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y la sociedad adulta 
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Objetivos de 
aprendizaje 
Analizar la formaci6n de la identidad 
en la adolescencia. 

Describir la sexualidad adolescente. 

Caracterizar los cambios en las 
relaciones de los adolescentes con 
su familia y sus pares. 

Describir los problemas de 
adaptaci6n de los adolescentes y 
las estrategias para la intervenci6n y 
la reducci6n de riesgos. lSabia que ... 

I> los programas de educaci6n sexual que fomentan tanto la 
abstinencia como las practicas sexuales seguras son mas 
efectivos en retrasar la iniciaci6n sexual que los programas que 
solo se focalizan en la abstinencia? 

I> la mayorfa de los adolescentes dicen que tienen buenas 
relaciones con sus padres? 

I> algunos estudios han demostrado que la comunicaci6n en Ifnea 
y los sitios de redes sociales como Facebook no disminuyen 
sino que fortalecen el contacto social? 

En este capftulo estudiaremos los aspectos psicosociales de 10 
busqueda de identidad. Analizaremos 10 manera en que los 
adolescentes aceptan su sexualidad. Reflexionaremos sobre 10 
forma en que se expresa 10 individualidad f/oreciente de los 
ado/escentes en su relaci6n con los padres, los hermanos, los 
iguales y los amigos. Examinaremos las fuentes de 10 conducta 
antisocial y las maneras de reducir los riesgos durante 10 
adolescencia y convertirla en una epoca de crecimiento positivo y 
de posibilidades coda vez mayores. 



L a vida es un experimento. Cuanto 

experimentas, mejor 

mas 

-Ralph Waldo Emerson 

La busqueda de I-a identidad 
Durante los afios de la adolescencia aparece en escena la busqueda de la identidad, defi nida por 
Erikson como una concepcion coherente del yo, compuesta por metas, val ores y creencias con 
las que la persona establece un compromiso solido. EI desarrollo cognoscitivo de los adolescen
tes les permite construir una "teorfa del yo" (Elkind, 1998). En otras palabras, la adolescencia 
es un momenta para averiguar quien eres exactamente. Como destaca Erikson (1950), el esfuer
zo de un adolescente por dar sentido al yo no es "una especie de malestar madurativo", sino que 
forma parte de un proceso saludable y vital que se bas a en los logros de las etapas anteriores 
-sobre la confianza, la autonomfa, la iniciativa y la laboriosidad- y sienta las bases para 
afrontar los desaffos de la adu ltez. 

ERIKSON: IDENTIDAD FRENTE A CONFUSION DE IDENTIDAD 

La principal tarea de la adolescencia, decfa Erikson ( 1968), es confrontar la crisis de identidad 
frente a confusion de identidad, 0 identiLlad F ente a confusion de roles , de modo que pueda 
convertirse en un adulto Cmico con un coherente sentido del yo y un rol valorado en la sociedad. 
EI concepto de crisis de identidad se baso en parte en la experiencia personal de Erikson. Al crecer 
en Alemania como hijo fuera de matrimonio de una mujer judfa de Dinamarca, Erikson nunca 
conocio a su padre biologico. Aunque fue adoptado a los nueve afios por el segundo esposo de su 
madre, un pediatra judfo aleman, se sintio confundido respecto a su identidad. Por algun tiempo 
estuvo sin saber que hacer antes de definir su vocacion . Cuando lleg6 a Estados Unidos, tuvo que 
redefinir su identidad como inmigrante. De acuerdo con Erikson, la identidad se construye a 
medida que los j6venes resuelven tres problemas importantes: la elecci6n de una ocupacion, la 
adopci6n de valores con los cuales vivir y eI desarrollo de una identidad sexual sati sfactoria. 

Durante la nifiez media, los nifios adquieren las habilidades necesarias para tener ex ito en 
su cultura. En la adolescencia deben encontrar maneras de utili zarlas . AI menos en los pafses 
occidentales, como Estados Unidos, la adolescencia es un periodo relativamente largo durante 
el cual los j6venes comienzan a asumir responsabilidades de adultos pero no son total mente 
independientes aun. Tambien es un momenta en el que suelen desarrollarse las metas ocupacio
nales. Segun Erikson, esta moratoria psicosocial, segun denomin6 a este periodo de pausa, es 
ideal para el desarrollo de la identidad y les permite a los j6venes buscar causas con las que 
puedan comprometerse. 

Segun Erikson, los adolescentes que resuelven satisfactoriamente la crisis de identidad 
desarrollan la virtud de la fidelidad, es decir, un sentimiento sostenido de lealtad, fe, 0 un sen
tido de pertenencia a un ser querido 0 a amigos 0 compafieros. La fidelidad tambien puede ser 
una identificaci6n con un conjunto de valores, una ideologfa, una religi6n , un movimiento 
polftico 0 un grupo etnico (Erikson, 1982). Las personas que no desarrollan un s61ido senti do 
de su propia identidad ni fidelidad pueden tener un sentido inestable de su yo, ser inseguros y 
no poder hacer planes por sf mismos y para su futuro. 

Erikson consider6 que el principal peligro de esta etapa era la confusi6n de identidad 0 de 
roles. No formar un sentido coherente de identidad puede demorar en gran medida la obtenci6n 
de la adultez psicol6gica. (EI mismo no resolvi6 su crisis de identidad hasta los 25 0 26 afios). 
Ciel10 grado de confusi6n de la identidad es normal. De acuerdo con Erikson, eso explica la 
naturaleza en apariencia ca6tica de buena parte de la conducta del adolescente y la dolorosa con
ciencia de sf mismos. EI exc1usivismo y la intolerancia a las diferencias, sellos di stintivos de la 
escena social adolescente, son defensas contra la confusi6n de identidad. 

La biisqueda de fa identidad 

identidad 
De acuerdo con Erikson , una 
concepcion coherente del yo, 
constituida por metas, valo res y 
creencias con los cua les la per
sona tiene un co mpromiso 
sol ido. 

identid ad f rente a confusio n de 
identi dad 
Quinta etapa del desa rrol lo ps i
cosocial de Erikso n, en la cual e l 
adolescente trata de desarrolla r 
un sentido coherente de su yo 
que incluya el papel que debe 
desempenar en la sociedad. 
Tambien se conoce como iden 
tidad frente a confusi6n de roles. 

fidelidad 
Sentimiento sostenido de lealtad, 
fe 0 sentido de pertenencia que 
resu lta de haber res lle lto co n 
exito la etapa psicosocial de l 
desarrollo que Erikson denomino 
identidad frente a con fusi6n 
de identidad. 
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La teorfa de Erikson describe el desarrollo de la identidad masculina como [a 
norma. En su opini6n, un hombre no es capaz de estab lecer una verdadera intimidad 
sino hasta despues de haber logrado una identidad estab[e, mientras que las mujeres 
se definen a traves del matrimonio y la maternidad (algo que quiza fue mas cierto en 
la epoca en que Erikson desarro1l6 su teorfa que ahora). Por consiguiente, decfa 
Erikson, las mujeres (a diferencia de [os hombres) desarrollan [a identidad a traves 
de la intimidad y no antes. Como veremos, esta orientaci6n masculina de la teorfa de 
Erikson ha dado lugar a muchas crfticas. 

MARCIA: ESTADOS DE IDENTIDAD, CRISIS Y COMPROM ISO 

Olivia, Isabella, Josh y Jayden estan a punto de graduarse de la preparatoria. Olivia 
ha considerado sus intereses y talentos y planea convertirse en ingeniera. Restringi6 
sus opciones univers itarias a tres escuelas que ofrecen buenos programas en ese 
campo. 

Dominar el desaffo de escalar puede ayudar 
a esta joven a evaluar sus habilidades, 
intereses y deseos. De acuerdo con Erikson, 
este proceso ayuda a los adolescentes a 
resolver la crisis de identidad frente a la 
confusion de identidad. 

Isabella sabe con exactitud 10 que va a hacer con su vida. Su madre, Ifder sindical 
en una fabrica de plasticos, hizo los arreglos para que ingresara al programa de 
aprendices de la fabrica. Isabella nunca ha considerado hacer otra cosa. 

Por otro lado, Josh no puede tomar una deci si6n respecto a su futuro. (,Deberfa 
asi stir a la universidad de la comunidad 0 unirse al ejercito? No puede decidir que 
hacer ahora 0 que quiere hacer en el futuro . 

(":: t;!(.(:,> ~k. c\_~n 

Termino de Marcia para referirse 
a los estados de l desarrollo del 
yo que dependen de la pre
senci a 0 ausencia de cri sis y 
compromi so. 

Acerca del compromiso 
ocupacional: "~Cuan dispuesto 
estarras a desistir de hacer si 
aparece algo mejor? 

Acerca del compromiso 
ideol6gico: "~A lguna vez has 
tenido dudas acerca de tus 
creencias re ligiosas7 

Jayden todavfa no tiene idea de 10 que quiere hacer, pero eso no Ie preocupa. Cree que pue
de obtener algun trabajo y decidir su futuro cuando este li sto. 

Esos cuatro j6venes estan involucrados en la formaci6n de su identidad. (,C6mo pueden 
explicarse las diferencias entre ellos? Segun la investigaci6n del psic610go James E. Marcia 
(1966, 1980), estos estudiantes se encuentran en cuatro diferentes estados de identidad, 0 
estados del desarrollo del yo (0 sf mismo). 

Por medio de entrevistas semiestructuradas de 30 minutos de duraci6n sobre el estado de La 
identidad (tabla 12.1), Marcia distingui6 cuatro tipos de estados de identidad: Logro de La iden
tidad, exclusi6n, moratoria y difusi6n de La identidad. Las cuatro categorfas difi eren en relaci6n 

Logro de 10 identidad: "Bueno, podrra ser, pero 10 dudo. No puedo pensar en que 
exista "algo mejor para mr". 

Exclusi6n: "No estarra muy dispuesto. Es 10 que siempre he querido hacer. La familia 
esta feliz con eso y yo tambien." 

Moratoria: "Me pregunto si, de estar seguro, podrra responder mejor a esa pregunta. 
Tendrra que ser algo en el area general , algo re lacionado ... " 

Difusi6n de 10 identidad: "Oh, claro que Sl. Si surgiera algo mejor 10 cambiarra de 
inmediato." 

Lagro de 10 identidad: "sr, claro. Comence por preguntar si existe un Dios. Ahora 
estoy muy seguro. A mr me parece que .. . " 

Exclusi6n: "No, en rea lidad no; nuestra familia esta muy de acuerdo acerca de esas 
cosas." 

Moratoria: "sr, supongo que estoy pasando por eso ahora. No me imagino c6mo 
puede haber un Dios y que aun asr exista tanto mal en el mundo ... " 

Difusi6n de 10 identidad: "No 10 se. Supongo que Sl. Todo el mundo pasa por una 
etapa como esa. 

Pero en realidad no me molesta mucho. Me parece que una rel ig i6n es tan buena 
como otra." 

Fuente: Derechos reservados © 1966 por la American Psycho logical Associat ion. Adaptada con autorizacion. Marcia. J. E. (1 966). Development and val idati on of 
ego-identi ty status. Journal of Personality and Social Psychology. 3(5). 551-558. No se perrllite ninguna reproduccion 0 distribucion adicional sin el permlso por escrito 
de la American Psychological Association. 
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Familia Los padres alientan la Los padres se Los adolescentes Los padres son permisivos 
autonomla y la involucran demasiado a menudo se en sus actitudes hac ia la 
conex i6n con los con sus hijos; las involucran en una crianza; muestran rechazo 
maestros; las familias evitan la lucha ambiva lente o no estan disponibles 
diferencias se exploran expresi6n de con la autoridad para sus hijos. 
dentro de un contexto diferencias. de los padres. 
de reciprocidad. 

Personalidad Altos niveles de Niveles muy altos de Mayor ansiedad y Resultados mixtos, con 
desarrollo del yo, autoritarismo y pensa- temor al exito; bajos niveles de desarrollo 
ra zonamiento mora l, miento estereotipado, altos niveles de del yo, ra zona miento 
seguridad en Sl mismo, obediencia a la desarrollo del yo, mora l, complej idad 
autoestima, buen autoridad, re laciones razonamiento cognoscitiva y seguridad 
desempeno en condi- depend ientes, bajo moral y en Sl mismo; escasas 
ciones de estres e nivel de ansiedad. autoestima. capacidades cooperativas. 
intimidad . 

. Esas asociaciones surgieron de diversos estudios independientes. Dado que todos ellos fueron correlativos mas que longitudinales. es imposible deci r que algun 
factor ocasiono la ubicacion en cualquier categorfa de identidad. 

Fuente: Kroger, 1993. 

con la presencia 0 ausencia de crisis y compro
miso, los dos elementos que Erikson consideraba 
fundamentales para fo rmar la identidad. Marcia 
definio la crisis como un periodo de toma de deci
siones consciente. La crisis, en el contexto de las 
teorfas de Erikson, no se refiere a un suceso estre
sante como la perdida de trabajo 0 el endeuda
miento, sino mas bien al proceso de lidiar con que 
creer y quien ser. 

El compromiso, el otro aspecto de la forma
cion de la identidad, implica una inversion perso
nal en una ocupacion 0 ideologfa (sistema de 
creencias) . Los compromisos se pueden asumir 
una vez que fueron considerados en profundidad, 

La formacion de la identidad incluye 

actit udes acerca de la religion. La 

investigacion indica que 84% de 105 

adolescentes estadounidenses de 13 a 17 

anos cree en Dios y que cerca de la mitad de 

ellos dice que la religion les result a muy 

import ante. Est e numero disminuye un poco 

a medida que se hacen mayo res; s in 

embargo, en comparacion con 105 paises 

europeos, los adolescentes de Est ados 

Unidos muestran una gran rel igiosidad. 

Lippman y Mcintosh, 2010. 

despues de una crisis, 0 sin pensarlo demasiado. Marcia encontro relaciones entre el estado de la 
identidad y caracterfsticas como la ansiedad, la autoestima, el razonamiento moral y los patrones 
de conducta. A partir de la teorfa de Marcia, otros investigadores han identificado otras variables 
personales y familiares relacionadas con el estado de la identidad (Kroger, 2003 ; tabla 12.2). A 
continuacion se presenta un esbozo mas detaIl ado de los jovenes en cada estado de identidad . 

• Logro de la identidad (La crisis conduce aL compromiso). Olivia resolvio su crisis de 
identidad. Durante el periodo de crisis penso mucho y se implico emocionalmente en los 
principales problemas de su vida. Ha hecho elecciones y expresa un fuerte compromiso con 
elias. Sus padres la han alentado a tomar sus propias decisiones, han escuchado sus ideas 
y Ie ofrecen sus opiniones sin presionarla para que las adopte. A partir de investigaciones 
lIevadas a cabo en distintas culturas se ha llegado a la conclusion de que las personas que 
integran esta categorfa son mas maduras y su desempeno para establecer relaciones sociales 
es mejor que el de aquellas que pertenecen a las otras tres (Kroger, 2003; Marcia, 1993). 

