o cabo en los escuelas de ln ciudad -

de México y fue con 200 sujetos de ambos sexos y de ambos -

grados, (prcpnrutoriu y secundnrin). 
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R ES U L TA O OS: 

Lo primero que se realizo en esta investigación fue una 

evaluación del instrumento utilizado en términos de con(iebi 

lided como escala total y de los reactivos como integrantes 

de les diferenlcs eubescalns. Para este finalidad se llevo a 

cabo une corrcloci6n entre reactivos y la escalo total y una 

pruebe de confiabilidad de división por mitndes de Spenrmnn 

Brown, 

La Tablo 1 que a continuaci6n se presento manifiesta el 

unálisis de confiabilidad de lo escalo total; que resulto 

ser muy bajo, tcniéndo que ser eliminados 27 reactivos: (l. 

3, 4, 6, 7, A, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 31, 33, 36, 39 

40, 44, 45, 47, 4A, 49, 52, 53, 54), cuyo corrclnci6n re9ul

to negativa o menor a .10, 



TABLA 1 , ANALISlS DE CONFIABILJDAD ~E LA ESCALA TOIAL 

No. de Reactivo Correlaci6n de reas Alpha cuando 
ti vos y total exclE. se elimina el 
~cndo el reactivo. rc"t::f.vo 1 

1 .09205 ,54180 

2 .27547 .52761 

3 -.23347 • 5(1591 

4 -.22306 .5712R 

5 .12657 • 53946 

6 .09168 , 541B7 

7 -.00017 • 55039 

B .08009 . 54298 
g .08456 • 54228 

10 .11424 3964 

11 ,02571 • 54566 

12 .18803 • 53304 

1 .19858 .53217 
14 .03792 .54640 

15 • 16522 .53778 

1 .11988 • 53910 

17 .01901 .55120 

IB .28724 ,52179 

-.02966 ,54664 

20 -.10771 .56157 

21 • 3054 2 • 52717 

22 ,R487 .54226 

23 • 1 7385 ,53424 

2' -,02923 .54722 

25 ,213R5 ,521}(16 

26 .13431 .54066 

27 • 1621 H .53562 

2R . 12868 .54035 

29 .1332CJ .53790 

30 • 31l07 • 52'l76 

11 ,08638 .54230 

3 .18915 ,53478 



33 05013 54536 

34 .22575 .52A25 

35 .2024R .53099 

36 .03490 .54647 

37 .25764 .52591 

38 .37170 ,51326 

39 -.00229 .55103 

40 -.01611 .55274 

41 .19436 ,5332(1 

42 .22777 ,52A29 

43 .30651 .51993 

44 -.00691 • 54 670 

45 -.20220 • 56714 

46 .2JOSR .52774 

47 -.060RA .55584 

48 .04295 • 54466 

49 .07504 ,54303 

50 .15502 .53646 

51 • 21137 ,53006 

52 ,07461 .542AR 

53 -.12496 .56326 

54 ,OSADO • 544 92 

55 • llo99R ,53612 

56 • 11231 .S39A2 

57 ,34552 ,51651 

CORRELACION ENTRE FORMAS - ,J96R4 

CORREL,\CION POH MITADES SPEARHAN-BROWN - .56820 
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Como segUndo aspecto se consider6 importa'nte, tomar nu.!!. 

vamente todos los reactivos de lo escala total paro analizar 

la confiabilidad de estos dentro d~ ·cado subescalo, (toblos 

2-9); obteni~ndose como resultado 1~ eliminación de todos -

oqu~llos reactivos cuya correloci6n_ ~ra·~egativa o menor a -

. 10. 

De la siguiente manero: 

DESARROLLO SOCIAL: 1, 9, 17, 26, 50, 34 y 42 (todo la escala) 

RELACIONES FAMILIARES: 4, 12, 16, 20, 25, 29, 37, 45 y 53 -

(todo le escalo) 

AUTOCONCEPTO: 5 Y 54 

SEXUAL: 6, 14, 22, 31, 39, 47 y 55 (todn lo cscolo) 

MORAL: 24, 33 y 49 

En el coso de los reactivos 34, 42 (Social); 53; (Fami

liar); 6, 22 (Sexual); no obstante que su correlación no re

sulto ni negativa ni menor o .ID, se decidió climinnrloo PºL 

que lo mnyorln de los ~eoctivos de su RUbescnln si fueron 

eliminados, considerándose poco interesante conservar uno 

subescolo de uno o dos reactivos. 



TABLA 2: ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE 
No. de Reactivo Correlación entre reas_ 

ti vos excluyendo el --
reactivo. 

5 .04683 

1 3 .20433 

21 .34663 

30 .34980 

38 .39346 

46 .27505 

54 -.12830 

CORRELACION ENTRE FORMAS• .27606 
CONFIABILIAD POR MITADES DE SPEARMAN-BROWN- .43267 

TABLA 3: ANALISIS 
SEXU,\I.: 

No. de Reactivo 

,, 
22 

31 

39 

47 

55 

DE CONFIABlLJOAD DE LA ESCALA 

Correlación entre rene 
ti vos y total excluye!!: 
do el reactivo. 

• 26752 

-.05420 

.32615 

-.08944 

-.09658 

,OOt.98 

- • 11692 

CORREl.ACION ENTRE FORMAS• ,07025 
CONFIABILIDAD DE OIVISION POR MITADES• .13128 

DE 

63. 

AUTOCONCEPTO 

Alphn cuando 
se elimino el 
renctivo. 

.45162 

.3!)061 

.33670 

.32965 

.261J26 

• 34781 

.56066 

DESARROLLO -
Alphu cuando 
se climinn el 
rencti\•o • 

-.20633 

• 11404 

-.23631 

• 14CJ14 

.15891 

.06650 

.17603 
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TABLA 4: ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE DESARROLLO -
EMOCIONAL: 

No. de Reactivo 

2 

JO 

18 

27 

35 

43 

51 

Correlaci6n entre ren~ 
tivos y total excluyen 
do el reactiv-0. 

• 18147 

.24145 

.29077 

,}5345 

.35199 

.33593 

• 36861 

CORRELACION ENTRE FORMAS• .40004 

Alphn cuando 
se elimina el 
rcnctivo • 

.54349 

.52580 

.50641 

.55468 

.47972 

,48731 

• 4 7348 

CONFIABILIDAD DE DIV!S!ON POR MITADES DE SPEARMAN-DROWN• ,57147 

TABLA 5: ANALISJS DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE DESARROLLO -
HORAL: 

No. de Reactivo 

R 

24 

33 

41 

49 

57 

Corrclnci6n entre rene 
tivos y total excJuyeñ 
do l'} rcnctl\•o, 

• I 3705 

-.OSI 21 

.04725 

.21591 

,06992 
,21297 

CORRELACION ENTRE FORMAS• .09862 

Alphn cuando 
se elimina el 
reactivo. 

, lfiRSS 

.33208 

.24279 

• 11 746 

• 22444 

.09746 

CONFIABILIDAD DE DIVISION POR MITADES DE SPEARMAN-BROWN• .17053 
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TABLA 6: ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE DESARROLLO -
RELIGIOSO: 

No. de Reactivo 

7 

15 

23 

32 

40 

4R 

56 

Correlaci6n entre reac 
tivos y total escluyeñ 
do el reactivo. 

• 41463 

.50931 

.20957 

.45177 

.39079 

.32313 

.39060 

CORRELACION ENTRE FORMAS• .46754 

Alphn cuando 
se elimino el 
rcnctivo • 

.60731 

.60123 

.67220 

.60239 

.61767 

• 63581 

.61505 

CONFIABILIDAD DE DIVISION POR MITADES DE SPEARHAN-BROWN• .63718 

TABLA 7: ANALISIS 
SOCIAL: 

No. ele Rcnctivo 

9 

17 

26 

34 

'2 

50 

DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA 

Correlnci6n entre rene 
ti vos y total cxcluyc:!i 
do el renct1.vo. 

-.01715 

-.14591 

-.16696 

-.15662 

• 1 5204 

• 1 5406 

,03123 

CORRELACION ENTRE FORMAS• ,04430 

DE DESARROLLO -
A lpha cuando 
se elimino el 
reactivo. 

.01453 

.14092 

.15866 

.14882 

-.21162 

-.20830 

-,03556 

CONFIABILIDAD DE DIVISION POR MITADES DE SPEARMAN-BROWN• .08484 
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TABLA 8: ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE RELACIONES -
FAMILIARES: 

No. de Reactivo 

4 

12 

16 

20 

25 

29 
37 
45 

53 

Correlación entre reo~ 
tivos y total excluyen 
do el reactivo. 