• Exclusion (compromiso sin crisis). Isabella ha hecho compromi sos, no como resultado 
de la exploracion de pos ibles opciones, sino que acepto los planes que otra persona 
establecio para e lla. No se cuestiono si cree en sus compromisos y acepto sin objecion 
las opiniones de otras personas . Se siente feliz y segura de sf misma, pero se muestra 
dogm<itica cuando se cuestionan sus opiniones. Tiene vfnculos familiares estrechos, es 
obediente y tiende a seguir a un Ifder poderoso como su madre, quien no acepta di scusiones. 

La bUsqueda de fa identidad 

crisis 
Termino de Marcia para referirse 
al periodo en que se toma una 
decision con sciente re lacionada 
con la fo rmacion de la identidad. 

compromiso 
Termino de Marcia para referirse 
a la inversion personal que se 
hace en una ocupacion 0 sis
tema de creencias. 

logro de la identidad 
Estado de identidad, descrito por 
Marcia, q ue se caracteriza par el 
compromiso con las elecciones 
hechas despues de una crisis, un 
periodo que se dedica a la 
exploracion de alternativas. 

exclusion 
Estado de identidad, descrito por 
Marcia, en que una persona que 
no ha dedicado tiempo a consi
dera r las alternativas (es decir, 
que no ha pasado por una crisis) 
se compromete con los planes 
que otra pe rsona ha establecido 
para su vida . 
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moratoria 
Estado de identidad, descrito por 
Marcia, en e l que una persona 
(en c ri sis) considera alternativas. 
al parecer dirigida por un sentido 
de compromiso. 

difusi6n de identidad 
Estado de identidad, descrito por 
Marcia, que se ca racteriza por la 
ausencia de compromiso y la 
falta de una consideraci6n seria 
de las alte rnativas. 
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• Moratoria (crisis sin compromiso). Josh esta continuamente lidiando con la cuestion de 
su identidad e intentando decidir por sf mismo quien desea ser y que direccion quiere 
que tome su vida. Es animado, locuaz, tiene confianza en sf mismo y es cuidadoso, pero 
tam bien ansioso y temeroso, Es cercano a su madre, pero se resiste a su autoridad, Es 
probable que con el tiempo salga de su crisis con capacidad para establecer compromisos 
y con su identidad constituida, 

• Difusion de la identidad (sin compromiso ni crisis), Jayden no ha considerado en serio 
sus opciones y ha evitado los compromisos, Es inseguro y tiende a ser poco cooperativo, 
Sus padres no habLan con el de su futuro; dicen que es cosa suya. Las personas que se 
encuentran en esta categorfa tienden a ser desdichadas y solitarias. 

Esas categorfas no son etapas; representan los estados deL desarrollo de la identidad en un 
momento particular, y es probable que cambien en cuaLquier direccion a medida que Los jovenes 
continuan su desarrollo (Marcia, 1979), Asimismo, dado que nuestra identidad es multidimen_ 
sional, el desarrollo de la identidad tambien 10 es, Por ejemplo, un joven pudo haber tom ado la 
decision respecto de una carrera pero puede no haber considerado aun La afiliacion poLftica 0 
religiosa. Cuando las personas maduras rememoran su vida, por 10 general trazan una ruta que 
va de la exclusion a la moratoria al logro de la identidad (Kroger y Haslett, 1991). De acuerdo 
con 10 que sostiene Marcia, a partir de la adolescencia tardfa cada vez mas personas se encuen
tran en moratoria 0 logro: en la busqueda 0 el encuentro de su propia identidad, Casi la mitad 
de los adolescentes mayores permanecen en exclusion 0 difusion, pero cuando ocurre eL desa
rrollo, por 10 general 10 hace en La direccion descrita por Marcia (Kroger, 2003) , 

DIFERENCIAS DE GENERO EN LA FORMACION DE LA IDENTIDAD 
GEl desarrollo de la identidad de hombres y mujeres se produce de la misma manera? De acuerdo 
con Carol Gilligan (L982/1993 , 1987a, 1987b; Brown y Gilligan, 1990), el sentido del yo femeni
no se desarrolla no tanto mediante la adquisicion de una identidad separada sino por medio del 
establecimjento de relaciones, Las nifias y las mujeres, dice Gilligan, se juzgan a sf mismas por su 
manejo de las responsabilidades y por su habilidad para cuidar de otros y de sf mismas, 

Algunas investigaciones apoyan la vision de Erikson respecto de que, para las mujeres, la 
identidad y la intimidad se desarrollan juntas. Sin embargo, dados los cambios en la estructura 
social y el rol creciente de las mujeres en eLlugar de trabajo, es posible que estas diferencias de 
genero sean menos importantes que antes, y que las diferencias individuales jueguen un rol mas 
preponderante ahora (Archer, 1993; Marcia, 1993). En la investigacion de Marcia sobre los 
estados de identidad aparecieron pocas diferencias de genero (Kroger, 2003). 

Si bien La formac ion de la identidad en hombres y mujeres no necesariamente concuerda 
con la concepcion original que Erikson definio para ella, sf parece haber diferencias en la for
macion de la autoestima. La autoestima masculina tiende a estar vinculada con los esfuerzos 
por el logro individual, mientras que la femenina depende mas de las conexiones con otros 
(Thorne y Michaelieu, 1996). Varios estudios han revel ado que La autoestima disminuye duran
te la adolescencia, con mas rapidez en el caso de Las muchachas que en el de los varones, y 
luego se eleva de manera gradual en la adultez. Esos cambios pueden deberse en parte a la 
imagen corporal y a otras preocupaciones vincuLadas con la pubertad y La transicion de la se
cLlndaria a la preparatoria (Robins y Trzesniewski , 2005). 

FACTORES ETNICOS EN LA FORMACION DE LA IDENTIDAD 
Para un joven estadounidense de origen europeo que crece en una cultura predominantemente 
blanca, el proceso de formacion de la identidad etnica no resuLta particuLarmente probLematico. 
No obstante, para mLlchos jovenes de los grupos minoritarios, La raza u origen etnico es crucial 
para la formacion de la identidad. De acuerdo con el modelo de Marcia, aLgunas investigaciones 
han identificado cuatro estados de identidad etnica (Phinney, 1998): 

l. Difusa: Juanita no se ha puesto a pensar realmente acerca de su identidad y ha hecho poca 
o ninguna exploracion acerca del significado de su herencia 0 de 10 que piensa de ella. 

2. Excluida: Caleb tiene sentimientos fuertes acerca de su identidad, pero esos sentimientos 
no se basan realmente en una exploracion seria que haya hecho al respecto sino mas bien 
en L1na absorcion de las actitudes de otras personas importantes en su vida. Esos senti
mientos pueden ser positivos 0 negativos. 
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TABLA 12.3 Citas representativas de cada etapa del desarrollo de la 
identidad etnica 

, "Bueno, sf, mis padres son los dos latinos, asf que supongo que yo tambien 10 soy". 
(Mujer latina) 

'" ' xdus/6n 
: ,~ .. I ': .. ;." ' :':.. ' 

. ~5stoy muy feliz de ser chino. Mis padres siempre me enviaron a clases de chino y 'a 
pr~'rticipar en eventos de la cultura china, asf que asf es como siempre he sido". (Hombre 
thino) 
~' L 

Moratoria 

, "He escuchado a gente decir que el racismo ya no existe, pero no estoy de acuerdo. He 
. tenido algunas experiencias que realmente me han hecho parar a pensar. Aun no 10 he 

descifrado, pero creo que ser de color es diferente a ser blanco". (Mujer de raza negra) 

"Mis padres son la primera generaci6n de inmigrantes y yo nacf aquf. Cuando pienso en 
J:l1f. creo que soy una mezcla de su cultura . y de la cultura estadounidense, Pienso que 

.: me ayuda ser flexible en situaciones sociales; se que las personas son diferentes en 
. ,muchos aspectos, pero tambien tienen semejanzas en muchos otros". (Hombre latino) 

"ft . " 

Fuente: Ad aptado de Phinney. 1998, p. 277. tabla 2 . 

3, Moratoria: Cho-san ha empezado a pensar en el signi ficado de su origen etnico, pero 
esto aun la confunde. Hace preguntas acerca de otros, habla del tema con sus padres y 
dedica mucho tiempo a pensar en esto . 

4, Lograda: Diego ha pas ado mucho ti empo pensando en quien es y en 10 que su origen 
etnico significa en este contexto. Ahora 10 entiende y acepta, 

La tabla 12.3 ofrece algunas aseverac iones representativas de j6venes de grupos minori ta
rios en cada estado, Un estudio en el que participaron 940 afroamericanos encontro evidencia 
de los cuatro estados de identidad en cada grupo de edad. Solo 27% de los adolescentes estaba 
en el grupo de identidad lograda en comparac ion con 47% de los universitarios y 56% de los 
adultos , En realidad, era m:is probable que los adolescentes estuvieran en moratoria (42%). 
Veinticinco por ciento de los adolescentes se encontraba en exclusion. Los tres grupos (con 
identidad lograda, en moratoria y en exclusion) manifiestan sentimientos mas positivos relacio
nados con ser afroamericano que 6% de los adolescentes con identidad difusa, Sin que impor
tase la edad, los que se encontraban en el estado de identidad lograda, independientemente de 
la edad, eran mas propensos a considerar que la raza era crucial para su identidad (Yip, Seaton 
y Sellers, 2006) , La llegada a esta etapa de formacion de la identidad racial ti ene aplicaciones 
practicas, Aunque el efecto es mayor para los hombres que para las mujeres, se han relacionado 
los incrementos en la identidad racial a 10 largo de un ano con un men or riesgo de sfntomas 
depresivos (Mandara, Gaylord-Harden, Richards y Ragsdale, 2009), 

Otro modele se enfoca en tres aspectos de la identidad racial 0 etnica: conexion con el gru
po racial 0 etnico propio, conciencia del racismo y logro arraigado, la creencia de que ellogro 
academico es parte de la identidad de grupo, Un estudio longitudinal de los jovenes de grupos 
minoritarios de bajos ingresos concluyo que los tres aspectos de la identidad parecen estabili
zarse e incluso au men tar de man era ligera durante la adolescencia media, Por consiguiente, la 
identidad racial 0 etnica puede amortiguar tendencias hacia la disminucion de las calificaciones 
y de la conexion con la escuela durante la transicion de la secundaria a la preparatoria (Alts
chul, Oyserman y Bybee, 2006). Por otro lado, la discriminacion percibida durante la transicion 
a la adolescencia puede interferir con la formacion de una identidad positiva y dar lugar a pro
blemas de conducta 0 depresion. Por ejemplo, las percepciones de discriminacion en los estu
diantes estadounidenses de origen chino se asocian con sfntomas depresivos, alienacion y 
descenso en el desempeno academico (Benner y Kim, 2009). Los factores de proteccion son 
una crianza carinosa y comprometida, tener amigos prosociales y un solido rendimiento acade
mico (Brody et aI. , 2006), 
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· ··'c ializaci6n cultural 
Practi cas de los padres que 
ensen an a los ninos acerca de su 
herencia racial a etn ica. que es
timulan las practi cas culturales y 
e l orgullo cultural. 

Control 
lPuede ... 

t> mencionar los tres pro
blemas principales invo
lucrados en la formacion 
de la identidad, segun 
Erikson? 

t> describir los cuatro tipos 
de estados de identidad 
que sefiala Marcia? 

t> analizar como el genero 
y el origen etnico influ
yen en la formacion de la 
identidad? 

Las actitudes hacia la 
sexualidad se han vuelto mas 
liberales en Estados Unidos 
durante los ultimos 50 ailos. 
Esta tendencia inc/uye una 
aceptacion mas abierta de la 
actividad sexual y una 
disminucion de la doble moral 
segun la cuallos hombres 
tienen mayor libertad sexual 
que las mujeres. 
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Un estudio en el que participaron adolescentes estadounidenses afroamericanos, de origen 
latino y europeo examin6 dos dimensiones de la identidad etnica: estima del grupo (sentirse 
bien respecto del origen etnico) y exploraci6n del significado del origen anico en la vida del 
individuo. La estima del grupo aument6 durante la adolescencia temprana y media, sobre todo 
entre los afroamericanos y los latinos, para quienes era men or al inicio. La exploraci6n solo 
aument6 en la adolescencia media, 10 que tal vez reflej aba la transici6n a preparatorias con 
mayor diversidad etnica. Las interacciones con miembros de otros grupos etnicos pueden esti
mular la curiosidad de los j6venes acerca de su propia identidad etnica (French, Seidman, Allen 
y Abel', 2006). Las nifias parecen pasar antes que los varones pOI' el proceso de formaci6n de 
identidad (Portes, Dunham y Del Castillo, 2000). POI' ejemplo, un estudio demostr6 que en un 
periodo de cuatro afios, las chicas latinas pasaron por la exploraci6n, reso luci6n y afirmaci6n 
de sentimientos positivos acerca de su identidad etn ica mientras que los muchachos solo mos
traron incrementos en la afirmaci6n. Este hallazgo es importante porque el incremento de la 
exploraci6n (que no se observ6 en los varones) fue el unico factor Iigado al aumento en 
la autoestima (Umana-Taylor, Gonzalez-Backen y Guimond, 2009). 

EI termino socializacion cultural se refiere a las practicas que ensefian a los nifios acerca de 
su herencia racial 0 etnica, fomentan las costumbres y tradiciones culturales, y estimulan el orgu-
110 por la propia cultura y el origen etnico. Por ejemplo, piense en las festividades que usted 
celebra. La participaci6n en esas tradiciones y esos rituales fue pmte de su socializaci6n cultural. 
Los adolescentes que han experimentado la socializaci6n cultural tienden a mostrar una identidad 
etnica mas s6lida y mas positiva que aquellos que no 10 han hecho (Hughes et aI., 2006). 

Sexualidad 
Verse a sf mismo como un ser sexuado, reconocer la propia orientaci6n sexual y establecer 
vfnculos romanticos 0 sexuales son aspectos que acompafian a la adquisici6n de la idelltidad 
sexual. La conciencia de la sexualidad es un aspecto importante de la formaci6n de la identidad. 
Si bien este es un proceso impulsado por factores biol6gicos, su cxpresi6n esta definida en 
parte poria cultura. 

Durante el siglo xx, en Estados Unidos y otros paises industrializados OCUITi6 un cambio 
importante en las actitudes y conductas sexuales que produjeron una aceptaci6n mas generali
zada del sexo premarital, la homosexualidad y otras formas antes reprobadas de actividad 
sexual. Con el acceso generalizado a internet, hoy en dia es mas comun el sexo casual con 
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ciberconocidos que se conectan a traves de las salas de conversaci6n en Ifnea 0 en los sitios de 
reuni6n para solteros. Los telefonos celulares, el correo electr6nico y la mensajeria instantanea 
facilitan a los adolescentes concertar citas con desconocidos incorp6reos. Todos esos cambios . 
han incrementado la preocupaci6n por los riesgos sexuales a los que se exponen los adolescen
tes. Por otro lado, la epidemia del sida ha llevado a muchos j6venes a optar por la abstinencia 
sexual fuera de las relaciones serias 0 a realizar practicas sexuaJes mas seguras. 

ORI ENTACION E IDENTIDAD SEXUAL 
Es durante la adolescencia cuando la orientacion sexual por 10 general se escJarece: que la 
persona sienta una atracci6n sexual consistente por personas del sexo opuesto (heterosexual), 
del mismo sexo (homosexual) 0 de ambos sexos (bisexual). Y, tal como sucede con otras areas 
importantes del desarrollo, los adolescentes pueden manifestar estados de identidad variados 
a medida que forman su identidad sexual. La prevalencia de la orientaci6n homosexual varia en 
gran medida. La tasa de homosexualidad en la poblaci6n estadounidense fiuctlia de I a 21 % 
seglin si es medida por la atraccion 0 excitacion sexual 0 romantica 0 por la conducta 0 la iden
tidad sexual (Savin-Williams, 2006). 

Muchos j6venes tienen una 0 mas experiencias homosexuales, pero las experiencias aisla
das 0 incluso la atracci6n 0 las fantasias ocasionales no determinan la orientaci6n sexual. En 
una encuesta nacional, 4.5 % de los muchachos y 10.6% de las muchachas del grupo de edad de 
15 a 19 anos informaron que alguna vez habian tenido contacto sexual con una persona del 
mismo sexo, pero solo 2.4% de los varones y 7.7% de las chicas dijeron haberlo hecho el ano 
anterior (Mosher, Chandray Jones, 2005). El estigma social puede sesgar esos autorregistros, 
10 cual subestima la prevalencia de la homosexualidad y la bisexualidad. 

Origenes de la orientaci6n sexual Buena parte de la investigaci6n sobre la orientaci6n sexual 
se ha enfocado en los esfuerzos por explicar la homosexualidad. Aunque alguna vez se consi
der6 una enfermedad mental, varias decadas de investigaci6n no han encontrado asociaci6n 
entre la orientaci6n homosexual y los problemas emocionales 0 sociales, al margen de los que 
al parecer son ocasionados por el trato social a los homosexuales (APA, s. f.; Meyer, 2003; C. 
1. Patterson, 1992, 1995a, 1995b). Esos hallazgos obligaron a la psiquiatrfa a no cJasificar a la 
homosexualidad como un trastomo mental en 1973. 

La orientaci6n sexual parece ser, al menos en parte, genetica (Diamond y Savin-Williams, 
2003). La primera exploraci6n completa del genoma de la orientaci6n sexual masculina identi
fic6 tres tramos de ADN en los cromosomas 7, 8 y 10 que parecen estar involucrados (Mustans
ki et ai. , 2005). Sin embargo, como los gemelos identicos no presentan una concordancia 
perfecta de su orientaci6n sexual , es posible que tambien participen factores no geneticos (Dia
mond y Savin-Williams, 2003). Entre mas de 3800 parejas suecas de gemelos del mismo sexo, 
los genes explicaban cerca de 34% de la variaci6n en los hombres y 18% en las mujeres. Las 
influencias familiares compartidas explicaban alrededor de 16% de la variaci6n en las mujeres 
pero no ten fan efecto en los hombres (Uingstrom, Rahman, Carlstrom y Lichtenstein, 2008). 

Entre mas hermanos biol6gicos mayores tenga un hombre, mas probable es que sea gay. 
Cada hermano biol6gico mayor incrementaba en 33% la posibilidad de homosexualidad en un 
hermano menor. Este fen6meno puede ser una respuesta acumulativa de tipo inmunol6gica a la 
presencia de fetos masculinos sucesivos en el litero (Bogaert, 2006). 

Los estudios de imagenologfa han revelado semejanzas sorprendentes en Ja estructura y 
funci6n cerebral entre homosexuales y heterosexuales del sexo opuesto. Los cerebros de los 
hombres gay y de las mujeres heterosexuales son simetricos, mientras que en las lesbianas y 
los hombres heterosexuales el hemisferio derecho es un poco mas grande. Ademas, en gays 
y lesbianas, las conexiones de la amigdala, que esta implicada en la emoci6n, son tfpicas del 
sexo opuesto (Savid y Lindstrom, 2008). Un investigador inform6 una diferencia en el tamano 
del hipotalamo, una estructura cerebral que rige la actividad sexual, en los hombres hetero
sexuales y gais (LeVay, 1991). En estudios de imagenologfa cerebral sobre las feromonas (los 
olores que atraen a las parejas), el olor del sudor masculino activaba el hipotalamo de 
los hombres homosexuales tanto como en las mujeres heterosexuales. De igual modo, las les
bianas y los hombres heterosexuales reaccionaban de manera mas positiva ante las feromonas 
femeninas que a las masculinas (Savic, Berglund y Lindstrom, 2005, 2006). Sin embargo, esas 
diferencias pueden ser el efecto y no la causa de la homosexualidad. 

Sexualidad 

orientaci6n sexual 
Foco constante de l interes 
sexual, romantico y afectivo. sea 
heterosexual, homosexual 0 

bisexual. 

+ " m,yoci, d, I" 
personas se enamoran por 

pr imera vez alrededor de los 10 

anos, un proceso que pa rece 

relacionarse con la maduracion 

de las glandulas suprarrenales. 

Para quienes mas tarde se 

ident incan como homosexuales, 

est e primer enamoramient o 

sue Ie ser con una persona del 

mismosexo. 

Herdt y McClintock, 2000 

En los adolescentes 

homosexuales, el riesgo de 

depresion y suicidio se debe en 

gran medida a variables 

contextuales como el 

hostigamiento y la fa lta de 

aceptacion. En 201 0, el 

columnist a y escritor Dan 

Savage creo un video en YouTube 

que se propago con gran rapidez 

y que tuvo como resultado la 

ca mpana "It Gets Better" [Las 

cosas mej oran J. En este video se 

asegura a los adolescentes que 

la felicidad y la esperanza son 

una clara posibilidad para el 

futuro y que, de verdad, las 

cosas mej oran. 

Control 
lPuede ... 

t> resumir los hallazgos de 
la investigaci6n concer
nientes a los origenes de 
la orientaci6n sexual? 

t> examinar la identidad 
homosexual y la forma
ci6n de relaciones? 
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FIGURA 12.1 
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Desarrollo de la identidad homosexual y bisexual A pesar de la creciente aceptacion de la 
homosexualidad en Estados Unidos, muchos adolescentes que se identifican abiertamente 
como gais, lesbianas 0 bisexuales se sienten aislados en un ambiente hostil donde pueden ser 
sometidos a discriminacion 0 violencia. Otros pueden ser renuentes a revelar su orientacion 
sexual, incIuso a sus padres, por temor a la fuerte desaprobacion 0 a la ruptura familiar (Hillier, 
2002). Puede resultarles diffcil conocer e identificar a posibles compafieros sexuales del mismo 
sexo (Diamond y Savin-Williams, 2003). Hay que tener en cuenta que, as! como en la forma
cion de la identidad etnica, no pertenecer al grupo mayoritario hace que el proceso de for
macion de la identidad se vuelva mas complejo. 

No existe un camino unico para el desarrollo de la identidad y el comportamiento sexual. 
Debido a la carencia de formas socialmente aceptadas para explorar su sexualidad, muchos 
adolescentes gais y lesbianas experimentan confusion de identidad (Sieving, Oliphant y Blum, 
2002). Es posible que los jovenes gais, lesbianas y bisexuales que no pueden establecer grupos 
de iguales que compartan su orientacion sexual libren una batalla consigo mismos para recono
cer que se sienten atraidos hacia personas de su mismo sexo. (Bouchey y Furman, 2003). 

CONDUCTA SEXUAL 

De acuerdo con encuestas nacionales, 42.5% de los jovenes solteros de 15 a 19 afios ha tenido 
relaciones sexuales (Abma, MartInez y Copen, 2010) y 77% de los jovenes estadounidenses ya 
han tenido relaciones sexuales hacia los 20 afios (Finer, 2007). La chica promedio tiene su pri
mera relacion sexual a los 17 afios y el muchacho promedio, a los 16, y alrededor de una cuarta 
parte de los jovenes y las muchachas informan que tuvieron su primera relacion sexual aillegar 
a los 15 anos (Klein y AAP Committee on Adolescence, 2005). Los jovenes afroamericanos y 
latinos suelen empezar la actividad sexual mas temprano que los blancos (Kaiser Family Foun
dation, Hoff, Greene y Davis, 2003). Si bien tradicionalmente ha sido mas probable que los 
muchachos adolescentes tengan experiencia sexual antes que las chicas, las tendencias estan 
inmersas en un proceso de cambio. En 2011, 44% de los varones de tercero de prep aratoria y 
51 % de las muchachas del rnismo grupo de edad informaron ser sexualmente activos (USDHHS, 
2012; yea la figura 12.1). 

Exposici6n a riesgos sexuales Dos preocupaciones importantes acerca de la actividad sexual 
adolescente son los riesgos de con traer infecciones de transrnision sexual (ITS) y, en el caso de 
la actividad heterosexual, de embarazarse. Los j6venes que corren mayor riesgo son los que 
empiezan temprano la actividad sexual, tienen parejas multiples, no usan anticonceptivos de 
manera regular y cuentan con informaci6n inadecuada (0 err6nea) acerca del sexo (Abma et al.. 

Porcentaje 

100 

90 

80 

Tercero de secundaria 
Primero de preparatoria 

_____________________ - Segundo de preparatoria _ 

70 
_ Tercero de preparatoria 

60 

50 

40 

30 

20 21 

10 

0 

Total Varones Mujeres 

Fuente: Child Trends Databank, 2012. 

CAPiTULO 12 Desarrollo psicosocial en la adolescencia 



1997). Otros factores de riesgo son vivir en una comunidad con desventajas socioeconomicas, 
el abuso de drogas, la conducta antisocial y la cercania con compafieros problematicos. La 
supervision de los padres puede ayudar a reducir esos riesgos (Baumer y South, 2001; Capaldi, 
Stoolmiller, Clark y Owen, 2002). 

"A que se debe que algunos adolescentes inicien la actividad sexual a edad temprana? Cier
tos factores como el inicio temprano de la pubertad, la pobreza, el mal desempefio escolar, la 
falta de metas academicas y profesionales, una historia de abuso sexual 0 negligencia de los 
padres, asi como los patrones culturales 0 familiares de experiencia sexual temprana, pueden 
inftuir (Klein y AAP Committee on Adolescence, 2005). La au sen cia del padre, en especial al 
inicio de la vida, es un factor importante (Ellis et aI., 2003). Los adolescentes de familias con 
ambos padres, donde el padre conoce su entomo de arnistades y sus actividades, se asocia con un 
retraso en la actividad sexual (Coley, Votruba-Drzal y Schindler, 2009). Aquellos que tienen 
una relacion estrecha y calida con su madre tienden a demorar la actividad sexual; 10 mismo 
que quienes perciben que su madre desaprueba dicha actividad (Jaccard y Dittus, 2000; Sie
ving, McNeely y Blum, 2000). Por 10 general, mantener una relacion comprometida y afectuo
sa con los adolescentes se asocia con un menor riesgo de actividad sexual temprana. Por 
ejemplo, la participacion regular en actividades familiares predice disminuciones en la activi
dad sexual de los adolescentes (Coley et aI., 2009). Otras razones que aducen los adolescentes 
para no haber tenido sexo es que va en contra de su religion 0 de su moral y que no quieren 
embarazarse 0 embarazar a una chica (Abma et aI. , 2010). 

Uno de los facto res de inftuencia mas poderosos es la percepcion de las normas del grupo 
de iguales. Con frecuencia, los jovenes se sienten presionados para participar en actividades 
sexuales. En una encuesta nacional representativa, casi una tercera parte de los encuestados de 
IS a 17 afios, en especial los varones, dijeron que habfan experimentado presion para tener sexo 
(Kaiser Family Foundation et aI., 2003). 

A medida que los adolescentes estadounidenses han tornado mas conciencia de los riesgos 
de la actividad sexual, ha disminuido el porcentaje de los que han tenido relaciones sexuales, 
en especial entre los varones (Abma et aI., 2004). Sin embargo, son comunes algunas formas 
no coitales de la actividad sexual genital, como el sexo oral y anal y la masturbacion mutua. 
Muchos adolescentes heterosexuales no consideran esas actividades como "sexo" sino como 
sustitutos 0 precursores del sexo, 0 incluso como abstinencia (Remez, 2000). En una encuesta 
nacional, mas de la mitad de los adolescentes de ambos sexos dijeron haber dado 0 recibido 
sexo oral, mas que haber tenido relaciones sexuales vaginales (Mosher et aI., 2005). 

Uso de anticonceptivos EI uso de anticonceptivos entre los adolescentes aumento desde 1990 
(Abma et aI. , 2004). Los adolescentes que, en su primera relacion, demoran la relacion sexual, 
hablan de la anticoncepcion antes de tener relaciones sexuales 0 usan mas de un metodo anti
conceptivo son mas propensos a usar anticonceptivos de manera sistematica durante esa rela
ci6n (Manlove, Ryan y Franzetta, 2003). 

La mejor salvaguarda para los adolescentes sexual mente activos es el uso regular de condo
nes, que les dan cierta proteccion contra las enfermedades de transmision sexual y contra el 
embarazo. La primera vez que los adolescentes tienen relaciones sexuales, usan anticoncepti
vos (generalmente condones) casi e180% de las veces (Martinez, Copen y Abma, 201l). EI uso 
de diversos tipos de anticonceptivos se ha incrementado durante los ultimos afios entre las 
adolescentes mujeres sexualmente activas, incluyendo la pfldora y nuevos metodos hormonales 
e inyectables 0 la combinacion de metodos (CDC, 2012c). En 2011, 52% de las mujeres de 
preparatoria sexualmente activas y 75% de los varones de preparatoria sexualmente activos 
informaron haber usado condones durante su ultima relacion sexual (Martfnez, Copen y Abma, 
2011). Los adolescentes que empiezan a recurrir a anticonceptivos recetados a menudo dejan 
de usar condon, sin darse cuenta a veces de que quedan desprotegidos contra las infecciones de 
transrnision sexual (Klein y AAP Committee on Adolescence, 2005). 
f 

tIle donde obtienen los adolescentes informacion sobre el sexo? De manera primordial, la 
obtienen de amigos, padres, la educacion sexual en la escuela y los medios (Kaiser Family 
Foundation et aI., 2003). Es mas probable que los adolescentes que pueden hablar de sexo con 
bermanos mayores y con los padres tengan actitudes favorables hacia las practicas sexuales 
~as (Kowal y Pike, 2004). 
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Control 
l.Puede ... 

t> mencionar tendencias en 
la act ividad sexual de los 
adolescentes? 
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los riesgos de la activi
dad sexual? 

infecciones de transmisi6n 
sexual (ITS) 
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Desde 1998 se han popularizado los program as de educaci6n sexual con financiamiento 
federal y estatal que hacen hincapie en la abstinencia del sexo hasta el matrimonio como la 
mejor opci6n. Los program as que estimulan la abstinencia pero que tambien analizan la preven
ci6n de las ITS y las pnicticas sexuales seguras de los adolescentes sexualmente activos retrasan 
el inicio sexual e incrementan el uso de anticonceptivos (AAP Committee on Psychosocial 
Aspects of Child and Family Health y Committee on Adolescence, 200 I). 