- 03936 

- 07880 

-.06540 

.OA665 

-.06905 

-.2 963 

,04525 
,16230 

-.OA026 

CORRELAC!ON ENTRE FORMAS• .07727 

Alpho cuando 
se elimino el 
reactivo. 

-.05656 

-.02330 

-,03432 

- .1922 l 

-,03051 

.09433 

-.12853 

-,01574 

CONFIABILIDAD DE DIVISJON POR MITADES DE SPEARHAN-BROWN• ,14346 

TABLA 9: ASALISIS DE CONFIABil.IDAD DE I.A ESCALA DE DESARROLLO -
DE !.AS ASPIRACIONES: 

No. de reactivo 

3 

ll 

19 

2R 

36 

52 

Correlación entre reo~ 
tivos y total excluyen 
do el react:I vo. -

.t. 1462 

,43364 

• 31312 

,39037 

.21264 

.47362 

.3A741 

CORRELACION ENTRE FORMAS• .47367 

Alpha cuando 
se elimino el 
reactivo 

.6072A 

.60432 

,63624 

.60829 

.67364 

.60126 

.60921 

CONFIABILIDAD POR M!TADES DE SPEARHAN-BROWN• .62816 
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Dado que la confiabilidad resulto muy bajo en el análi

sis por escalas se penso que probablemente los reactivos se 

encontraban mol acomodados dentro de codo subcscolo, por lo 

que como tercer tratamiento estodistico de los datos, se de

cidi6 hacer un análisis de Factores (con los reactivos que -

no fueron anulados), poro investigar si los reactivos de ca

do subescnlo realmente pertenccion o la subcscolo que se pre 

tendía o no, 

Los resultados se presentan a continuoci6n en la Tablo 

10. 



TABLA 10 HATRIX VARIHAX OE FACTORES ROTADOS: 

FACTOR 1 FACTOR II FACTOR 111 rACTOR IV !-"ACTOR V FACTOR VI FACTOR VII 

2 .t.0790 ·ººª"" -,07362 .ot.06t. ,07606 -.15337 • 11 748 

3 • J 80t. 7 -,06736 -,06t.32 • lt.365 .0630t. - • 19366 .10628 

7 -,Ot.181 .12681 ,63565 .02669 -,Ot.898 -.Ot.183 - • 05864 

R -,02Ut.4 -, l lOIH -.Ot.712 .09379 ,03917 .14189 .5Q276 

10 .20570 -,05777 -.2t.481 .08387 .08889 , 1 IR89 .02893 

11 .2107t. .17368 • 13673 .08466 -.03518 .13168 ,06741 

13 .44621 -,02578 -.02375 -,04314 -,05419 • 10533 ,OH79J 

15 .10250 .55840 ,38293 ,05589 ,01059 -,03215 -.07482 

IR ,41695 , 10750 ,03442 .02124 , 16632 • 154 12 -.11046 

19 -.03167 ,}7337 • 14396 .08741 • lf1364 , 1 7H2(J -.OH475 

21 ,48936 -,07510 .15371 • l 7156 ,OHH39 - • 2.5026 • 15077 

23 -.01943 ,04416 ,36533 ,04265 • 15145 • 1633) • 13505 

27 • 0694 7 • Oll+ 71 .02791 -,00995 ,07720 ,5Jtt6R • 12925 

2R . 23485 • 17)66 , l 46A2 -,05763 , 2üH 12 -,04:!84 • 1 t,6JH 

30 .4531 5 .06551 ,08150 .JIHHO ,01J94 I - • J t. 3'}9 ·ººº'•h 
32 , JOl'\39 .59504 .30596 -.OHU73 .02946 - ,025t.H • fl22 1 7 

35 • 31 JHt. -.067&2 -.07459 , O'.">SH7 .22208 ,21.849 - • 251 St. 

36 • 28 761. .21Júl+ • 176) 1 ,04)82 -.03178 , 1 Hf1)9 -,17f1J2 

3R ,f,3754 .18006 - • 1011.::. ,03ó41 ,06012 , 11{)6'j - • l lif16] 

40 -,05200 • 20819 , l+ 1 197 .02175 -, !fil 19 -·º 1 1 34 -,057hH 

" .Ol4HH • 07171 -,Ol'JJl, . 6í16fi 1 -,07321 - • 02 ~·IJ6 .0197.':> 

" • t.6542 -,01374 -.1546) • J 42Jt. • 1041JJ , 1610H -, 107'J6 

4, ,21JJ6R - ,07t.f12 - • l )61.2 .13369 , J 4(1HIJ .10413 • 1 :J(¡J') 

46 ,5049H - .033:.!'J -,022:.!t. -,0321H ,041.63 .016'51 -,03323 
~ 

4M -,07138 .67529 ,00048 • 0427') - • 01511 .o;u,21 - • 1 l 24H ;" 

51 .24547 ,03366 - ,OiJJO ,O'.l:l<J(, • 'j220'J , 1JS47 • 06250 



52 
56 

57 

.27634 
-.00820 

.23141 

.10635 

.35458 

-.11349 

,17345 

.29930 

.10887 

,05374 

.06694 

,44257 

• ) 6364 

-,34400 

.25179 

,01378 

,18670 

.12063 

.05634 
, 15432 

.19801 
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Se consideró que los reactivos .q~e se· relacionaban. con 

los 'diferentes factores, eran aquéllo-& en donde. su carga· era 

mayor¡ os! resulto que: 

Los reactivos: 2, 43, 35; 13~ 21 1 30 1 ·Ja,· 46; presenta

ron su mayor_ carga en el Fec'tor 1· (ver tabla 10); 'los reoct!. 

vos 15, 32, 48, 56; presentaron su mayor carga en el Factor 

II (ver tabla 10); los reactivos 7, 23, 40: tenían su cargo 

mayor en el Factor 111 (ver tablo 10), 

llubieron otros reactivos como el 51, 27 y 8, que prcsen 

tar6n su mayor carga en los Factores V, ll y VII succsivomcn 

te; sin embargo no fueron tomados en cuento por aparecer en 

formo aislado, Los mismo se hizo con los reactivos 41 y 57 -

que oporecier6n en el Factor IV, 

llno vez hecho lo anterior, se prosigui6 a darle al~6n -

6entido u estos resultados y se oliservo lo sig11ientc: 

FACTOR I que resulto estar formado por los reactivos 

(2, 13, 21,30,35, J8, 4J y 46) tenla en realidad reactivos -

de dos eubcscalns (comoestnbn formado inicialmente el instr~ 

mento); de In subescalu de Autoconcepto tomo los reactivos -

13, 21, 30, 38 y A6; mientras que de lu subesc11ln de clcsnrr~ 

·llo emocional tomo los reactivos 2, 35 y 43. 

El FACTOR II que se formo por los reactivos (15, 32, --

48 y 56) pcrtcnccínn u la misma subescaln prcvinmPntc forma

da (subescala de desarrollo religioso), 

El FACTOR III integrado por Jos reactivos (7, 23 y 40) 

tomo los reactivos de la subesculn de desarrollo religioso, 
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No obstante que los reactiv~s 15 y 32 presentaron su mA 

yor cargo en el Factor ti. se decidio poro fines de Análisis 

de Confiabilidad, incluirlos también en el Factor III, yo -

que pertenecían al mismo Factor inicial (subescola de desn-

rrollo religioso). 

Uno vez formados los tres factores yo mencionados se d~ 

cidió realizar un análisis de Confiabilidad paro éstos, obt~ 

niéndose los siguientes resultados: 

TABLA 11: ANAL!SIS DE CONFIABil.IDAD DEL FACTOR I 

No. de reactivo Correlnci6n entre 
reactivos y total 
excluyendo el - -
reactivo. 

2 .32505 
13 .53382 

21 .34597 

30 .37405 

35 .2R612 

JA .51036 

43 .42512 

46 .37499 

CORRELACION ENTRE FORMAS• ,46915 

Alpha c11ando -
se elimina el 
reactivo, 

.72315 

.68807 

.72067 

.71651 

.73330 

,6QOS6 

.70773 

,71772 

CONFIABILIDAD POR MITADES DE SPEARMAN-BROWN• ,63867 
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TABLA 12: ANALISIS DE CONFIABILIDAD DEL FACTOR 11 

No. de reactivo 

15 

48 

56 
CORRELACION ENTRE 
CONFIABILIDAD POR 

FORMAS• 
MITADES 

Correloci6n entre 
i-coctivos y total 
excluyendo el - -
reactivo 

.51088 

,50669 

.41400 

• 35G21 

.47737 

DE SPEARMAN-BROWN• 

Alpha cuando -
se elimina el 
reactivo. 