Por el contrario, algunos programas escolares que promueven la abstinencia como la unica 
opci6n no han demostrado que demoren la actividad sexual (AAP Committee on Psychosocial 
Aspects of Child and Family Health y Committee on Adolescence, 2001; Satcher, 2001; Tren
holm et al., 2007). De igual manera, las promesas de mantener la virginidad han mostrado tener 
poco 0 ningun efecto en la conducta sexual a excepci6n de una disminucion en la probabilidad 
de tomar precauciones durante el sexo (Rosenbaum, 2009). 

Desafortunadamente, muchos adolescentes obtienen buena parte de su "educaci6n sexual" 
de los medios de comunicaci6n, los cuales asocian la actividad sexual con la diversi6n, la emo
ci6n, la competencia, el peligro 0 la violencia y rara vez muestran los riesgos del sexo no pro
tegido. La probabilidad de embarazo entre los adolescentes expuestos a program as televisivos 
con un alto contenido sexual duplic6 a la probabilidad observada en adolescentes con poca 0 

ninguna exposici6n a estos contenidos (Chandra et aI., 2008). 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) 

Las infecciones de transmisi6n sexual (ITS) son enfermedades que se propagan por contacto 
sexual. Se estima que cada alio se diagnostican 19 millones de nuevas infecciones de transmi
si6n sexual y que 65 millones de estadounidenses padecen una ITS incurable (Wildsmith, Sche
lar, Peterson y Manlove, 2010). Se estima que en Estados Unidos 3.2 millones de muchachas 
adolescentes -mas 0 menos una de cada cuatro entre las edades de 14 a 19 alios- han tenido 
por 10 menos una infecci6n de transmisi6n sexual (Forhan et aI., 2008). Las razones principales 
de la prevalencia de las infecciones de transmisi6n sexual entre los adolescentes inc1uyen la 
actividad sexual temprana; la multiplicidad de parejas; el hecho de no usar condones 0 de no 
utilizarlos de manera regular y correcta; y, en el caso de las mujeres, la tendencia a tener rela
ciones sexuales con parejas mayores (CDC, 2000b; Forhan et aI., 2008). A pesar de que el 
riesgo de con traer infecciones de transmisi6n sexual es mayor en los adolescentes, ell os perci
ben que su riesgo personal es bajo (Wildsmith et aI. , 2010) . 

Es muy probable que las infecciones de transmisi6n sexual en las adolescentes se desarrollen 
sin ser detectadas. En un solo encuentro sexual no protegido con una pareja infectada, una mujer 
tiene un riesgo de 1 % de adquirir VlH, 30% de riesgo de adquirir herpes genital y 50% de riesgo 
de adquirir gonorrea (Alan Guttmacher Institute [AGI], 1999). Si bien los adolescentes conside
ran que el sexo oral es menos riesgoso que el genital, muchas enfermedades de transmisi6n 
sexual, en especial1a gonorrea farfngea, se transmiten de esa manera (Remez, 2000). 

La infecci6n de transmisi6n sexual mas comun, que representa cerca de la mitad de todas 
las ITS diagnosticadas cada alio en j6venes de 15 a 24 alios, es el virus del papiloma humano 
(VPH) 0 verrugas genitales, que es la causa principal de cancer cervical en las mujeres. El ries
go se eleva a 50% en las mujeres con tres 0 mas parejas (Forhan et al., 2008). Existen aproxi
madamente 40 tipos del VPH, algunos de los cuales han sido identificados como la causa 
principal de cancer cervical en las mujeres. Se dispone de una vacuna que previene los tipos del 
VPH que causan la mayor parte de los casos de cancer cervical y verrugas genitales. Los Cen
tros para el Control de Enfermedades (Centers for Desease Control) (2013a) recomiendan la 
vacunaci6n de rutina para todas las adolescentes y j6venes adultas a partir de los II 0 12 alios. 

Las infecciones de transmisi6n sexual curables mas comunes son la c1amidia y la gonorrea. 
Si estas enfermedades no se detectan ni se tratan, pueden dar lugar a graves problemas de salud, 
que entre las mujeres inc1uyen la enfermedad pelvic a inftamatoria (EPI), una infecci6n abdo
minal grave. En Estados Unidos, casi una de cada 10 chicas adolescentes y uno de cada cinco 
muchachos estan infectados con la c1amidia, la gonorrea 0 ambas (Forhan et al., 2008). Aunque 
las tasas de incidencia de gonorrea y sffilis se han mantenido estables, la c1amidia mostr6 un 
marcado incremento (vea la figura 12.2). 

EI herpes genital simple es una enfermedad cr6nica sumamente contagiosa, recurrente y a 
menudo dolorosa. Puede ser fatal para una persona con una deficiencia en el sistema inmunol6-
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gico 0 para el recien nacido de una madre que 
presento un brote en el momenta del parto. Su 
incidencia se incremento de manera considera
ble durante las tres decadas pasadas. La hepati
tis B sigue siendo una enfermedad de transmision 
sexual importante a pesar de la disponibilidad, 
por mas de 20 anos, de una vacuna preventiva. 
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niasis, una infeccion parasitaria que puede 
transmitirse por medio de toallas humedas y tra
jes de bano (Weinstock, Berman y Cates, 2004). 
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EI virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), que ocasiona el sida, se transmite a tra
yeS de los ftuidos corporales, general mente por 
compartir agujas para inyec larse drogas por via 
intravenosa 0 por el contacto sexual con una 
pareja infectada. EI virus ataca eI sislema 
inmunologico del organismo, 10 que incremen
ta de manera drastica la vulnerabilidad de las 
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FIGURA 12.2 

Tasas de clamidia, gonor rea y sffilis en adolescentes 
de 15 a 19 anos 
Fuente: Child rrends Databank, 2013. 

personas a diversas enfermedades fatales. Los 
Slntolllas del sida incluyen fa ti ga extrema, fiebre , glandulas linfat icas inftamadas, nodulos, per
dida de peso, diaITea y sudores nocturnos. 

Hubo 2.3 millones de nuevos casos de infeccion por VIH el ultimo ano a nivel mundial, 10 
cual representa un descenso de 33% respecto de 200 I (UNAIDS , 2013). Por el momento, e l 
sida es incurable. pero cada vez son mas las infecciones mortales relacionadas que son erradi
cadas con la terapia antiviral (UNAIDS. 2013; Weinstock et aI. , 2004). 

La educacion sexual exhausti va y el conocimiento sobre e l VIH y las ITS son fundamenta
les para fomentar las deci siones responsables y controlar la propagacion de las infecciones de 
transmision sexual. La evidencia sobre el impacto positivo de dichos programas es solida: mas 
de 60% de los programas que enfatizan la abstinencia y el uso del condon obtuvo resultados 
positivos como la postergacion y/o reduccion de la actividad sexual y el aumento en el uso de 
condones y anticonceptivos. Ademas, los program as no aumentaron la actividad sexual. En 
contraste, los program as que so lo enfatizaban la abstinencia mostraron 
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t> identificar y describir las 
infecciones de t ransmi
si6n sexual mas 
comunes? 

t> mencionar los factores 
de riesgo para el desarro
llo de una ITS durante la 
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de prevenci6n eficaces? 

poca evidencia de influir en la conducta sexual (Kirby y Lari s, 2009). Tasa cada 1000 mujeres 15-19 afios 
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EMBARAZO Y MATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

En Estados Unidos. mas de sicte de cada 10 adolescentes han estado 
embarazadas por 10 Illenos una vez antes de los 20 an os (Kost, Henshaw 
y Carlin , 2013). Mas de la mitad (51 %) de las jovenes embarazadas en 
Estados Unidos tienen a sus bebes (Klein y AAP Committee on Adoles
cence, 2005). Sesenta y siele porciento de las adolescentes que lIevan su 
embarazo a termino tienen entre 18 y 19 anos, 31 % tiene entre 15 y 17 
anos y 2% de los nacimientos vivos corresponden a adolescentes meno
res de 15 anos (National Center for Health Statistics, 2009a). En general , 
35% de las adolescentes dec ide abortar (vea la figura 12.3) Y 14% de los 
embarazos adolescentes term ina en ab0I10 espontaneo 0 en pat10S en que 
el bebe nace muerto. (Klein y AAP Committee on Adolescence, 2005). 

Una disminucion considerable de los embarazos de adolescentes ha 
acompanado a decrementos constantes de las relaciones sexuales tem
pranas y con multiples parejas. aSI como a un incremento del uso de 
anticonceplivos. En 20 I I, la tasa de embarazo de las adolescentes dismi
nuyo a 31.3 cada I 000 mujercs de entre 15 y 19 anos, su ni vel mas bajo 
hasta el momento (CDC, 20 12a; Martin et aI. , 20 12), 

Los program as centrados en la difusion para adolescentes tam bien 
han tenido cierto exito. Dichos progralllas general mente combinan la 
educacion sexual integral y el acceso a los servicios de planificacion 
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FIGURA 12.3 

Tasas de embarazo, nacimientos y 
abortos para adolescentes 
estadounidenses de 15 a 19 anos 
Fuente: CDC, 2013b. 
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familiar. Gracias al uso de ese tipo de programas, California (el unico estado que rechazo los 
fondos del program a federal enfocado solo en la abstinencia) paso de tener la tasa de embarazo 
adolescente mas alta a mostrar un pronunciado descenso que redujo las tasas a la mitad (Boons
tra, 2010). Se obtuvieron resultados similares con los program as de difusion para adolescentes 
que tambien se focalizaron en aumentar la autoestima, el manejo de las emociones y relacionar
se de manera efectiva con sus pares y adultos (Allen y Philliber, 2001). 

Aunque las disminuciones de embarazos y maternidad de adolescentes se han presentado 
en todos los grupos de poblacion, las tasas de natalidad disminuyeron de manera mas marcada 
entre las adolescentes negras . Sin embargo, las muchachas negras e hispanas tienen mayor 
probabilidad de tener bebes que las chicas blancas, las nativas estadounidenses y las de origen 
asiatico (Martin et aI., 2012). 

Mas de 90% de las adolescentes embarazadas describen sus embarazos como no planeados 
y 50% de ellos ocurre en el curso de seis meses de la iniciacion sexual (Klein y AAP COmmit
tee on Adolescence, 2005). Muchas de esas jovenes crecieron sin padre (Ellis et aI., 2003). La 
investigacion sugiere que los factores predisponentes incluyen haber sufrido abuso fisico, emo
cional 0 sexual y/o a haber estado expuestas al divorcio 0 separacion de los padres, la violencia 
domestica, el abuso de drogas 0 a la presencia en el hogar de una persona con alguna enferme
dad mental 0 involucrada en conductas delictivas (Hillis et aI. , 2004). Tambien los padres ado
lescentes suelen tener recursos financieros limitados, pobre desempeno academico y altas tasas 
de desercion escolar. Muchos padres adolescentes son a su vez producto de embarazos adoles
centes (Campa y Eckenrode, 2006; Kleiny AAP Committee on Adolescence, 2005). 

Resultados del embarazo de adolescentes Es comun que los embarazos de adolescentes ten
gan malos resultados. Muchas de las madres son pobres y con escasa educacion, y algunas son 
consumidoras de drogas. Ademas, tienen mala alimentacion, no ganan el peso suficiente y no 
reciben cuidado prenatal, 0 el que reciben es inadecuado. Es probable que sus bebes sean prema
turos 0 peligrosamente pequenos y corren un mayor riesgo de otras complicaciones del parto 
(Wen, Wen, Fleming, Demissie, Rhoads y Walker, 2007). Tambien corren un mayor riesgo de 
sufrir problemas de salud y academicos; abuso y negligencia; y discapacidades del desarrollo 
que se prolongan hasta la adolescencia (AAP Committee on Adolescence y Committee on Early 
Childhood, Adoption, and Dependent Care, 2001; Children 's Defense Fund, 2004; Klein y AAP 
Committee on Adolescence, 2005 ; Menacker, Martin, MacDorrnan y Ventura, 2004). 

Es probable que las madres sol teras adolescentes y sus familias tengan problemas financieros. 
Las madres solteras suelen abandonar la escuela y embarazarse de manera repetida. Elias y sus 
parejas pueden carecer de la madurez, las habilidades y el apoyo social para ser buenos padres. A 
su vez, sus hijos son propensos a tener problemas academicos y de desarrollo, a deprimirse, invo
lucrarse en abuso de drogas y en actividades sexuales precoces, a participar en actividades de 
vandalismo, a ser desempleados y a convertirse tambien en padres solteros (Klein y AAP Com-

mittee on Adolescence, 2005; Pogarsky, Thornberry y 
Lizotte, 2006). Sin embargo, los malos resultados de la 
paternidad adolescente estan lejos de ser inevitables. 
Varios estudios de largo plazo han revelado que, dos deca
das despues de dar a luz, la mayoria de las antiguas madres 
adolescentes no viven de la asistencia social, muchas ter
minaron la preparatoria, consiguieron trabajos estables y 
no tienen familias grandes. Program as integrales sobre el 
embarazo adolescente y de visitas domiciliarias parecen 
contribuir a los buenos resultados (Klein y AAP Commit
tee on Adolescence, 2005), al igual que el contacto con el 
padre (Howard, Lefever, Borkowski y Whitman, 2006) y 
la participacion en una comunidad religiosa (Carothers, 
Borkowski, Lefever y Whitman, 2005). 

La secuela "Teen Mom" (Mama adolescente) de MTV, tan criticada por exaltar 
el embarazo adolescente, puede ser en parte responsable de las recientes 
disminuciones en la maternidad adolescente (Kearney y Levine, 2014). 

Prevenci6n del embarazo adolescente Las tasas de 
embarazos de adolescentes (y el posterior nacimiento) en 
Estados Unidos son mucho mayores que en otros paises 
industrializados, a pesar de contar con niveles similares 
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de actividad sexual (Guttmacher Institute, 2013). Las tasas de partos en madres adolescentes 
son casi cinco veces mayores que en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, los Paises 
Bajos, Espana, Suecia y Suiza, y doce veces mas grandes que en Jap6n (Ventura, Mathews y 
Hamilton, 2001). 

l,Por que son tan altas las tasas en Estados Unidos? Algunos observadores senalan factores 
como la men or estigmatizacion de la matemidad fuera del matrimonio, la glorificaci6n del sexo 
en los medios, la falta de un mensaje claro de que el sexo y la patemidad son para los adultos, 
la influencia del abuso sexual en la nifiez y la incapacidad de los padres para comunicarse con 
sus hijos. Las comparaciones con la experiencia europea indican la importancia de otros facto
res, como el hecho de que las chicas estadounidenses son mas proclives a tener multiples pare
jas sexuales y menos propensas a usar anticonceptivos (Darroch et at., 2001). 

Los paises industrializados de Europa han brindado programas de educacion sexual univer
sal de manera exhaustiva por mucho mas tiempo que Estados Unidos. Esos program as alientan 
a los jovenes adolescentes a postergar las relaciones sexuales, pero tambien aspiran a difundir 
el uso de anticonceptivos entre los adolescentes sexualmente activos. Dichos programas inclu
yen educacion sobre la sexualidad y adquisicion de capacidades para tomar decisiones sexuales 
responsables y para comunicarse con la pareja. Brindan informaci6n sobre los riesgos y conse
cuencias del embarazo en adolescentes, acerca de los metod os de control natal y de d6nde 
recibir ayuda medica y anticonceptivos (AAP Committee on Psychosocial Aspects of Child and 
Family Health y Committee on Adolescence, 2001) 

En Estados Unidos, la emision y el contenido de los programas de educacion sexual son 
cuestiones polfticas. Algunos crlticos afirman que la educacion sexual que se imparte en la 
escuela y la comunidad conduce a una mayor 0 mas temprana actividad sexual, aunque la evi
dencia muestra olra cosa (Kirby y Laris, 2009). 

Un componente importante de la prevencion del embarazo en los paises europeos es el 
acceso a los servicios de reproducci6n. Los anticonceptivos se proporcionan de manera gratui
ta a los adolescentes en muchos pafses. En Suecia, 
la reduccion de las tasas de partos en adolescentes 
se quintuplico luego de la introducci6n de la edu
caci6n para el control natal, el acceso gratuito a 
los anticonceptivos y el aborto gratuito a solicitud 
(Bracher y Santow, 1999). 

tEsta a favor 0 en contra de los ~ 
programas que proporcionan "9 
anticonceptivos a los adolescentes? 

EI problema del embarazo de adolescentes requiere una soluci6n multifacetica. Debe incluir 
programas y polfticas que alienten la posposicion 0 abstinencia sexual, pero tambien debe recono
cer que muchos j6venes son sexual mente activos y necesitan educaci6n e informaci6n para preve
nir eI embarazo y las ITS. Es importante que se preste atencion a los factores subyacentes que 
ponen en riesgo a los adolescentes y a las familias : reducir la pobreza, el fracaso escolar, los pro
blemas conductuales y familiares, y aumentar el empleo, el entrenamiento de habilidades y la 
educacion sobre la vida familiar (CDC, 2013c); y deben dirigirse a los j6venes en mayor riesgo 
(Klein y AAP Committee on Adolescence, 2005). Los program as exhaustivos de intervencion 
temprana para preescolares y alumnos de primaria han contribuido ala reduccion de los embarazos 
de adolescentes Lonczak, Abbot, Hawkins, Kosterman y Catalano, 2002; Schweinhart et at., 1993). 

Dado que las adolescentes con altas aspiraciones son menos propensas a embarazarse, los 
program as que motivan a los j6venes a triunfar y a elevar su autoestima han tenido cierto exito. 
El Teen Outreach Program (TOP), que se inici6 en 1978, ayuda a los adolescentes a tomar 
decisiones, a manejar emociones y a tratar con iguales y adultos. Entre 1 600 estudiantes en 
TOP y 1 600 en un grupo de control, los participantes en TOP tuvieron casi la mitad de riesgo 
de embarazo que los no participantes (Allen y Philliber, 2001). 

Relaciones con la familia, los 
iguales y la sociedad adulta 
La edad se convierte en un poderoso agente de vinculaci6n en la adolescencia. Los adolescentes 
pasan mas tiempo con sus pares y menos con la familia. Incluso cuando los adolescentes se 
acercan a sus amigos para satisfacer muchas de sus necesidades sociales, siguen buscando en 
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los padres una base segura a partir de la cual puedan probar sus alas, y sus valo
res fundamentales se mantienen mucho mas estables de 10 que la mayorfa 
advierte (Offer & Church, 1991). Quiza recuerde c6mo los niiios pequeiios 

usan a sus padres como base segura para sentirse mas confiados al explorar 
el mundo: saben que tienen alguien a quien recurrir si algo sale mal. 

Del mi smo modo, los adolescentes que tienen relaciones de 
apego mas firmes tienden a tener una re laci6n s61ida y de apoyo 

con sus padres, quienes permiten y estimulan sus esfuerzos por 
lograr la independencia y ofrecen un puerto seguro en tiempos 
de estn:s emocional (Allen et al., 2003) . 

LLA REBELION ADOLESCENTE ES UN MITO? 

Los aiios de la adolescencia se han considerado un tiempo de 
rebeldia adolescente que involucra confusi6n emocional, 

conflictos con la familia. aiejamiento de la sociedad adulta, 
comportamiento temerario y rechazo de los valores adul

tos. Sin embargo, la rebeli6n plena parece ser relativamente 
poco comun inclu so en las soc iedades occ identales, al 

Contrario a la idea general, la mayoria de los adolescentes no son 
bombas de tiempo en marcha. Los que fueran criados en hogares con 
una atm6sfera familiar positiva tienden a salir de la adolescencia sin 
grandes problemas. 

menos entre los adolescentes de clase media que asisten a la 
escuc la. La mayorfa de los j6venes experimentan cercania y sentimientos positivos hacia sus 
padres , comparten con ellos opiniones similares acerca de temas importantes y valoran su apro
baci6n (Blum y Rinehart, 2000; Offer y Church, 199 1). 

rebeldfa adolescente 
Patron de confusion emocional. 
caracterlstico de una minorfa de 
adolescen tes. que puede 
implicar co nflictos con la fa mili a. 
distanciamiento de la sociedad 
adul ta, conducta imprudente y 
rechazo de los valores adultos. 

Estudio estrategico 

La adolescencia como una 
construcci6n socia l 
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En un estudio longitudinal que se rea li z6 durante 34 aiios con 67 muchachos de 14 aiios del 
area suburbana, la gran mayorfa se adapt6 bien a las experiencias de su vida (Offer, Offer y 
Ostrov, 2004). Los re lat ivamente pocos adolescentes muy atribulados solfan provenir de fami
lias perturb ad as y, en la adultez, continuaban con vidas familiares inestables y rechazaban las 
norm as culturales. Los que fueron cri ados en hogares con una atm6sfera familiar positiva ten
dian a salir de la adolescencia sin problemas graves, y en la adultez establecfan matrimonios 
s6lidos y lIevaban una vida bien adaptada (Offer, Kai z, Ostrov y Albert, 2002). 

No obstante, la adolescencia puede ser una etapa diffcil para algunos j6venes y sus padres. 
EI conflicto famili ar, la depresi6n y la conducta de riesgo son mas comunes que en otros 
momentos del cicio vital (Arnett, 1999; Petersen ef ai. , 1993). Aunque el conflicto familiar es 
relativamente poco frecuente, tiene un impacto importante en los problemas emocionales. Este 
hallazgo es cierto sobre todo en el caso de las chicas y de los adolescentes cuyos padres nacie
ron en el extranjero (Chung, Flook y Fuligni, 2009). Las emociones negativas y las oscilaciones 
del estado de animo son mas intensas durante la adolescencia temprana, debido qui za al estres 
asociado con la pubertad. En la adolescencia tardfa, la emocionalidad sueie estabilizarse (Lar
son. Moneta, Richards y Wilson , 2002). 

Reconocer que la adolescencia puede ser una epoca diffcil qui za ayude a los pad res y a los 
maestros a poner en perspectiva la conducta diffcil . Pero los adultos que suponen que la confu
si6n adolescente es normal y necesaria ta l vez no presten atenci6n a las sefiales de los relativa
mente pocos j6velles que necesitan ayuda especial. 

CAM BIOS EN EL USC DEL TIEMPO Y EN LAS RELACIONES 

Una forma de medir los cambios en las relaciones de los adolescentes con las personas impor
tantes en sus vidas es observar c6mo aprovechan su tiempo libre. La cantidad de tiempo que los 
adolescentes estadounidenses pasan con sus familias di sminuye de manera not.able durante 
los aiios adolescentes. Sin embargo. esta separacion no es un rechazo de la famili a sino una 
respuesta a las necesidades del desarrollo. A menudo, los adolescentes j6venes pasan tiempo a 
solas en su habitaci6n para alejarse de las exigenc ias de las re laciones sociales, recuperar la 
estabilidad emocional y re flexionar sobre las cuestiones de identidad (Larson , 1997). 

Las variaciones culturales en el uso del tiempo re tl ejan las diversas necesidades, valores y 
practicas culturales (Verma y Larson, 2003). Los j6venes en las soc iedades tribales 0 cam pes i
nas pasan la mayor parte de su tiempo produciendo 10 estrictamente necesario para la vida y 
disponen de mucho menos tiempo para socializar que los adolescentes de las sociedades tecno-
16gicamente avanzadas (Larson y Verma, 1999). En a lgunas sociedades posindustriales, como 
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Corea y Japon, donde las presiones de las obligaciones con el trabajo escolar y la familia son 
fuerte s, los adolescentes di sponen de poco tiempo libre. Para ali viar el estres, pasan su tiempo 
en actividades pasivas como ver television y "hacer nada" (Verma y Larson, 2003). Por otro 
lado, en la cultura de India, centrada en la familia, los estudiantes urbanos de clase media de 
octavo grado pasan 39% de sus horas de vigilia con la familia (en comparacion con 23% de los 
alumnos estadounidenses de octavo grado) e informan ser mas felices cuando estan con elias 
que sus contrapartes de Estados Unidos. Para esos jovenes, la tarea de la adolescencia no es 
separarse de la familia sino integrarse mas a ella. Se ha informado de hallazgos similares en 
Indonesia, Bangladesh, Marruecos y Argentina (Larson y Wilson, 2004). En comparacion, los 
adolescentes estadounidenses ti enen mucho tiempo libre, y pasan la mayor parte de este con sus 
iguales, que incluyen cada vez mas al sexo opuesto (Juster et aI. , 2004; Larson y Seepersad, 
2003; Verma y Larson, 2003). Los adolescentes dedican una proporcion cada vez mayor de este 
tiempo al consumo de diversos medios, como ver televi sion, escuchar music a, navegar en la 
red , divertirse con videojuegos y mirar peliculas . Por ejemplo, de 2004 a 2009 los adolescentes 
aumentaron el uso de medios de 6:21 a 7:38 minutos al dia, cada dfa, y a menudo utilizaron 
varias formas de medios al mismo tiempo. Esas tendencias han sido mas marcadas en los ado
lescentes mas jovenes de II a 14 afios y en los adolescentes afroamericanos y latinos (Rideout, 
Fochet y Roberts, 2010). 

El origen etnico puede influir en la vinculac ion familiar. En algunas investigaciones, los 
adolescentes afroamericanos, que pueden ver a sus familias como refugios en un mundo hostil , 
tendfan a mantener relaciones familiares mas intimas y relaciones men os intensas con los igua
les que los jovenes blancos (Giordano, Cernkovich y DeMaris, 1993). Sin embargo, entre 489 
alumnos de noveno grado, los de antecedentes europeos notificaron tanta 0 mas identificacion 
y cercanfa con su famili a que los estudiantes de grupos minoritarios. Por otro lado, los jovenes 
de familias mexicanas y chinas, en particular de famili as inmigrantes, mani fes taron un fuerte 
sentido de obligacion y ayuda fami liar y pasaban mas tiempo en actividades que sati sfacfan 
esas obligaciones (Hardway y Fuligni , 2006). Puede ser que, aunque la cantidad total de ayuda 
que brindan a sus familias varfa entre los grupos etnicos y culturales, ayudar a la fa milia se 
asocia con sentimientos de vinculacion y por consiguiente es benefico. Por ejemplo, la investi
gacion ha demostrado que los adolescentes estadounidenses de ori gen asiatico, latino y europeo 
tienden a mostrar niveles mas altos de fe li cidad cuando participan en actividades que benefician 
a la famili a (Telzer y Fulingi, 2009). 

Con tales variaciones culturales en mente, veamos mas de cerca las re laciones con los 
padres y luego con los hermanos y compafieros. 

ADOLESCENTES Y PADRES 

Las relaciones con los padres durante la adolescencia se sustentan en gran medida en la cerca
nfa emocional desarrollada durante la nifiez; a su vez, las relaciones de los adolescentes con los 
padres establecen las condiciones para la cali dad de la relacion con una pareja en la adultez 
(Overbeek, Stattin, Vermulst, Ha y Engels, 2007). 

La mayoria de los adolescentes informan de buenas relac iones con sus padres (Gutman y 
Eccles , 2007). No obstante, la adolescencia trae consigo desaffos especiales. Asf como los ado
lescentes sienten cierta ambivalencia de sus padres y la necesidad de desprenderse de ellos, los 
padres quieren que sus hijos sean independientes pero les resulta diffcil dejarlos if. Las tensio
nes pueden provocar conflictos en la familia y los estilos de cri anza pueden influir en su for
ma y resultado. La supervision eficaz depende de cuanto permitan los adolescentes que sus padres 
sepan de su vida cotidiana, revelaciones que pueden depender de la atmosfera que los pa
dres hayan establecido. Ademas, igual que con los nifios mas jovenes, las relaciones de los 
adolescentes con los padres son afectadas por la situacion de vida de estos ultimos , su trabajo 
y su estatus mari tal y soc ioeconomico. La personalidad tambien es un factor importante. La 
amabilidad de los adolescentes y la extroversion de los padres predicen la calidez de la relacion 
(Denissen, van Aken y Dubas, 2009). 

Individuaci6n y conflicto familiar Si usted fue como la mayorfa de los adolescentes, segura
mente escucho musica diferente a la que escuchaban sus padres, se vi stio con ropa de otro 
estilo y considero razonable mantener ciertas cuestiones privadas fuera del alcance de ellos. 
Este proceso que los psicologos denominaron individuacion comienza en la infancia y conti -
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mla hasta la adolescencia. Implica una batalla del adolescente por su autonomfa y diferencia
cion 0 identidad personal. Un aspecto importante de la individuacion es forjar los lfmites de 
control entre el yo y los padres (Nucci, Rasebe y Lins-Dyer, 2005), proceso que puede acarrear 
conftictos en la familia. 

En un estudio longitudinal, se entrevisto a 1 357 jovenes estadounidenses de origen europeo 
y afroamericanos entre el ingreso a la preparatoria y el undecimo grado. Los resultados revel a
ron que los jovenes que consideraban que ten fan mucha autonomfa sobre sus actividades coti
dianas tendfan a pasar mas tiempo en actividades sociales no supervisadas con los companeros 
y, para undecimo grado, estaban en riesgo de presentar problemas de conducta. Por otro lado, 
los que consideraban que sus padres se entrometfan demasiado en su vida personal tendfan a 
quedar bajo la inftuencia negativa de sus iguales y a unirse a sus amigos en conductas de riesgo. 
Por consiguiente, los padres de los jovenes adolescentes deben encontrar el equilibrio entre el 
exceso de libertad y el exceso de intromision (Goldstein, Davis-Kean y Eccles, 2005). 