• 54487 

.52297 

• 59064 

,66972 

.61+624 

TABLA 13: ANALISIS DE CONFIABILIDAD DEI. FACTOR 111 

No. de reactivo 

7 

15 

23 

32 

40 

CORRELACION ENTRE 
CONFIABILIDAD POR 

FORMAS• 

MITADES 

Correlaci6n entre Alpho cuando -
reacti\•os y total se clir.i.ino el 
excluyendo el - - reactivo. 
rene t 1 vo 

.436/,5 ,4H020 

• 44646 ,51524 

.22686 .60375 

.36274 .53215 

,35246 • 53851 

,46173 

DE SPEARHAN-BROWN• .63176 
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No obstonte que el coeficiente de confiobilidod (ver t~ 

blos de 11 o 13) resulto razonable¡ sursió··1a ·pregunto: Lqu~ 

conexión pueden tener estos factores con lo realidad? y con 

excepción de la combinación de los factores II y III; los d~ 

tos hicieron dudar que los requisitos poro hacer An6lisis de 

Factores estuvieron satisfechos, viendo lo disparidad de los 

reactivos que se juntaron en un foctor, no hoce evidente que 

el postulado fundamento! de csusoción factorial estuviese s~ 

tisfecho. 

Con lo anterior se quiere hacer notar que en reolidod ~ 

contaba con un solo factor digno de onollzorsc y dado que se 

contaba en realidad con 57 reactivos que pod!on ser nnulizu

dos codo uno de manero independiente y que odem6s lu muestra 

que se utilizo (250 sujetos) en este estudio, no f11e ton pu

quoíla, se considcr~ m6s intcrcsnntu utiliznr los dntos roco

IectodoR, pura sor nnnli~ndos como integrantes de un estudio 

descriptivo y nsi obtener mayor información (IUO In que se P!!. 

drln obtener nl nnnliznr ~nicnmonto u110 subosc11ln conformada 

do tan pocos reactivos. 

Con bnse en lo dicho en el p6rrnfo nnterior, se decidió 

tomnr lu cscnln totnl como un cuostlonnrio c11yos renctivos -

no perteneciesen ¡1reclsamentc n uno escalo en pnrtlculnr y -

asi anullinr cocln reactivo de mnnern independiente. 

Lo primero que su hizo fue uno distribución de frecuen

cias por grupo J•ilf11 l~ proporcibn de sujetos qu~ hnbinn co11-

testndo nflrmotivomunto o los reactivso del cuestionario. --
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Une vez realizado esto distribuci6n de frecuencias (tabla --

14) se llevó a cebo uno (chi cuadrado) entre todos los 

grupos, con ende uno de los 57 reactivos; poro ver en cual -

de ellos diferien significativamente los grupos (el nivel de 

significancia usado fue~.-.05) los r'csultodos se muestran -

en la Tablo lli. 

Rccuerdese que se utili?.aron 8 grupos, a saber: 1) hom

bres de población urbano de preparatoria; 2) mujeres de po-

blnción rural de preparatoria; 3) hombres de población rural 

de secundario¡ 4) mujeres de población rural de secundaria¡ 

5) hombres de pobloci6n rural de preparatoria; 6) mujeres de 

población urbana de secundario; 7) hombres de población urb~ 

no de secundaria; R) mujeres de población urbann de prepara

torio. 
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TABLA 14: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS roR GRUPO. RESPUESTAS EN PORCENTAJF.S 
N~ 24 32 32 43 20 31 30 3R 

GRUPOl 2 3 4 5 6 7 8 

R 1 25 31 28 69 20 31 30 38 

E 2 A,3 31 16 23 30 )3 3.3 7,9 

A 3 83 84 81 76 85 Al 90 82 

C 4 58 59 43 74 SS Al 73 66 

T 5 4,2 6.3 19 

1 6 71 28 46 

V 7 45 56 78 

o 8 54 34 62 

9,3 15 

26 60 

91 60 

33 SS 

13 13 

13 13 

58 76 

9. 7 37 

7,9 

42 

"º 
21 

s g 29 25 16 23 30 19 20 42 

10 33 37 28 21 40 29 33 39 

11 87 Al 87 95 95 93 87 92 

12 17 IR 37 30 50 21 17 21 

13 25 28 28 39 15 13 6.7 24 

14 20 28 28 21 35 35 30 16 

15 79 93 91 98 Al 93 97 

16 41 43 78 72 45 55 53 34 

17 70 68 75 7(, 75 Al 83 71 

18 58 59 50 4q 30 39 43 76 

19 91 gf, 93 97 l 97 

20 62 S6 56 49 50 42 66 63 

21 8.3 12 22 19 15 3.2 7.9 

22 50 19 31 12 25 13 27 39 

23 12 22 47 33 30 19 33 lfl 

24 o 6.3 3,1 o 15 6.5 6.7 2.6 

25 70 66 72 77 SO 4R 53 42 

26 A.3 3.1 6.1 4,7 O 3.2 O 5.3 

27 91 79 72 67 AS 74 Q 74 

28 8.3 16 6.3 2.3 5 3 ~ 6.7 o 
29 29 19 37 26 20 32 17 42 

30 8,3 31 19 21 15 3.2 6.7 7.9 

31 42 65 62 67 50 77 67 87 

32 75 87 91 93 85 84 87 84 

33 70 69 69 63 70 84 77 87 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
.0001 

.0210 

,9308 

,0504 

.6569 

.0001 

.0017 

.0001 

.2727 

.6819 

,5369 

,OAJI 

.0512 

,5803 

.0234 

.0020 

.8921 

.0157 

,4483 

.5124 

.33AR 

.0068 

,0709 

.2020 

.0192 

.7802 

.2051 

.1895 

.2248 

.0254 

.0114 

.6432 

.2639 

s 
s 

s 
s 
s 

s 
s 

s 

s 

s 

s 
s 



34 46 37 56 46 45 68 43 29 

35 29 62 19 42 20 36 13 50 

36 1 72 72 60 RO 61 83 92 

37 33 56 31 26 35 26 13 34 

3R 21 53 37 53 35 39 17 55 

39 83 l,3 72 46 65 'i8 77 60 

l,Q 33 50 53 60 65 45 53 39 

41 25 19 28 19 25 13 17 16 

42 37 28 47 53 30 48 30 29 

43 29 53 37 44 45 4H 23 58 

'' 1 
96 93 g5 95 87 90 95 

45 83 68 66 72 65 81 77 76 

46 33 56 41 5B so 35 30 58 

47 75 87 50 SI 50 74 77 84 

4R 71 94 84 91 95 90 90 95 
49 21 19 12 20 32 23 34 

so 66 75 97 86 75 77 80 79 

51 66 69 56 65 65 64 53 68 

51 'i4 30 35 73 45 

54 25 25 41 23 25 32 43 32 

55 29 41 37 58 40 39 20 32 

56 62 78 78 Hl 85 52 77 68 

57 54 37 53 44 55 16 20 21 

GRUPOS: 

l• Hombres de población urbnnu de prcpnrntorio. 

2• Mujeres do población rurnl de preparutorin. 

3- Hombres dl! poblnci6n rural de secundaria. 

4- Mujeres de población rural de secundario. 

5• Hombres de ¡lobluci6n rural ele prcpnrntorin. 

6• ~lujeres de poblnci6n urbano de sccundrin. 

7- llot:1brcs dl! población urbnnn de secundaria, 

R• Mujeres de población de preparatorio, 

.0789 

,0003 

,0010 

.03li9 

.0059 

.0128 

.2Rli0 

.8105 

, 1512 

.0946 

,5"16<J 

.7210 

.0836 
,0005 

,0765 
.3461 

.1647 

.8823 

.0112 

,5700 

.0738 

.0011 

S• Diferencias siRnificotivn, de acuerdo ol nivel fijado (,OS). 

s 
s 
s 
s 
s 

s 

s 
s 

s 
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Se puede observar en la tabla 14, que en las respuestas 

en las que los 9rupos difor!an si9nificativamonte fueronz la 

1, 2, 6, 7, e, 15, 16, 18 1 22, 25, 30, 31, 35, 37, JB, 39, -

47 1 52, Sl y 57. Siendo en total 21 reactivos. 

En los reactivos rosta"tes1 (3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 

17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55 y 56), las di fo--

rancias no resultaron ser significativas de acuerdo al nivel 

fijado. 

Tambi~n so puede ver que en los roactivos1 J, 4, 11, 17, 

19, 20, 27, 32, 33, 40, 44, 45, 48, SO, 51 y 561 la tendon--

cia de respuesta de los ocho grupos fue negativa. 