Las peleas atanen mas a menudo al control sobre cuestiones personales cotidianas -I abo
res domesticas, tare as escolares, ropa, dinero, la hora de lIegar a cas a, las citas y los amigos
mas que a cuestiones de salud y seguridad 0 del bien y el mal (Adams y Laursen, 2001; 
Steinberg, 2005). Los adolescentes en general sienten que deberfan tener autonomfa sobre 
asuntos personales. La intensidad emocional de esos conftictos puede reftejar el proceso subya
cente de individuacion. En un estudio longitudinal de 99 familias, tanto la individuacion como 
la vinculacion familiar durante la adolescencia predijeron el bienestar en la madurez (Bell y 
Bell, 2005). 

El proceso de individuacion puede ser dificultoso, y a medida que los adolescentes resuel
yen los detalles de su nueva dinamica de poder, puede surgir el confticto. Tanto el confticto 
familiar como la identificacion positiva con los padres son mayores a los 13 anos y luego dis
minuyen hasta los 17, cuando se estabilizan 0 se incrementan. Este cambio refteja mayores 
oportunidades para las decisiones independientes de los adolescentes (Gutman y Eccles, 2007), 
10 que ampJfa los Jfmites de 10 que se considera los asuntos que los afectan (Steinberg, 2005). 
Tambien existen diferencias culturales. Los adolescentes estadounidenses mas jovenes se defi
nen en terminos de su relacion con sus padres, pero la tendencia a hacerlo disminuye con la 
edad. En contraste, los adoJescentes chinos siguen considerandose interconectados a 10 largo de 
las adolescencias temprana y tardfa (Pomerantz, Qin, Wang y Chen, 2009). 

En especial para las jovenes, las relaciones familiares pueden ser un factor de inftuencia 
sobre la salud mental. Las adolescentes que cuentan con mas oportunidades de tomar decisio
nes reportan mayor autoestima que las que reciben menos oportunidades de ese tipo. Ademas, 
las interacciones familiares negativas se relacionan con la depresion adolescente, mientras que 
la identificacion positiva con la familia se relaciona con menos depresion (Gutman y Eccles, 
2007). Asimismo, los conftictos familiares tienden a disminuir con el tiempo en las familias que 
brindan calidez y apoyo, pero se incrementan en las hostiles, coercitivas y criticas (Rueter y 
Conger, 1995). Ademas, el apoyo de los padres ala autonomfa se asocia con una mejor autorre
gulacion de las emociones negativas y el compromiso academico (Roth et ai., 2009). 

Estilos de crianza y autoridad de los padres La crianza autoritativa continua fomentando 
un desarrollo psicosocial sana (Baumrind, 2005). La crianza autoritaria demasiado estricta 
puede llevar al adolescente a rechazar la inftuencia de los padres y a buscar el apoyo y la 
aprobacion de sus pares a cualquier precio (Fuligni y Eccles, 1993), y las manifestaciones de 
decepcion son mas efectivas que el castigo severo al momenta de motivar el comportamiento 
responsable (Krevans y Gibbs, 1996). 

Los padres autoritativos insisten en las reglas, las normas y los val ores importantes, pero 
estan dispuestos a escuchar, explicar y negociar. Ejercen un control adecuado sobre la conduc
ta del nino (control conductual) , pero no sobre sus sentimientos, creencias y sentido del yo 
(control psicol6gico) (Steinberg y Darling, 1994). Entonces, por ejemplo, podrian imponerle a 
su hijo adolescente una penitencia por infringir una regIa pero no insistirfan en que el adoles
cente este de acuerdo con ellos respecto de la sensatez de la regIa infringida. En general, se 
prefiere el control conductual. EI control psicologico, cuando se ejerce mediante tecnicas de 
manipulacion emocional como el retiro del afecto, puede danar el desarrollo psicosocial y la 
salud mental de los adolescentes (Steinberg, 2005). Por ejemplo, usar el retiro del amor como 
estrategia de control se asocia con un mayor resentimiento hacia los padres y con la disminu-
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ci6n en la capacidad de los adolescentes para autorregular las emociones negativas (Roth et aI., 
2009). Los padres psicol6gicamente controladores tienden a no ser sensibles a la necesidad 
cada vez mayor de sus hijos de autonom[a psicol6gica, el derecho a sus propios pensamientos 
y sentimientos (Steinberg, 2005). En contraste, es mas probable que los padres que muestran 
apertura a nuevas experiencias den mayor libertad a sus adolescentes (Denissen et ai., 2009). 

La crianza autoritativa parece reafirmar la imagen que el adolescente tiene de sf mismo. En 
general, los j6venes cuyos padres eran firmes con respecto al cumplimiento de las reglas con
ductuales ten fan mas disciplina y menos problemas de conducta que los que ten fan padres mas 
permisivos. Aquellos cuyos padres les concedfan autonomfa psicol6gica tendfan a adquirir con
fianza en sf mismos y competencia. Dicha investigaci6n indica que los padres que brindan 
tanto estructura como autonomfa ayudan a los adolescentes a desarroJlar reglas de conducta, 
habilidades psicosociales y una buena salud mental (Gray y Steinberg, 1999). 

Los problemas surgen cuando los padres sobrepasan 10 que los adolescentes perciben como 
Ifmites apropiados de la autoridad parental legftima. En varias culturas y cIases sociales desde 
Jap6n hasta Brasil se ha encontrado la existencia de un dominio personal mutuamente acorda
do, en el cual la autoridad pertenece al adolescente. Este dominio se ampJfa a medida que los 
padres y los adolescentes negocian de manera continua sus fronteras (Nucci et ai. , 2005). Cuan
do los adolescentes sienten que sus padres intentan dominar su conducta y, en particular, su 
experiencia psicol6gica, se ve afectada su salud emocional. 

Supervision de los padres y confidencias de los adolescentes Una importante recopilaci6n 
de estudios de investigaci6n evidencia que la supervisi6n de los padres es uno de los factores de 
protecci6n para los adolescentes mas consistentemente identificados (Barnes, Hoffman y Wel
te, 2006; Racz y McMahon, 20l1). 

La supervisi6n de los padres en general implica hacer un seguimiento de las actividades 
del adolescente; por ejemplo, anotarlo en actividades extracurriculares, ponerse en contacto 
con los padres de los amigos y controlar d6nde esta (Barnes et aI. , 2006). La creciente auto
nomfa de los j6venes y la reducci6n de las areas en que se percibe la autoridad de los padres 
redefinen los tipos de conducta que se espera que los adolescentes revelen a sus padres (Sme
tana, Crean y Campione-Barr, 2005; tabla 12.4). En un estudio realizado con 276 alumnos 
suburbanos de noveno y doceavo grados de diversas etnias, tanto los adolescentes como los 
padres consideraron mas probable que se hablara sobre temas prudenciales, la conducta rela
cionada con la salud y la seguridad (como fumar, beber alcohol y consumir drogas), seguidos 

TABLA 12.4 Asuntos usados para percibir areas de autoridad parental versus autoridad 
adolescentes 

Asuntos Asuntos Asuntos Amistad Asuntos 
Asuntos morales convencionales prudenclales multifaceticos multlfacetica personales 

Robar dinero a No hacer tareas Fumar cigarrillos No limpiar la Cuando Dormir hasta 
los padres domesticas pieza comenzar a salir tarde los fines 

asignadas con alguien de semana 

Pegarle a los Contestar con Beber vino 0 Hacerse varias Quedarse a Elegir en que 
hermanos impertinencia a ceNeza perforaciones en dormir en la gastar el dinero 

los padres la oreja casa de un de bolsillo 
amigo 

Mentir a los Tener malos Consumir drogas Salir hasta tarde Habituar amigos Elegir la vesti-
padres modales cuyos padres no menta 0 el corte 

son de su de pelo 
agrado 

Romper una Maldecir Tener sexo Mirar televisi6n Estar con Elegir la musica 
pro mesa hecha a por cable amigos en lugar 
los padres de salir con la 

familia 

Fuente: Adaptado de Smetana . Crean y Campione-Barr. 2005. 
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de los temas Inorales (como mentir), los temas convencionales (como los malos modales 0 el 
vocabulario soez) y los temas Inultifaceticos 0 en el Ifmite (como ver una pelfcula c1asificada 
para adultos), que se encuentran en la linea divisoria entre las cuestiones personales y cual
quiera de las otras categorfas. Tanto los adolescentes como sus padres consideraban men os 
probable que se conversara sobre temas personales (como la manera en que los adolescentes 
invierten su tiempo y su dinero). Sin embargo, para cad a tipo de conducta los padres se mos
traban mas inclinados a esperar una confidencia que los adolescentes a hacerla. Esta discre
pancia disminufa con la edad a medida que los padres modificaban sus expectativas para 
ajustarlas a la madurez cada vez mayor de los adolescentes (Smetana, Metzger, Gettman y 
Campione-Barr, 2006). 

En un estudio de 690 adolescentes bel gas, los jovenes se mostraron mas dispuestos a hablar 
sobre sf mismos cuando los padres mantenfan un c1ima familiar cali do y sensible y proporcio
naban expectativas c1aras sin ser demasiado control adores (Soenens, Vansteenkiste, Luyckx y 
Goossens, 2006), es decir, cuando la crianza era autoritativa. Esta conexi on entre calidez 
y revelacion tambien se ha encontrado en varios grupos etnicos de Estados Unidos, incluyendo 
a jovenes de origen chino, mexicano y europeo (Yau, Tasopoulos-Chan y Smetana, 2009). Los 
adolescentes, en especial las muchachas, suelen tener relaciones mas cercanas y de apoyo con 
sus madres, mas que con sus padres (Smetana et aI., 2006), y las mujeres conffan mas en sus 
madres (Yau et aI., 2009). Por otra parte, la calidad de la relacion al parecer tiene un peso 
importante en la disposicion de las chicas a confiar en sus padres. En otras palabras, el hecho 
de que los muchachos guarden un secreta depende menos de la calidez de la relacion que en el 
caso de las chicas (Keij sers et at., 20 I 0) . 

Estructura y ahnosfera familiar EI conflicto en el hogar puede afectar el proceso de indivi
duacion. En un estudio longitudinal con 451 adolescentes y sus padres, los cambios en las 
dificultades 0 conflictos matrimoniales -para mejorar 0 empeorar- predecfan cambios 
correspondientes en la adaptacion de los adolescentes (Cui , Conger y Lorenz, 2005). EI divor
cio tambien puede afectar este proceso. Los adolescentes cuyos padres se divorciaron mostra
ban mas problemas academicos, psicologicos y conductuales antes de la ruptura que aquellos 
cuyos padres no se divorciaron (Sun, 200 I). Asimismo, la investigacion mostro que los adoles
centes cuyos padres estan aun casados informan una estrecha relacion con su padre el 48% del 
tiempo, mientras que aquellos cuyos padres estan divorciados informan tener una relacion 
estrecha con su padre solo el 25% del tiempo (Scott, Booth, King y Johnson, 2007) . 

Los adolescentes que viven con padres que se mantienen casados suelen tener muchos 
menos problemas de conducta que los que viven en otras estructuras familiares (con un proge
nitor soltero, en familias que cohabitan 0 familias reconstituidas). Un factor importante es la 
participacion del padre. La participacion de alta cali dad de un padre que no vive con la familia 
es de mucha ayuda, pero no tanto como la de un padre que vive con sus hijos (Carlson, 2006). 

Los adolescentes de familias que cohabitan, igual que los ninos mas jovenes, tienden a 
presentar mas problemas conductuales y emocionales que los que viven en famili as encabeza
das por padres casados; y cuando uno de los padres que cohabitan no es el padre biologico, 
tambien se resiente la participacion escolar. En el caso de los adolescentes, a diferencia de los 
ninos pequenos, estos efectos son independientes de los recursos economicos, el bienestar de 
los padres 0 la eficacia de la crianza, 10 que indica que la cohabitacion de los padres en sf puede 
ser mas problematic a para los adolescentes que para los ninos pequenos (S. L. Brown, 2004). 

Por otro lado, un estudio multietnico de madres sol teras no encontro efectos negativos de la 
crianza por parte de padres solteros en el rendimiento escolar ni mayor riesgo de problemas de 
conducta. Lo que mas importaba era el nivel educativo y de capacidad de la madre, el ingreso 
familiar y la calidad del ambiente familiar (Ricciuti, 2004). Este hallazgo sugiere que los efec
tos negativos de vivir en un hogar con un progenitor soltero pueden ser compensados por fac
tores positivos. 

Empleo de la madre y estres economico El efecto del trabajo de la madre fuera de la casa 
puede depender de cuantos padres estan presentes en la familia. Una madre soltera a menudo 
tiene que trabajar para evitar el desastre economico; la manera en que su empleo afecte a sus 
hijos adolescentes puede depender del tiempo y la energfa que Ie queden para dedicarles Y 
cuanta supervision les pueda brindar. Es particularmente importante el tipo de cuidado y super-
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visi6n que los adolescentes reciben despues de la escuela. Los que estan ociosos, lejos de casa, 
suelen involucrarse en el consumo de alcohol y drogas y mal comportamiento en la escuela, en 
especial si tienen una hi storia temprana de problemas de conducta. Sin embargo, es men os 
probable que esto suceda cuando los padres supervisan las actividades de sus hijos y los vecinos 
se involucran de manera activa (Coley, Morris y Hernandez, 2004). 

Como ya vimos, un problema importante de muchas familias con un progenitor soltero es la 
falta de dinero. En un estudio longitudinal llevado a cabo en Estados Unidos, los adolescentes 
hijos de madres solteras con bajos ingresos eran mas propensos a desertar a la escuela y ex peri
menten disminuciones en la autoestima y el autodominio cuando las madres ten ian un empleo 
inestable 0 permanecfan desempleadas por dos afios (Kalil y Ziol-Guest, 2005). Ademas, la penu
ria econ6mica familiar durante la adolescencia puede afectar el bienestar adulto, especial mente si 
los padres consideran su situaci6n como estresante y si ese estres interfiere con las relaciones 
famili ares y afecta los logros educativos y ocupacionales de los hijos (Sobolewski y Amato, 2005). 

Por otro lado, muchos adolescentes de famili as con problemas econ6micos pueden benefi
ciarse del capital social acumulado (el apoyo de los parientes y la comunidad). En 51 familias 
urbanas afroamericanas en situaci6n de pobreza en las que los adolescentes vivian con sus madres, 
abuelas 0 tias, las mujeres con redes fami liares mas fuertes ejercfan un control mas fi rme y una 
supervisi6n mas cercana a la vez que concedian 
autonomia apropiada, y los adolescentes a su cargo 
tenfan mayor confianza en sf mismos y menos pro
blemas de conducta (R. D. Taylor y Robel1s, 1995). 