Hasta esto punto so tenla que on 21 reactivos los gru--

pos diferían siqnificativa~onto, incluso so sab!a cualoa 

eran esos reactivos¡ sin embargo so dosconoc!a cu~los do esos 

O grupos oran los que diferían entre s! en osos 21 ruactivos1 

por lo quo se llev6 a cabo el Gltimo análisis estadístico, -

·v~ el cual conaisti6 en otra/"- 1 haciendo todas las comparaci~ 

nos posibles entre pares de grupos. 

Loa resultados fueron los siguiontes1 
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T~llLA 15~ GRUPO UQHBRgS Dg POBLaCION URBANA DE PREf:AR~!ORIA 
GRUPO 2 3 4 5 6 7 8 

REACTIVO 
l + 
2 

6 + + + + 
7 + + + 
B .. + 
15 + 
16 + .. 
18 + 
22 + + + 
25 
30 

31 + + 
35 + 
36 + + + + 
37 

38 + + + 
39 + 
47 

52 + 
53 
57 + + + 

+ • Diferencia significativo. 
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TABLA 16 GRUPO 2o MUJER~S DE POBLACION RURAL DE PREPARATORIA 
GRUPO 2 3 4 5 6 7 A 
REACTIVO 

1 + + + 
2 

6 + + 
7 + 

8 + + 
15 

16 + + 
18 

22 + 
25 
30 + + + 
31 

35 + + + + 
36 + 
37 + + 
JA + + 
39 
47 + 
52 
53 + 
57 
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TABLA 17 GRUPO 31 HOMBRES DE POBLACION RURAL D~ SECUNDARIA 

GRUPO 1 2 3 4 5 6 7 B 

REACTlVO 
+ 

2 
6 + 
7 
8 . + + + + + 
15 
16 ·+ + + 
18 
22 
25 + 
30 

31 
35 + 
36 + 
37 
38 
39 
47 + 
52 
53 
57 + + 



TABLA 18: GRUPO 4, MUJERES DE 
GRUPO 2 3 
REACTIVO 
1 
2 

6 + 
7 + + 
8 + 
15 + 
16 + + 
18 

22 + 
25 
30 
31 
35 
36 + 
37 + 
38 + 
39 
47 + 
52 
53 
57 

f."i. 
;. ' 1 

SPiUR 

POBLACION RUR~L DE 
4 5 6 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

:n JJEllE 
~l~úGlEGl 
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SECUNDARIA 

7 8 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 
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TABLA 19 GRUPO 5: HOMBRES DE POBLACION RURAL DE PREPARATORIA 
GRUPO 2 3 4 5 6 7 8 

REACTIVO 
1 + 
2 + 
6 + + + 
7 + 
8 + + 

1 5 

16 + 
18 + + + 
22 

25 

30 

31 + 
35 + 
36 

37 

38 

39 

47 + + 
52 

53 + 
57 + + 
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TABLA 20 GRUPOR 6, MUJERES DE POBLACJ;ON URBANA DE SECUNDARIA 
GRUPO 2 3 4 5 6 7 8 

REACTIVO 
1 + 
2 
6 
7 + 
8 + + + + + + 
15 + 
16 
18 

22 + + 
25 + 
30 
31 + 
35 
36 + + 
37 + 
3R 

39 + 
47 

52 
53 + 
57 + + + + 
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TAI!LA 21 GRUPO 7 ! HOHBRES DE POBLACION \JRBANA DE SECUNDARIA 

GRUPO 2 3 4 5 6 7 a 
REACTIVO 
1 + 
2 + + + 
6 + 
7 + 
8 + 
15 
16 

18 

22 

25 

30 + 
31 

35 + + 
36 

37 + 
38 + + + 
39 + + 
47 + 
52 + ' 
53 + + + + 
57 + + + 
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TABLA 22 GRUPO "' MUJERES DE PORLACION URBANA DE PREPARATORIA 
GRUPO l 2 3 4 5 6 7 R 

REACTIVO 
l + 
2 + 
6 + 

7 + + 
8 + + 
15 

16 + + 
IR + + + + 

22 + + 
25 + + 
3D + 
31 + + 
35 + 
36 + + 
37 

38 + + 
39 
47 + + + 
52 + 
53 + 
57 + + + + 

Do lus tablas anteriores ( 15 " 22). so puede extrncr lo 

siguiente ' 
EL GRUPO OIFTF.RF. DE LOS GRUPOS: 

GRUPO REACTIVO 

2 6. ) 1 1 36. 3Bo 39 

3 7. 16. 36 

4 l • 6. 7. 15. 16. 22, 36. 3R 
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5 18 

6 6, B, 22, 31, 36, 57 

7 6, 7' 52, 57 

8 a, 31' 38, 57 

EL GRUPO 2 DIFIERE DE LOS GBllf05; 

GRUPO REACTIVO 

6' 22, 35, 36, 38, 39 

3 B' 16, 35, 47 

4 1 ' 7, 16, 37, 47 

5 6' 35, 47 

6 B' 18, 30, 37 

7 2, 30, 35, 37' 38, 39, 53 

8 2, 30 

EL GRUPO 3 DIFIERE DP. l.OS GRU['OS: 

GRUPO REACTIVO 

7' 36 

2 B, 16' 31 ' 47 

4 1 ' 8 

5 16, 18 

6 6, 8' 57 

7 57 

8 8. 15. 18. 22, 31 ' 47, 57 

EL GRUPO 4 DIFIERE DE LOS GRUPOS: 

GRUPO REACTIVO 

1 ' 6. 7' 15' 16, 22, 36, 38 

2 l ' 7. 16, 37' 47 
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3 1 • 8 

5 1. 6, 7 

6 1' 7, 8, 15, 25, 57 

7 1' 2, 35, 37, 38, 53 

B 1 ' 7' 16' 18, 22, 25, 36, 38, 57 

[;L GRUPO 5 DIFIERE J!E J.:OS GRUPOS: 

GRUPO REACTIVO 

2 6' 35, 47 

3 16, 18 

4 1 ' 6, 7 

18 

6 6' 8' 57 

7 2, 53, 57 

8 8' IR, 31' 47, 57 

Et. GRUPO 6 DIFtERE DE LOS GRUPOS: 

GRUPO REACTIVO 

6, R' '22. 31' 36, 57 

2 8' 18' 30, 37 

3 6, 8' 57 

4 !, 7' B' 15, 25, 57 

5 6' 8, 57 

7 R' 39, 53 

8 6, IR, 22, 36 

EL GRUPO 7 DIFIERE DE LOS GRUPOS: 

GRUPO RE.ACTIVO 

6, 7' 52, 57 
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2 2, 30, 37, 38, 39, 53 

3 57 

4 " 2, 35, 38, 47, 53 

5 2, 53, 57 

6 8, 39, 53 

8 18, 31. 38, 52, 53 

EL GRUPO R DIFIERE DE ~os GRUPOS: 

GRUPO REACTIVO 

R, 31, 38, 57 

2 2. 30 

3 7. 16, IS, 25, 31, 47, 57 

4 1 • 7. 16, 18, 22, 25, 36, 47, 57 

5 8. 18, 31, 47, 57 

6 6. 22, IR, 36 

7 18, 35, 38. 52, 53 

A partir de lns di[crcncios entre grupos se dctcrminu -

lo diferencia entre los grupos por reactivo. 

E:-1 EL REACTIVO 1 "PREFIERO A PERSONAS DE MI MISMO SEXO 

PARA CONVERSAR''. 

En este reactivo el srupo que estuvo m6s de acuerdo [uc 

el de mujeres de poblaci6n rural de sccundorio, y los que e~ 

tuvieron m6s en dcsucucrdo, fueron: el masculino de poblu- -

cibn urb~no de 5ccundarin y prcporntoriu, el femenino de po

blación urbana d~ secundario y prcpnrntoriu, el masculino de 

poblocibn rural de secundario y preporatoriu y el femenino -

rurul de prcporotoriu. 



87. 

EN EL REACTIVO 2 "SIENTO QUE NADIE HE COHPREDE". 

Los grupos: femenino rural preparatorio y masculino ru

ral preparatoria, fuerón los que estuvieron mós de acuerdo. 

Los grupos; masculino urbano secundario y femenino urb~ 

no prepurotorin fueron los que estuvieron mós en desacuerdo. 

EN EL REACTIVO 6 "ESTOY DE ACUERDO EN QUE l.OS HOMBRES -

TENGAN RELACIONES SEXUALES ANTES DE CASARSE". 

Las grupos: masculino urbano prcporotorin, y masculino 

rural preparatorio, fueron los que estuvieron mós de acuerdo. 

Los grupos: femenino rural prcparntorio 1 femenino rural 

secundaria y femenino urbano sccundnriu, [ucr6n los que cat~ 

vicrón mós en desacuerdo. 

l) Los criterios paro co11sidcrnr el grado de acuerdo o desa

cuerdo de los grupos hncin las respuestas, se obtuvieron 

en lo Tablo 14. 