ADOLESCENTES Y HERMANOS 

Existen diversas tendencias en la relaci6n con los 

Si t iene uno 0 mas hermanos 0 

hermanas. icambiaron sus 

relaciones con ellos durant e la 

adolescencia? 

hermanos durante la adolescencia. En general , los hermanos pasan menos tiempo juntos, sus 
relaciones se igualan y se asemejan mas en sus niveles de competencia. 

Los cambios en las relaciones fraternas preceden y reflej an en muchos aspectos los cam
bios que se observan en las relaciones de los adolescentes con sus padres. A 
medida que los j6venes se desarroll an, se vuelven mas independientes y 
comienzan a ejercer su autonomfa y a pasar menos tiempo con sus padres 
y mas con sus pares. Los procesos fraternos son similares. Al pasar mas tiempo 
con sus pares, pasan menos tiempo con sus hermanos. En general, y qui za como 
resultado de esto, los adolescentes tienden a tener relaciones menos estrechas 
con sus hermanos que con sus amigos y se yen menos influenciados por ellos. 
Esta distancia se acrecienta durante la adolescencia (Laursen, 1996). Asimismo, 
a medida que se acerca la entrada a la educaci6n preparatoria, las relaciones con 
los hermanos poco a poco comienzan a ser mas equitati vas . A medida que se 
reducen las diferencias de edad relativas, 10 mismo sucede con las di ferencias 
en la competencia e independencia (Buhrmester y Furman, 1990). 

La investigaci6n demostr6 que las hermanas por 10 general manifestaban 
mas intimidad que los hermanos 0 las parejas mixtas . La intimidad disminufa 
entre los hermanos de distinto sexo entre la nifiez media y la adolescencia tem
prana, pero sobre todo en la adolescencia media, una epoca en que la mayorfa 
de los j6venes se interesa mas en el sexo opuesto. El conflicto fraterno dismi
nuy6 hacia la adolescencia media (Kim, McHale, Osgood y Courter, 2006). 

El estudio tambien indic6 que las relaciones fraternas tendfan a refl ejar las 
relaciones entre padre e hijo y las relac iones matrimoniales de los padres . Por 
ejemplo, la intimidad entre los hermanos era mayor si la madre les brindaba 
calidez y aceptaci6n. El conflicto entre padre e hijo se asociaba con el conflic
to entre hermanos. Por otro lado, cuando los padres eran menos felices en su 
matrimonio, los herman os estrechaban sus relaciones y peleaba~ menos (Kim 
et aI. , 2006). 

Control 
lPuede ... 

t> identificar facto res que 
inf luyan en el conflicto 
con los padres y la dispo
sicion a hacer confiden
cias de los adolescentes? 

t> analizar el efecto que tie
nen en los adolescentes 
los estilos de crianza y el 
estatus marital, el empleo 
de la madre y las presio
nes econ6micas? 

Los hermanos pueden ejercer efectos positivos 0 negativos . En los hogares 
con una madre soltera, una relaci6n calida y carifiosa con una hermana mayor 
tendfa a prevenir el consumo de drogas y la conducta sexual riesgosa en una 
herman a menor. Por otro lado, tener una hermana mayor dominante tendfa a 

Las relaciones fraternas adquieren mayor equidad 
a medida que el hermano menor se ace rca 0 "ega 
a la adolescencia y disminuye la diferencia relativa 
de edad. Incluso asf, los hermanos menores todav(a 
admiran a los mayores y tratan de emularlos. 
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Control 
lPuede ... 

t> identificar los cam bios 
tipicos en las relaciones 
fraternas durante la ado
lescencia y factores que 
influyan en esas 
relaciones? 

En su adolescencia. 

iformo parte de una 

pandilla 0 un grupo? De 

ser as!. icomo afectola 

pertenencia a su forma de 

relaciona rse y a sus actitudes 

sociales? 

Estudio estrategico 

Pandillas y tribus urbanas 

incrementar La conducta sexuaL de alto riesgo de un hermano menor (East y Khoo, 2005). Los 
hermanos mayores pueden influir en que el menor fume, consuma alcohoL 0 drogas (Pomery et 
ai. , 2005 ; Rende et ai., 2005). Los menores que salfan con un hermano mayor antisocial coman 
un riesgo mayor de mostrar en la adolescencia conductas antisociales, consumo de drogas, 
conducta sexual y vioLencia, independientemente de la disciplina de los padres (Snyder, Bank 
y Burraston, 2005). Un meta-amilisis apoya la fuerte relaci6n entre las relaciones calidas con un 
bajo conflicto y una adaptaci6n psicol6gica mas sana en los hermanos (Buist, Dekovic y Prin
zie,20L3). 

ADOLESCENTES E IGUALES 

Una importante influencia en la adolescencia La ejerce el grupo de iguaLes. EI grupo de iguaLes 
es una fuente de afecto, solidaridad, comprensi6n y orientaci6n moral; un Lugar para la ex peri
mentaci6n y un escenario para convertirse en seres aut6nomos e independientes de Los padres. 
Es un lugar para formar reLaciones fntimas que sirven como ensayo para La intimidad aduLta. 

En la nifiez, las interacciones entre iguales son en su mayor parte ditidicas, 0 de uno a uno, 
aunque en la nifiez media empiezan a formarse grupos mayores. A medida que los nifios avan
zan hacia la adolescencia, el sistema sociaL de los iguales se vuelve mas diverso. Las pandillas 
o camarillas -grupos estructurados de amigos que hacen cosas juntos- adquieren mayor 
importancia. Un tercer tipo mas grande de agrupamiento que por Lo general no existe antes de 
la adoLescencia, no se basa en Las interacciones personales sino en la reputaci6n, imagen 0 

identidad. La pertenencia a la muchedumbre es una construcci6n sociaL: por ejempLo, los atle
tas, Los nerds 0 los drogadictos. Esos tres niveles de agrupamientos pueden existir de manera 
simultanea y sobreponerse entre sus integrantes, los cuales pueden cambiar con el tiempo. Las 
afiliaciones a las camarillas y grupos sue Len flexibilizarse a medida que progresa la adolescen
cia (B . B. Brown y Klute, 2003). 

Normalmente, la influencia de los compafieros alcanza su punto mas alto entre los 12 y 13 
afios , y luego disminuye durante la adolescencia media y tardfa. A los L3 0 L4 afios, los adoLes
centes populares pueden involucrarse en conductas ligeramente antisociales, como probar dro
gas 0 colarse al cine sin pagar, como para demostrar a sus iguales su independencia de las reglas 
patemas (Allen, Porter, McFarland, Marsh y McElhaney, 2005). 

La toma de riesgo, en especial durante la adolescencia temprana, era mayor en compafifa de 
los pares que cuando se esta solo (Gardner y Steinberg, 2005). Sin embargo, no es probable que 
el apego a Los compafieros en la adolescencia temprana vaticine verdaderos problemas a menos 
que la relaci6n sea tan fuerte que el joven este dispuesto a dejar de obedecer las reglas familiares, 
hacer las tareas y desarrollar sus propios talentos para ganar la aprobaci6n y popularidad entre 
iguales (Fuligni, Eccles, Barber y Clements, 200 I). 

Amistades Es probable que la intensidad e importancia de las amistades y la cantidad de tiem
po que se pasa con los amigos sean mayores en la adolescencia que en cualquier otro momento 

del ciclo de vida. Las amistades tienden a incrementar su 
grado de reciprocidad, equidad y estabilidad. Las que son 
menos satisfactorias pierden importancia 0 se abandonan. 

EI mayor grade de intimidad de la amistad adoleseente ref/eja un 
desarrollo cognoseitivo y emoeional. Una intimidad mas estreeha signifiea 
una mayor eapaeidad y deseo de eompartir emoeiones y sentimientos. 

Una mayor intimidad, lealtad e intercambio con los 
amigos sefialan la transici6n a un tipo de amistad mas 
parecida a la que establece un adulto. Los adolescentes 
empiezan a de pender mas de los amigos que de los padres 
para obtener intimidad y apoyo, y comparten mas confi
dencias que los amigos mas j6venes (Hartup y Stevens, 
1999; Nickerson y Nagle, 2005). Las amistades de las 
muchachas suelen ser mas intimas que las de los varones, 
y muestran un intercambio frecuente de confidencias (B. 
B. Brown y Klute, 2003). La intimidad con los amigos del 
mismo sexo aumenta entre la adolescencia temprana y 
media, despues de 10 cual suele disminuir a medida que 
crece la intimidad con el sexo opuesto (Laursen, 1996). 

La mayor intimidad de la amistad adolescente refleja 
un desarrollo cognoscitivo y emocional. Los adolescentes 
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tienen ahora mayor capacidad para expresar sus 
pensamientos y sentimientos privados. Les resuIta 
mas facil considerar el punto de vista de otra per
sona Y les es mas sencillo en tender los pensa
mientos y sentimientos de un amigo. Confiar en 
un amigo los ayuda a explorar sus propios senti
mientos , definir su identidad y validar su autoesti
ma (Buhrmester, 1996). 

Los seres humanos son ani males sociales, y 
como tales, la calidad de nuestras relaciones tie-

Exist en indicaciones de que la 

administraci6n de oxit ocina, una 

hormona involucrada en la aflliaci6n 

social, da lugar a una mejorfa en las 

habilidades cognoscitivas sociales, pero 5010 

en las personas que de entrada presentan 

una deflciencia de esta hormona. 

Bartz, 2010. 

nen mucho que ver con los resultados. Los amigos son importantes, de manera que no sorpren
de que la capacidad para la intimidad se relacione con el ajuste psicologico y la competencia 
social. Los adolescentes que tienen amistades estrechas, estables y que brindan apoyo por 10 

general tienen una alta opinion de sf mismos, obtienen buenos resultados en la escuela, son 
sociables y es poco probable que se muestren hostiles, ansiosos 0 deprimidos (Berndt y Perry, 
1990; Buhrmester, 1990; Hartup y Stevens, 1999). Tambien es comun que hayan establecido 
fuertes vfnculos con los padres (B. B. Brown y Klute, 2003). Parece estar en funcionamiento un 
proceso bidireccional: las buenas relaciones fomentan el ajuste, que a su vez promueve las 
buenas amistades. La comunicacion en Ifnea ha tenido efectos positivos y negativos en las rela
ciones sociales de los adolescentes (vea el recuadro 12.1). 

Relaciones romantic as Las relaciones romanti
cas son una parte esencial del mundo social de la 
mayorfa de los adolescentes. Al inicio de la puber
tad, la mayorfa de los jovenes heterosexuales de 
ambos sexos empiezan a pensar en los miembros 
del sexo opuesto y a interactuar mas con ellos. Por 
10 general, pasan de los grupos mixtos 0 citas en 
grupo a relaciones romantic as individuales que, a 
diferencia de las amistades con el sexo opuesto, 
ellos describen que involucran pasion y un senti-

Las comunidades en linea tienen J: 
consecuencias sociales .. . y t am bien ? 
consecuencias academicas. Los 

estudiantes que est an en Facebook 

mientras estudian obtienen califlcaciones 

20% menores a las de sus compafieros que 

apagan la computadora. 

Kirschner y Karpinski, 2010. 

do de compromiso (Bouchey y Furman, 2003; Furman y Wehner, 1997), 
Las relaciones romantic as adquieren mayor intensidad e intimidad en la adolescencia. Los 

adolescentes jovenes piensan sobre todo en como puede afectar una relacion romantica su posi
cion en el grupo de compafieros (Bouchey y Furman, 2003). En la adolescencia media, la 
mayorfa de los jovenes tienen al menos una pareja exclusiva que dura de varios meses a alrede
dor de un ano, y el efecto que tiene la eleccion de la pareja en la posicion con los iguales suele 
perder importancia (Furman y Wehner, 1997). A los 16 anos, los adolescentes interactuan y 
piensan mas en las parejas romanticas que en los padres, amigos 0 hermanos (Bouchey y Fur
man, 2003). Pero solo en la adolescencia tardfa 0 la adultez temprana las relaciones romanticas 
empiezan a satisfacer todo el espectro de necesidades emocionales que esas relaciones pueden 
atender y luego solo en relaciones relativamente a largo plazo (Furman y Wehner, 1997). 

Las reIaciones con los padres y los iguales pueden afectar la cali dad de las relaciones 
romanticas . EI matrimonio 0 relacion romantica de los padres puede servir de modelo para su 
hijo adolescente, EI grupo de iguales constituye el contexto para la mayorfa de las relaciones 
romanticas y puede afectar la eleccion que hace el adolescente de una pareja y la forma en que 
se desarrolla la relacion (Bouchey y Furman, 2003). 

Violencia en el noviazgo La violencia en el noviazgo es un problema importante en Esta
dos Unidos. Las tres formas comunes de violencia en el noviazgo son: 

Ffsica: cuando la pareja es golpeada, pellizcada, empujada 0 pateada 

Emocional : cuando la pareja es amenazada 0 sufre abuso verbal 

Sexual : cuando se obliga a la pareja a participar en un acto sexual no consentido 

Las estadfsticas indican que alrededor de 10% de los estudiantes ha sido vfctima de violencia 
ffsica en el noviazgo, pero el fndice esta casi con certeza desinformado. Las tasas de maltrato 

.a.. Es cierto que las 

~nas que rodean al 

adolescente influyen en su 

propensi6n a correr r iesgos, 

pero tambien es verdad que 

algunas personas, en virtud de 

su estructura genetica, son 

mas procl ives a hacerlo. Los 

investigadores encontraron 

recientemente que 

mutaciones vinculadas a la 

produccion de dopamina estan 

involucradas en la busqueda de 

sensaciones. 

Derringer et 01., 2011 
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Relaciones con la familia, los iguales y la sociedad adulta I DES ARR OL LO HUMAN O 377 



Investigaci6n 
I ,.".. 

en aCClon 

III 

CONSECUENCIAS DE LAS REDES SOCIALES 

La forma en que muchos adolescentes se comunican ha 
cambiado por la explosi6n de las tecnolog ias de comunica
ci6n en linea, como la mensajeria instantanea, el correo 
electr6nico y los mensajes de texto, y de los sitios de redes 
socia les como Snapchat e Instagram. Como grupo, los ado
lescentes son los principales usuarios de las tecnologias de 
interacci6n social. Pasan mas tiempo en linea que los adul
tos y la mayor parte de su tiempo en linea 10 dedican a co
municarse. Las primeras investigaciones sugerian que la 
comunicaci6n en linea podia disminuir la conexi6n social 
de los adolescentes con sus amigos y familiares. Algunos 
estudios sobre los efectos del uso de internet en la decada 
de 1990 e inicio de la decada del 2000 demostraron que 
los ado lescentes que pasa ban mucho tiempo en internet 
estaban menDs tiempo con sus amigos (Nie, 2001), tenian 
menDs amigos (Mesch, 2001) y mostraban menor contacto 
socia l y bienestar (Kraut et 01., 1998). 