EN EL REACTIVO 7 "ME GUSTA CUMPLIR CON LO QUE MI RELl-

GlON EXIGE". 

Los grupos: masculino rurnl secundario, [cmcnino rural 

secundario y masculino urbuno secundario, [ucron los que ce

tuvierón mós de acuerdo. 

Los grupos: urbano prepnrntorln, femenino rurol prepo-

rntoria y femenino urbono sccundnrin, fueron los que estu- -

vieron más de desacuerdo. 

EN EL REACTIVO 8 "ALGUNA VEZ HE FALTADO A MIS REGLAS MQ. 

RALES". 

Los grupos: masculino urbano preparatorio, masculino r~ 
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rol secundaria y masculino rural preparatoria. fueron los -

que estuvieron más de acuerdo. 

Los grupost femenino urbano secundaria y femenino urba

no prepnrutoria, fueron los que estuvieron m&a en desacuerdo. 

EN EL REACTIVO 15 "CREO QUE EXSITE. DIOS". 

El srupo: femenino rural secundaria. fue el que estuvo 

mñs de acuerdo. 

J.os grupos: masculinos urbano preparatorio y femenino -

urbano secundaria, fueron los que estuvieron meno~ de acuer

do. 

EN 1:.L REACTIVO 16 "NUNCA llA\' QUE DESOBEDECER LA OPINION 

DEL PADRE". 

J.os grupos: masculino rural secundaria y femenino rural 

~ccunduriu, fueron los que m6s de acuerdo estuvieron. 

Los grupos: maoculino urbano prcparotorln y femenino UL 

bano preparatoria, fueron lo~ que antuviaron m6s do dcsncueL 

do. 

EN E.l. REACTIVO 18 "A VF.CES SIENTO QUE l.A VIDA ES ~IUY Dl 

FICIL Y NO ¡,A l)ODRE SOPORTAR"• 

Los grupos: ferne11ino prcpurntoria y !omenino urb~no pr~ 

pnratoria, fuorbn los que estuvicrbn m6s do acuerdo. 

l.o~ srupos: masculino rurnl secundaria. femenino rurnl 

sccundnrin y masculino rurul proparntorin, (ucron los que 01 

~uvieron m~s en tlosucuerdo. 

EN El. REACTIVO 12 "ESTOY OE ACUERDO EN QUE LAS MUJERES 

TENGAN RE,\LCIONES SEXUALES ANTES DE CASARSE", 
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Los grupos: masculino urbano preparatoria y femenino UL 

bano preparatoria, estuvieron m&s do acuerdo. 

Los grupos: femenino rural preparatoria, femenino rural 

secundaria y femenino urbnno secundario, fueron los que cst 

vieron más en desncuerdo. 

EN EL REACTIVO 25 .,NUNCA HAY QUE DESODEDf:CER LA OPINION 

DE LA HADRE". 

Los grupos: musculino rural sccunJnrio y femenino rurol 

secundnrin, !ucrbn los que cscuvicr6n mhs de acuerdo. 

Los gru~os: femenino urbano socundnri" y femenino urba

no prcparntoria, fueron los que csLuvicron m6& en dcsncucrdo. 

EN EL REACTIVO 30 "PIENSO QUE NO SIRVO PARA ESTUDIAR". 

El grupo: femenino rural prcpurutorin, fue el que estu

vo mñs da ncucrdo. 

Los grupos: femenino urbano sccundnriu, mnscullno urbn

no sccuu<lar1n y femenino urbuno preparatoria, Cuerau los qua 

estuvieron más en desacuerdo. 

EU EL REACTIVO 31 "PARA TENER RELAICONES SEXUALES NECE

CESl'fO TENER UN LAZO AJ.'ECTIVO". 

Los grupos: femenino urbano s~cun<larin y fcmuntn~ urbn

uo proporatorin, furran los que estuvieron m&s de acuerda. 

Las ~rupos: masculino urbnno propurntoria y masculino -

rural prcparn~orio, fueron las que estuvieron mbs en dcsn- -

cuerdo. 

EN EL REACTI\.'O 35 " A VECES LLORO SIN SABER l'ORQUE LO -

HAGO". 
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Los grupos: femenino rural preparo.torio 1 femenino urba

no preparatorio y femenino rural secunderia 1 [ueron los que 

más de acuerdo estuvieron. 

Los grupos; masculino rural secundarla, masculino rural 

preparatoria y masculino urbano secundaria y masculino urba

no prcporotorio, fueron los que estuvieron más en desacuerdo. 

EN EL REACTIVO 36 "ESTO\' INTERESADO (A) EN PARTICIPAR -

EMPRESAS PRODUCTIVAS". 

Los grupos: mosculino urbano preparatorio y femenino llL 

bono prcpurotorio, fueron los que más de acuerdo estuvieron. 

Los grupos: femenino rural prcpurotorio, masculino ru-

rol secundario, femenino rural secundario y femenino urbano 

secundario, fueron los que estuvieron menos de acuerdo. 

EN EL REACTIVO 37 ''ME CUESTA TRABAJO RELACIONARME COR-

DIALMENTE CON MIS PADRES". 

El grupos: femenino rurul ¡1reparutoriu, fue el que est.!!. 

vo mús de acuerdo. 

Los grupos: femenino rural secundaria, femenino urbano 

secundnrio y masculino urbano secundaria, fueron los que es

tuvieron más en desacuerdo, 

EN EL REACTIVO 38 ",\ VECES PIENSO QUE :--lO LE IMPORTO A -

NADIE". 

Los grupos: femenino rurul preparatoria, femenino rurul 

secundaria y femenJno urbano prcpuratorta, fueron los que ca 

tuvieron más de acuerdo. 

Los grupos: masculino urbano prcpurntoria y masculino -
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urbano secundario, fueron los que estuvieron más en dcsocucL 

do, 

EN EL REACTIVO 39 "CONSIDERO QUE PUEDO llABLAR LIBREMEN

TE DE SEXO CON MIS AHIGOS 11
• 

Los grupos; masculino urbano preparatoria y masculino -

urbano secundaria, fueron los que estuvieron más de acuerdo. 

Los grupos; femenino rural preparatorio y femenino urbn 

no secundaria, fueron loe que estuvieron más en desacuerdo. 

Eri EL REACTIVO 47 "CONSIDERO QUE EL CAMPO DE TRADAJO D§. 

BE SER EL n1SMO PARA LAS MUJERES QUE PARA LOS HOMBRES". 

Los grupos: femenino rural preparatorio y femenino urb~ 

no preparatoria, fueron los que cstivicron más de acuerdo. 

Los grupos: masculino rural secundaria, femenino rural 

secundario y mnsculino rural prc.parntorio, fueron los que eL 

tuvieron rn&s en desacuerdo. 

EN EL REACTIVO 52 ''ME GUSTARIA DEDICARME A LOS MISMO -

QUE MI PADRE, EN RELACION AL TRABAJO". 

El grupo: masculino urbano secundario, [ue el que estu

vo más de acuerdo. 

Los grupos: masculino urbano preparatoria y [cmenino UL 

bano pre¡iaratorin, {ueron los que estuvieron mús de dcsncueL 

do. 

EN EL REACTIVO 53 "SIENTO QUE PUEDO PLATICAR DE CUAL- -

QUIER TEMA CON Hl PADRE''. 

El grupo: masculino urbano secundario, [ue el que estu

vo más de acuerdo. 
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Los grupos: femenino rural preparatoria y masculino ru

ral preparatorio. fueron los que estuvieron más en desacuer

do. 

EN EL REACTIVO 57 "HE TENIDO LA NECESIDAD DE CAMBIAR -

MIS VALORES MORALES". 

Los grupos: masculino urbano prcpurntoria, masculino r!!. 

rol secundaria y masculino rural preparatoria, fueron los 

que estuvieron más de acuerdo. 

Los srupos: femenino urbano secundnrino masculino urba

no secundario y femenino urbano prcpnrotoria, fueron los que 

estuvieron más en desacuerdo. 
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TV D 1 S C U S 1 O ,N 

Como fue establecido en un principio, el objetivo de e~ 

te estudio• de tipo descriptivo, fue el ver• si oxi'st.1nn dif!, 

rencias entre hombre y mujeres adolescentes de preporatorie 

y secundaria, de poblaei6n rural y urbana, en aus respuestas 

a t6picos de ln adolescencia. Con base en los resultados se 

aprecia que si parecen existir diferencias tnnto entre hom-

hres r mujeres, como entre poblaciones y grado escolar, 

A continuacio'n se analizarán cadn uno de los Zl reacti

vos en los que hubieron diferencias sisnificativns entre - -

grupos (ver Tabla 14). 

En el rcncttvo I (''Prefiero a personns de mi mismo sexo 

puru conversar''); se observo que el grupo de mujeres ~o po-

blncibn rurul de secundario difirió de todos los grupos res

tantrs, dundo éste unn respuesta que refl~jabn un acuerdo -

con este cnuncindo, mientras que los demhs ~rupos ll, Z, 3, 

5, 6, 1, 8) mostraron estar en desacuerdo. Comu ya ae mcn- -

c:iono, es IHHltil los 14 o tS año tp.a• la joven udolcsceutr: - -

vuelca su ntcncibn huela el sexo masculino yu qu~ untes <le -

cstu adn~. prefieren a niftus de su propio sexo pura convivir 

de acuerdo con esto se observa que c[ecLivnrnente, en est~ e~ 

tudio, resulto que los mujeres de sccundnrin de poblnci6n r~ 

ral prcferlnn o personas de su mismo ~exo purn conversar, a 

diferencio de los demús Rrupos. Tv6ricamcnte ~e cspcroba que 

los grupos de secundaria de arabas poblnciones y de nnboR se

xos, hubieran dodo una respuestn similur; uin cmbnr~o, es --
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probable que en la actualidad este cambio de actitud hacia -

el sexo opuesto, se esté dando más tempranamente, conservan-

do los de ambas poblaciones mnnifestor6n estor de acuerdo 

con lo que el reactivo plantea ; por otro lodo se observo 

que los grupos de mujeres de poblnci6n rural tonto de prepa-

ratorio como de secundaria, estuvicr6n en desacuerdo con lo 

dicho en cslc reactivo. Esto refleja alguno de los actitudes 

sexuales hacia el rol del hombre y de la mujer que prevole--

cen en nuestra sociedad. Es común que los hombres consideren 

que son m6s ''atractivos'' e "interesantes'', odem6s de ser m6s 

hombres, para los mujeres, si han tenido yo oglunos expcricl!, 

cins de tipo sexual; ndcm6s tombi~n es com6n que lo mujer de 

pobluci6n rural se cose a tempranu edud y generalmente lo 

hngu con j6vencs de su edad, por lo que aspire o que 6stos 

no hayan tenido relaciones sexuales untes de casarse, Los -
• 

ndolcsccntcs <le pobluci6n urbano de secundario, tombi6n est~ 

vicr6n en desacuerdo con este reactivo¡ uqui cabe decir que 

tnmbi6n es posible, que c11tre m6s .corto edad tcnRn lu ndo- -

!cscontc, prevalezco m6s lu preferencia por jóvenes que no -

hayan tenido relaciones sexuales antes de casarse, yu que es 

16gico c¡ue se sen m¿s idealista y se aferre m6s o los vulo--

res de este tipo, q110 o mayor edad (como on el coso de los -

prcpnrntorinnns de población urbano), en la que se vun deshg, 

chando ciertos valores por considerarlo~ carentes de reoli--

dad, adem6s de volverse m6s reflexibles en su interprctuci6n 

de lo moral, 
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Por otra porte, on el reactivo 22 (''Estoy de acuerdo en 

que las mujeres tenga# relaciones sexuales antes de casar- -

se")¡ se observo· que tanto los hombf'e$como los mujeres de P!!. 

bloción urbana de preparatoria, estuvieron de acuerdo con lo 

sedalodo en este reactivo, locuol indico nuevamente lo impoL 

toncio de la edad y lo pobloci6n a lo que nidos de uno pobl~ 

ción rural esta tendencia, quizá porque pertenecen a un gru

po más tradicionalista. 

Respecto al reactivo 2 (''Siento que nadie me compren- -

de''), se pudo observar que tonto hombres como mujeres de pr~ 

parotorio, de población rural, dieron uno respuesta manifes

tando estar de acuerdo con lo mencionado en este reactivo, a 

di(crenclo de los Rrupos, masculino urbano secundnrin y fom~ 

nino urbano preparntoria. Esto quiero decir que el tipo do 

poblaci6n influyo hnstu cierto punto en esto reactivo. Esto 

quizá se pueda deber a que proboblomontc en un ambiente ru-

rol, los discrepancias entre los adultos yn sean, maestros, 

padres u otro, y los adolescentes prcporntorianos, es mayor 

que entre adolescente y la genernci6n de sus podres, en una 

pobluci6n urbano; pues aunque inicialmente so planteo que 

en uno sociedad rural sus l1obitn11tos son m5s trodicionnlis-

tas, sim importar su edad, y que tienden n imitar m6s n ~us 

padres y a seguir el potr6n de vida de éstos; por otro lado, 

es importante mencionar que Aculco (de donde se tomo lo mue~ 

tro de adolescentes de poblnci6n rural) se encuentra muy - -

cercano a In ciudad de México y que poro sus adolescentes, -
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no es dificil tener contacto con un medio distinto. El ver 

que existe otro mundo que no es el de ellos puede suscitar -

una serie de cuestionomientos y emociones que pueden pravo-

car un estado de sentimientos de "inodecuoci6n''. 

En el reactivo 6 ("Estoy de acuerdo en que los hombres 

tengas relaciones sexuales ontes de casarse''); fue interesan 

te observar los resultados, ya que se pudo ver que los j6vc

nes entre 16 y 18 afias de edad pertenezcan los adolescentes; 

yo que los hombres de pobloci6n rural, suelen ser en este a~ 

pecto m&s tradicionalistas que los pertenecientes a uno po-

bluci6n urbana; adcm6s como yo se mcncion6 entre m6s cdnd se 

tengo se es m6s flexible en las actitudes hacia este t6pico 

(desarrollo sexual), Tanto 111s mujeres de poblaci6n 1·urnl de 

secundaria como tic prep11ratoria, nsl como lns mujeres ,¡e po

hlaci6n urban11 de secundaria; estuvicr6n en desacuerdo con -

este reactivo, la que refleja una postura dada quiz6, por un 

lado, por el tipo de poblaci6n del que se forme parte (ru- -

rol) que te6ricumentc es m&e tradicionalista; y por otro la

do por la edad que se tenga, como es el cuso de loa jovenci

tas de secundaria de poblaci6n urbana, de edad entre 13 y 14 

afias, siendo n esta edud, más estricto con los valores de tL 

po sexual. 

Por otro lado, en el reactivo JI (''Pura tener relncio-

nes sexuales necesito tener l1n lazo afectivo''), se observo 

que los grupos de mujeres de poblnci6n urbnnu, tanto de sc-

cundaria como de preparatoria dicrón una respuesta que re- -
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(tejo estar de acuerdo con este reactivo y los grupos de ho~ 

bres de preparatorio de poblaci6n urbann y rural; estuvier6n 

en desacuerdo. 

Nuevamente se manifiesto como pera el hombre es mhs "I! 

cil" tomar lo dccisi6n de tener una reloci6n seuxel que pare 

lo mujer; además esta última. tiende o pensar más en lo exi~ 

tencia de volares, como el amor, el corino a el afecto, den

tro de uno rcloci6n sexual que el hombre. No obstante que -

los mujeres de pobloc1Ón rural tanto Je secundario como de -

preparatorio, estuvicr6n de acuerdo con este reactivo, esto 

fue en menor grado que lns que pcrtcncclnn o una poblnct6n -

urbana, esto quizá se debe n que como se observo en el reac

tivo 22; "Estoy de acuerdo c11 que laa mujeres tengan rclnci2 

ncs sexuales 11ntes du cusurse'', los ~rupos de mujeres de po

blaci6n rural se encuc11tran en dcsncucrdo, y siendo probu- -

ble que no tcngun una cl~r11 1<1cn de que sttuuci6n cmocionnl 

les gustarlo que prcvolecicro en ellos ol tener este ti¡io d~ 

rclocibn. 

En el renctJva 39 (''Consldcra que puedo lioblnr iibre~en 

te de sexo con mls nmlRos''), se observo que los arupos, mas

culino urbuno ¡•rcpnrutorin y ~ccundurin, fueron los que CH-

tuvier6n mhs de uuccrdo; y los grupos fc~cnlno rutnl prepo-

rutoriu y tcmcnino urbano secundario: fueron lo~ que c~t11- -

vier6n m6s en desacuerdo. Se pudo debe el acuerdo du los j6-

~erk?S dQ poblacibn de rrcpnratoria y secundaria a que estos -

suelen ser m~nos inhibidos estrictos en este ~6pico, en --
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una población urbano; ya que es p~obablC que ·en ·10 pobloCión 

rural los jóveneS present.en. ~-6-s _preju,icios ocerca de' hablar 

libremente de.este tema. 

Por otro lado," los gr-~p-os de- mujeres de ·población rural 

de preparatoria y d~ población urbano de secundaria; mostro

rón un mayor desacuerdo; en este sentido debido o la mayor 

''discreción" o inhibición, que los mujeres presentan en rela 

ción con el hombre. 

En el reactivo 7 (''Me gusto cumplir con lo que mi reli-

gión exige''), se observo que los grupos de hombres y mujeres 

de población rural de secundario dieron uno repuesto que re-

(lejo un ocuerdo con el reactivo¡ mientras que los grupos de 

hombres de poblución urbnno de preparatoria y de mujeres de 

poblnci6n rural de prepurntoriu dier6n unn respuesta que re-

{lcjo meno~ uc11crdo que los grupos onturiores. 

En este rcncLivo se observa que c{ectivumentc en u11u --

pobluci6n rural se tienden a seguir m6s los principios reli

giosos tronsmilldos por los padres, que en unu poblnci6n ur-

bann; adem6s nuevamente la edad juega un papel importa11tc en 

este t6pico de la adolescencia, yu que e11tre m6s cerc11no se 

encuc11trc el joven a la 01\oleAc~ncin Lemprona, m6s ''fiel se-

guidor'' de los volares rcl!~iosos de los podres se es: simplQ 

mente porque el grado de cucstio11omiento y tic inquletudca es 

menor; ademas u la edad Je 13 o lA toduvla la [amilia juega 

un papel muy importante en el udolcscenLc, mientras que en -

la edad de los 16 18 afias, el grupo de iguales es muy impar-



101. 

son inapelables; de ohl que exista como ye se dijo. une bre

che mucho mayor que entre padres e hijos de población urbn-

nn; por otra parte, es interesante hacer notar que cuando el 

adolescente es ~ás joven (secundario), se cuestione menos e~ 

te figuro del podre, que cuando es mayor. 

En el reactivo 25 ("Nunca hoy que desobedecer la opi- -

nión de lo madre"); se observo que los grupos, masculino ru

ral secundaria y femenino rural secundaria, estuvieron más -

de acuerdo; lo cual coincide con lo dicho en el reactivo an

terior. Los grupos de mujeres de poblociún urbano de secun-

doria y preparatoria son los que estuvieron más en desacuer

do. Esto coincide con el hecho de que en la población urbe-

no, el podre no tiene una jerorqulo tan significntiva como 

en lo población rural: además el hecho de que el grupo de m~ 

jeres de población urbano de secundarlo estuviera tnmbi~n en 

desacuerdo con este reactivo, reflejo lo dicho por llurlock -

(1980), acerco de que los hijos adolescente~ tienen mAs fri

cción con el podre del mismo sexo y esto se dA sobre todo dg 

ronte la ndolescencin temprnnu, nten~nndosc durante lo 01!0-

lescencia tordlo, 

En el reactivo 37 {''He cuesto trabajo rclncla11urmc cor

dinlmentc con mis pudres''), el Rrupo de mujeres de pobloci6n 

rural de prcpurotoria fue el que cstu~o rn65 de ncucrdo; micn 

trns 
0

de los ~rupos de mujeres d~ poblncibn rurnl de sccundn

riu y de pobloci6n urbano de accundnriu, ns! co~o el de hom

brea de pobloci6n urbana de secundario, cat11vlcron m6s en d~ 
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sacuerdo. Aqui se puede observar que las mujeres de pobla- -

ci6n rural de preparatoria, parecen discrepar en un alto srA 

do de sus podres¡ lo cual se puede deber a que yn suelen rn 

este nivel, cuestionar la mencionada ''omnipotencia'' de los -

padres, y el ver que estos son muy autoritarios y arbitra- -

rios con sus hijos; surge un descontento con ellos y con es

to uno dificultad para relacionarse cordialmente. Los demás 

grupos, los cuales son de secundaria parecen no tener tonto 

dificultad para relacionarse satisfactoriamente con sus pa-

drcs, quiz6 probablemente, debido al poco cuestionamienLo -

que surge en esta edad. 

En el renctivo 53 (''Siento que puedo platicnr de cual-

quier tema con mi padre''); el grupo de hombres de poblacibn 

urbana de secundaria mostro estar de acuerdo con este react! 

vo: mientras q11e los grupos, de poblaci6n rural de hombres y 

mujeres de preparatoria, fueron los que cstuvier6n en mayor 

de5acucrdo; reflejundo nuevamente que la edad es importante 

en la relaci6n con los padres: además de monifcstnrse nueva

mente la brecha que existe entre padres e l1ijos de poblacibn 

rurul. Por otro lado, se observa que los j6venes de pobla- -

cibn urbana de secundaria, muestran repetidamente (al igual -

que en el reactivo 37: Me cuesta trabajo relacionarme cor- -

dialmente co11 mis podres) que no presentan conflictos evidea 

tes con sus padres. 

En el reactivo 52 (''Me gustarla dedicarme a lo mismo -

que mi padre, en relaci6n ol trnbajo"). el grupo masculino -
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urbano secundario fue el que estuvo más de acuerdo, esto - -

coincide con lo dicho en el párrafo anterior (reactivo 53) -

acerca de que se observa que este grupo es el que parece te~ 

der a mantener una relaci6n más satisfoct'orio con sus padres, 

Por otro porte, resulto que los grupos, de hombres y m~ 

jercs de pobloci6n urbano de preparatorio, son los que están 

en mayor desacuerdo con este reactivo. Esto se puede deber o 

que en este grado escolar el adolescente ya tiene uno mayor 

visi6n de los diferentes campos en los que puede ejercer ol

sunn pro[csi6n y no siempre resultnr6 que a lo que se dedico 

su podre es lo que más le conviene o más le intereso. 

En los reactivos lB (''A veces siento que la vida es muy 

di(lcil y no lo podr6 soportar'') y 35 (ttA veces lloro sin sa 

bcr porque lo hago''); los grupos que cstuvicr6n de acuerdo -

[ucr6n, [emenino r11ral prcporatorlo y [cmenino urbano prcp~

rotorio; y los que cstuvicr6n en desacuerdo {uer6n, masculi

no rural secundarla y prepnrotorin, y masculino 11rbnno secua 

dorio. Esto refleja lo que dice lo tcorln de lo cmocionoli-

dad de lu ndolesccncio, que en ~encrnl la sociedad espero -

que los varones de tod~s la~ edades expresen su~ emociones -

m6s abiertamente que las mujeres (llurlock, 1980); y quiz& -

por ello los mujeres ol na expresar sus ~mociones abiertamen 

te, presentan unu car~a emocional con(lictivn mayor¡ adem6s 

es bien conocido que respecto al llanta, ahi si, la soci~dad 

le J•ermite expre~arlo dbiertamento a la mujer y no a los hoa 

bres, Por otro lado, se observa que es en la edad entre los 



104. 

16 y 18 efios de edad (Preparatoria) que las mujeres presen-

ton mayor conflictivo emocional que los jovencitas de secun

daria; por lo que nuevamente se enfatizo lo ideo de que o e~ 

ta edad existe mayor cucstionomiento aceren de su propio - -

existencia y del medio que ln rodea. 

En el reactivo 38 (ttA veces pienso que no le importo o 

nodiett), los grupos que estuvieron más de ocuerdo, fucr6n el 

femenino rural y urbano de preparatoria y el femenino rural 

secundaria; nqu! se ve nuevamente como lns mujeres tienden n 

tener mayor conflictivo emocional y principalmente en prcpo

rntorio debido u lo mayor edad que en secundario, uunque en 

este caso se encuentran tambi6n las mujeres de población ru

ral de secundario. 

LoR grupos que estuvierón en mayor desacuerdo con este 

reactivo, [uer6n el masculino urbano preparatoria y secunda

ria, lo que puede indicar, nuevamente, la mayor estabilidad 

emocional de los jóvenes adolescentes, comparándolos con los 

adolescentes. 

En el reactivo 30 (''Pienso que no sirvo para estudiar'') 

el grupo que estuvo más de acuerdo [ue el de mujeres de po-

blnción rural de preparatoria y los que estuvieron más en -

desacuerdo fueron los de mujeres de población urbana de se-

cundnria y preparatoria y el de hombres de poblaci6n urbana 

de secundaria. 

Aqui se observa que en la población urbana es más fuer

te el desacuerdo por este reactivo, lo cual se puede deber, 
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como dice lo teorlo, o que los padres de un medio urbano, -

suelen motivar más a sus hijos en direcci6n al estudio que 

en poblaci6n rural; respecto al grupo de mujeres de poblo- -

ci6n rural de preparatoria, es probable que esté de acuerdo 

con este reactivo debido a que se desenvuelve en un medio en 

que la mujer no se le motiva por el estudio, m6s bien se de

sea que contin4e con el rol tradicional de amo de caso f 

"servidora'' indiscutible del hombre, asl como de madre y es

posa. Es importante hacer notar que quizá se deba esto post~ 

ro de las preparatorianas de poblaci6n rural, a que se en- -

cuentron más cercanas al rol de ''mujer'' que las ni~ns de se

cundaria. 

En el reactivo 36 (''Estoy interesado (a) en participar 

en empresas productivas"); los grupos masculino y femenino -

urbano preparatorio; estuvier6n de acuerdo con lo planteado 

en este reactivo, 

Los grupos femenino rural secundario y preparntoria, -

masculino rural secundaria y femenino urbano secundaria, cs

tuvier6n meno de acuerdo. En este reactivo, se observo que -

en general todos los grupos estuvicr6n de acuerdo; esto es -

muy probablemente, debido a 4ue el adolescente por naturnle

zn, es curioso, ~mprendedor y entusiasta¡ Rin embargo es ra

cional pensar que es en la poblncibn urbana y en prcparuto-

ria que esto se da con mis fuerza; debido a que se ve m&s -

cercano una realidad que lo puede llevar a ello, tanto por 

el grado escolar que curso, como por ln edad que es mayor, 
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os! como por lo sociedad en que vive (urbana) que promueve -

más fuentes de trabajo de diversas índoles. 

En el reactivo 47 ("Considero que el campo de trabajo 

debe ser el mismo para las mujeres que poro los hombres"); 

oqu! se observo claramente que las mujeres de poblnci6n ru-

rnl y urbana de preparatorio, están de acuerdo con esto mie~ 

tras que los grupos de hombres de poblnci6n rural de sccun-

dorio y preparatorio, os{ como el de mujeres de poblnci6n -

runl de secundario, estuvier6n en desacuerdo. Se observo que 

los jóvenes de población rural conservan el potr6n tradicio

nal de divisi6n de roles así como las adolescentes de pobla

ción rural de secundario que debido o lo corto de su edad, 

o6n no se han cuestionado lo que implico el seguir con el -

rol trnd!cionnl o c11mbiurlo, respondiendo por lo que viv~n y 

les rodeo. 

Por otro lodo, los mujeres de preparatorio de ambas po

blaciones, se linn cuestionado como serla su vidn con un tra

bajo ajeno al trudicionnl r quiz~ vean en ello otros ventn-

jns. 

En resumen, lo postura dado por el grado de acuerdo o -

desacuerdo hocio los tópicos de ln adolescencia, oqu! trnto

dos, vo a depender tonto de lo edad r sexo de los adolescen

tes, os! corno de la población a ln que pertenecen. 

A pesar de los diferencias específicas descritas entre 

los grupos onolizodos se manifestaron relaciones entre la -

edad. sexo r poblnci6n del adolescente de alguno manera es-
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peredas inicialmente en este estudio y establecidos por la -

mayoría de los investigadores de este temo, o saber: 

1) Existen diferencies entre la pobloci6n rural y urbano re

feTentes al tipo de reloci6n interpersonal con los padres 

siendo'más satisfactorio en uno pobleci6n urbano. 

2) Existen diferencias en cuanto ol manejo de valores y ro-

les tradicionales entre hombres y mujeres, favoreciendo -

el mantenimiento de estos por lo mujer, por lo población 

rural y por udolescent~ de menor edad. 

Como ligitucioncs de este estudio y como punto de porL! 

do y poro futuros investigaciones se sugiere: 

Por uno porte, lo cloboroci6n de nuevos reactivos paro 

reemplazar Jos que en lo escalo inicial se identificaron co

mo inadecuados, o fin de incrementar lo confiabilidad de lo 

prueba. 

Por .otro lodo se sugiere que se aplique el cuestionario 

o una población menos cercano al Distrito federal poro que -

lo posible influencio de su cerconio desaparezco y con -

ello sen considerado un ambiente más rural. 
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CUESTIONARIO DE TOPICOS DE 
LA ADOLESCENCIA. 
SECCION "A" 

CONTESTA A CADA UNA DE LAS AFIR 
MACIONES SIGUIENTES CON UNA "Ctr 
SI ESTAS DE ACUERDO Y CON UNA -
"F" SI ESTAS EN DESACUERDO. 
ESTE CUESTIONARIO ES CONFIDEN--
CIAL. GRACIAS. 

1.- Prefiero personas de mi mismo sexo paro conversor. 

2,- Siento que nadie me comprende, 

3.- Tengo iniciativa poro proyectos nuevos, 

4,- Siento que puedo platicar de cualquier temo con mi podre. 

5.- Siento que soy mejor parecido que lo mnyorin de mis omi-

gas. 

6.- Estoy de acuerdo en que los hombres tenRon relaciones ss 

xuoles antes de casarse. 

7,- Me gusto cumplir con lo que mi religi6n exige, 

B.- Alguna vez he faltado o mis reglas morales. 

9.- La mayoría de mi tiempo libre prefiero posarlo solo (o). 

10.- Discuto aún sin motivo aparente. 

11,- Pienso poder nyudor o mi puis en alguno formo. 

12.- Me molesto que mis podres intervengan en mis problemas. 

13.- Siento que soy menos inteligente que mis compañeros. 

14.- Cuando se abordo uno conversación sobre ternos sexunles -

con adultos prefiero evitarlo. 

15.- Creo que existe Dios. 

16.- Nunca hoy que desobedecer lo opini6n del podre. 

17.- He siento mejor cuando estoy en un grupo de amigos que -

cuando estoy solo (o). 

18.- A veces siento que lo vida es muy dificil y no lo podr6 



soportar. 

19.- Me interesa terminar une carrera profesional. 

20.- Siento que puedo platicar de cualquier tema con mis herms 

nos. 

21,- Siento que no valgo nada. 

22.- Estoy de acuerdo en que las mujeres tengon relociones ss 

xueles antes de casarse. 

23.- He siento obligado (o) o procticor mi religi6n. 

24.- He cometido actos de violencia (con nnvojos, chocos, 

etc.). 

25.- Nunca hoy que desobedecer la opini6n de lo madre. 

26.- La opini6n de mis umigos es mós importante pnro mi que -

lo de mis padres. 

27.- lle tenido problemas por no pensor antes de actuar, 

28,- Lo meto mós importante en mi vida es casarme. 

29.- Cuondo hoy compromisos {amilinres trato de evitarlos, 

30.- Pienso que no sirvo poro estudinr. 

31.- Poro tener relacione~ sexuales necesito tener un lazo -

o[ectivo. 

32,- Poro ml es muy importante sentir que existe Dios. 

33.- Estoy de acuerdo con el aborto cuando es por rnzoucs de 

salud, 

34,- La gente ndulto roro vez tiene uno opini6n que me agrado. 

SECCION "B" 

35.- A veces lloro sin saber porque lo hago. 

36.- Estoy interesado (o) en participar en empresas producti-



vas. 

37.- He cueste trabajo relacionarme cord1elmente con mis pe-

dres. 

38.- e veces pienso que no le importo e nadie, 

39,- Considero que puedo hablar libremente de sexo con mis -

amigos. 

40,- Generalmente c11mplo con lo que mi rcligi6n exige. 

41.- Considero que la moral que practican mis podres es anti-

cuada. 

42.- Es muy importante ser popular entre mis amigos. 

43.- Ni yo mismo me entiendo. 

44.- Considero que es muy importante superar los logros de --

mis podres. 

45.- He tomun en cuento en decisiones familiares. 

46.- Pienso que soy feo (a). 

47,- Considero que el campo de trabajo debe ser el mismo para 

los mujeres que poro los hombres. 

48,- Estoy contento (o) con mi religi6n. 

49.- Estoy de acuerdo con el aborto cuando los padres no de-

sean tener al niño. 

50.- Generalmente es más agradable estor con un grupo de jóv~ 

nes de mi edad que con gente adulta. 

51.- Me parece que co~bio de humor o de estado de 6nimo muy -

repentinamente. 

52.- Ne gustaría dedicarme n lo mismo que mi padre, en rcln-

ción al trabajo. 



53.- Siento que puedo platicar de cualquier tema con mi padre. 

54.- Generalmente presento argumentos más inteligentes que la 

mayoría de mis amigos. 

55.- Generalmente me cuesta trabajo hablar de asuntos sexua-

les con mis compafieros. 

56.- Creo que es importante practicar alguna religión. 

57.- He tenido la necesidad de cambiar mis valores morales. 
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TARJETA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE TOPICOS DE L"A 
ADOLESCENCIA. 
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