EI efecto del mayor uso de internet ha cambiado de ne
gativo a positiv~ a medida que Internet ha ido creciendo y 
que las salas publicas de conversaci6n han sido reempla
zadas por tecnologias mas complejas como la mensajeria 
instantanea y Facebook. Estudios europeos y estadouni
denses han demostrado que 88% de los adolescentes usa 
la mensajeria instantanea para comunicarse con amigos 
existentes (Valkenburg y Peter, 2007). Estudios recientes 
han demostrado que la comunicac i6n en linea estim ula la 
conexi6n social en lugar de disminuirla (Kraut et 01.,2002). 
Un estudio encontr6 que el numero de meses que una 
persona permanece activa en Twitter y la cantidad de horas 
a la semana que dedica a comunicarse por este medio tie
nen una relaci6n positiva con la camaraderia y conexi6n 
con una comunidad en linea (Chen, 2010). 

Se ha identifi cado a la capacidad de la comunicaci6n en 
linea para facilitar las revelaciones personales como la ra-

z6n principa l de la mejoria en el contacto social y el bienes
tar. En los entornos en linea, en los que se reducen las 
sena les visuales y aud itivas del contexto, es comun que los 
individuos desarrollen una intimidad inusual. Les preocupa 
menDs la form a en que son percibidos por los demas y se 
sienten mas libres para expresa rse (Tidewell y Walther, 
2002; Va lkenburg y Peter, 2009). Dado que los adolescen
tes relacionan las reve laciones personales con la ca lidad 
de las amistades, es posible que vincu len el elevado nivel de 
revelaciones personales en los ambientes en linea con la 
ca lidad y formaci6n de la amistad (McKenna y Bargh, 2000; 
Valkenburg y Peter, 2007), 10 que a su vez aumenta el con
tacto social y el bienestar. 

EI aspecto de la comunicaci6n en linea que faci lita la 
conexi6n (el nivel de anon imato) la ha vuelto atractiva para 
los acosadores electr6nicos. EI bullying es una forma de 
agresi6n que pretende danar. Aunque los tipos de acoso 
mas comunes son el verba l y el fisico, cerca de 25% de los 
estudiantes de secunda ria ha informado de acoso y victimi
zaci6n por internet (Willard, 2006). Ademas, aunque las re
velaciones personales son mas comunes en linea, tambien 
10 son las mentiras. La probabilidad de que la gente mienta 
es mayor en los correos electr6nicos que a traves de la 
anticuada comunicaci6n por lapiz y papel (Naquin, Kurtz
berg y Belkin, 2010) 

LQUe ? 
Oplna 

LCu§.les cree que son las ventajas y 

desventajas del usa de los sitios de 
redes sociales? 

Control 
LPuede ... 

emocional son todavia mayores : tres de cada 10 adolescentes informan que sufren maltrato 
verbal 0 psicol6gico (Halpern, Young, Waller, Martin y Kupper, 2003) . En total, cada ano uno 
de cad a cuatro adolescentes manifiesta maltrato verbal, fisico, emocional 0 sexual de la pareja 
(CDC, 2008a). 

Ademas del dana fisico causado por este tipo de maltrato, los adolescentes que son victimas 
de la violencia en el noviazgo son mas propensos a tener un mal desempeno escolar y a involu
crarse en conductas de riesgo como el con sumo de drogas y alcohol. Esos estudiantes tambien 
son proclives a los trastornos alimentarios, depresi6n y suicidio. Los muchachos notifican nive
les Iigeramente mayores de victimizaci6n mientras que la chicas estan representadas de manera 
desproporcionada en los casos de violencia grave (Mulford y Giordano, 2008). 

I> detallar algunas funcio
nes del grupo de pares 
en la adolescencia yana
lizar el rol que cum pie la 
influencia de los pares? 

I> identificar caracteristicas 
importantes de las amis
tades en la adolescencia? 

I> detallar los cambios del 
desarrollo en las relacio
nes romanticas? 
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Los factores de riesgo que pueden predecir la violencia incluyen el abuso de drogas, el 
confticto y/o maltrato en el hogar, la relaci6n con companeros antisociales y vivir en vecinda
rios con altas tasas de delincuencia y consumo de drogas (Child Trends, 2010a, 2010b). Las 
relaciones malsanas pueden durar toda la vida en la medida en que las victimas llevan los patro
nes de violencia a las relaciones futuras. 
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Conducta antisocial y 
delincuencia juvenil 
i,Que influye para que los jovenes se involucren 0 se abstengan de participar en la violencia 
(recuadro 12.2) 0 en otros actos antisociales? i,Mediante que procesos se desarrollan las tenden
cias antisociales?i,Que determina si un delincuente juvenil se convertini en un delincuente 
empedernido? La conducta humana es compleja y no hay un unico factor responsable de la 
conducta antisocial, cuyo desarrollo implica mas bien una interaccion compleja y reciproca 
entre factores de riesgo ambientales y biologicos (van Goozen et ai., 2007) . 

LA CONVERSION EN DELINCUENTE: 
FACTORES GENETICOS Y NEUROLOGICOS 

La conducta antisocial tiende a presentarse en familias. Analisis de muchos estudios han con
cluido que los genes influyen en 40 a 50% de la variedad de la conducta antisocial dentro de una 
poblacion, y de 60 a 65 % de la variedad de los actos antisociales agresivos (Rhee y Waldman, 
2002; Tackett, Krueger, Iacono y McGue, 2005). Sin embargo, los genes por sf solos no predi
cen la conducta antisocial. Hallazgos recientes sugieren que, aunque la genetica influye en 
la delincuencia, en la expresion de los genes participan influencias ambientales que incluyen a la 
familia, los amigos y la escuela (Guo, Roettger y Cai, 2008). 

Los deficits neurobiologicos, en particular en las partes del cerebro que regulan las reaccio
nes al estres, pueden ayudar a explicar por que algunos nifios adquieren caracterfsticas antiso
ciales. Como resultado de esos deficits neurologicos, que pueden ser e1 resultado de la 
interaccion de factores geneticos 0 un temperamento diffcil con ambientes tempranos adversos, 
es posible que los nifios no reciban 0 no hagan caso de las sefiales de advertencia para refrenar 
la conducta impulsiva 0 temeraria (van Goozen et ai. , 2007) . 

CONVERTIRSE EN DELINCUENTE: COMO INFLUYEN 
E INTERACTUAN LA FAMILIA, LOS IGUALES Y LA COMUNIDAD 

Los investigadores han identificado dos tipos de conducta antisocial : un tipo de inicio temprano 
que empieza alrededor de los 11 afios, y que tiende a conducir a la delincuencia juvenil cronica 
en la adolescencia, y un tipo mas suave, de inicio tardio, que empieza despues de la pubertad y 
que suele surgir de manera temporal como respuesta a los cambios de la adolescencia: e1 des
equilibrio entre la madurez biologica y la social, el mayor deseo de autonomia y la disminucion 
en la supervision adulta. Los adolescentes de inicio tardio tienden a cometer delitos relativa
mente menores (Schulenberg y Zarrett, 2006). 

EI tipo de conducta antisocial de inicio temprano es influenciado, como sugerirfa la teorfa 
de Bronfenbrenner, por la interaccion de factores que van de influencias del microsistema 
(como la hostilidad entre padre e hijo, las malas practicas de crianza y la desviacion de los 
iguales) a influencias del macrosistema (como la estructura de la comunidad y el apoyo social 
del vecindario) (Buehler, 2006; Tolan, Gorman-Smith y Henry, 2003). La evidencia indica 
que es probable que los delincuentes del tipo de inicio temprano se distingan desde muy 
pronto, 10 cual explica tanto el inicio temprano de su comportamiento como la persistencia 
del mismo en la adultez. Por ejemplo, esos adolescentes muestran un pobre control de impul
sos, son agresivos y por 10 general no piensan en su futuro (Monahan, Cauffman y Steinberg, 
2009) . 

Los padres de los nifios que llegan a ser cronicamente antisociales quiza no reforzaron el 
buen comportamiento en la nifiez temprana y se mostraron severos, incoherentes 0 ambas cos as 
al castigar la mala conducta (Coie y Dodge, 1998; Snyder, Cramer, Afrank y Patterson, 2005). 
Es posible que, en el curso de los afios, esos padres no hayan participado de manera estrecha y 
positiva en la vida de sus hijos (G. R. Patterson, DeBary she y Ramsey, 1989). Los nifios pueden 
obtener recompensas por la conducta antisocial; quiza obtengan atencion 0 se salgan con la 
suya cuando se comportan mal. Esos patrones negativos tempranos preparan el camino para las 
influencias negativas de los compafieros que fomentan y refuerzan la conducta antisocial (B. B. 
Brown, Mounts, Lamborn y Steinberg, 1993; Collins et ai. , 2000). 

-'r.. 'o"dol,",,""" ~onan la preparator ia 

Ie cuestan a la sociedad 

alrededor de 240000 dolares 

en ingresos por impuestos 

perdidos, un mayor uso de los 

servicios sociales y la mayor 

probabilidad de requerir los 

servicios de asistencia social 0 

ingresar a prision. En octubre 

de 2008, alrededor de 30 

millones de j ovenes de 16 a 24 

afios no est aban en la escuela 

ni habfan obtenido el diploma 

de preparatoria. Est o 

represent a aproximadamente 

8% de los adolescentes que 

reunen los requisitos para 

hacerlo. 

Chapman et 01.,2010. 
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LA EPIDEMIA DE VIOLENCIA JUVENIL 

En abril de 1999, dos estudiantes de la preparatoria Co
lumbine, ubicada en Littleton, Colorado, mataron a 12 com
paneros y a un maestro y despues se suicidaron. En abril 
de 2007, un estudiante de 23 anos del Tecnologico de Vir
ginia mato a 32 personas antes de dispararse. Y en diciem
bre de 2012, un hombre de 20 anos primero Ie disparo a su 
madre y luego a 20 ninos y 6 adultos de la Escuela secun
daria Sandy Hook en Newton, Connecticut, antes de qui
tarse la vida. 

Si bien la publicidad que reciben estos actos de violen
cia los vuelve notables para la mayorfa de la gente, en rea
lidad son poco comunes y representan solo 1% de los 
homicidios entre losjovenes en edad escolar. En la mayorfa 
de los homicidios solo participa un asesino y una vfctima. 
De hecho, a pesar de la oleada de matanzas escolares 
desde 1999, las tasas globales de homicidios asociados a 
la escuela disminuyeron (Modzeleski et 01.,2008). 

Sin embargo, las vfctimas de esos casos muy publicitados 
son apenas una pequena fraccion de los que lamentable
mente se yen afectados por la violenciajuvenil. En 2005, mas 
de 721 000 jovenes de entre 10 y 24 anos fueron atendidos 
en las salas de urgencia por lesiones debidas a la violencia 
(CDC, 2007b). Las personas menores de 25 anos constituyen 
44.5% de los arrestados por delitos violentos (FBI, 2007). 

GQue ocasiona esa conducta destructiva7 Son muchos 
los factores que impulsan a los jovenes a cometer actos 
violentos: 

La inmadurez del cerebro adolescente, en particular 
la corteza prefrontal, que es crucial para el juicio y la 
supresion de los impulsos. 
EI facil acceso a las armas en una cultura que "idealiza 
los tiroteos" (Weinberger, 2001, p. 2). 
La presencia de pandillas en la escuela (NCES, 2003; 
"Youth Violence", 2001). 
En la ninez, un ambiente familiar distante, coercitivo 0 

caotico que tiende a producir conductas agresivas en 
los ninos que despues se yen exacerbadas en la 
interaccion que tienen con otras personas (Staub, 
1996). 

Vivir en un vecindario pobre e inseguro con Poca 
participacion y apoyo de la comunidad (Tolan et 01 
200~. ., 

Haber presenciado 0 haber sido vfctima de la 
violencia en el vecindario, 0 haber sido expuesto ala 
violencia en los medios (Brookmeyer, Henrich y 
Schwab-Stone, 2005). 

Los psicologos indican senales potenciales de adver
tencia. Es probable que los adolescentes que cometen ac
tos de violencia a menudo se rehusen a escuchar a sus 
padres y maestros, ignoren los sentimientos y los derechos 
de otros, maltraten a la gente, recurran a la violencia 0 a las 
amenazas para resolver los problemas y crean que la vida 
los ha tratado de manera injusta. Suelen obtener malos re
sultados en la escuela, tienden a faltar a clases, a repetir el 
ano, a ser suspendidos 0 desertar de la escuela; a ser vfcti
mas del acoso, a consumir alcohol y drogas; a involucrarse 
en actividad sexual temprana; a unirse a pandillas, y a pe
lear, robar 0 destruir la propiedad ajena (Smith-Khuri et 01., 
2004; "Youth Violence", 2001). 

Uno de los peores mitos es que nada puede hacerse 
para prevenir 0 tratar la conducta violenta, pero esto no es 
cierto. Los programas escolares para todos los ninos, y no 
solo para los que estan en riesgo, han reducido la violencia 
y la agresividad en todos los grados escolares. Esos pro
gramas estan disenados para prevenir la conducta violenta 
mediante la promocion de habilidades sociales y de la con
ciencia y control emocional (R. Hahn et 01.,2007). 

LQue 
Oplna 

LQue factor considera mas import ante 
para prevenir la violencia juvenil? 

En la adolescencia temprana puede existir una abierta hostilidad entre padre e hijo. Cuando 
las interacciones entre ellos se caracterizan por las crfticas constantes, la coerci6n con enojo 0 

la conducta grosera y poco cooperativa, el nino tiende a mostrar problemas de conducta agresi
va, 10 cual empeora su relaci6n con el padre (Buehler, 2006). La crianza ineficaz puede dejar a 
los hermanos menores bajo la influencia poderosa de un hermano mayor problematico, en 
especial si los herrnanos son cercanos en edad (Snyder, Bank y Burraston, 2005). 
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En la elecci6n de iguales antisociales influyen sobre todo factores ambientales (Iervolino et 
aI., 2002). Los j6venes se acercan hacia otros con educaci6n similar a la suya y que se les pare
cen en logro escolar, ajuste y tendencias prosociales 0 antisociales (Collins et aI., 2000). Igual 
que en la ninez, los adolescentes antisociales son proclives a tener amigos antisociales, y su 
comportamiento disfuncional aumenta cuando se asocian entre sf (Dishion, McCord y Poulin, 
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1999; Hartup y Stevens, 1999). Estos ninos problem<iticos continuan provocando una crianza 
ineficaz, la cual predice conducta delictiva y asociaci6n con grupos de iguales problem<iticos 0 

con pandillas (Simons, Chao, Conger y Elder, 2001; Tolan et aI., 2003). 
La crianza autoritativa, que implica altos niveles de carino como asf tambien de control y 

reglas, puede ayudar a los j6venes a intemalizar las normas que los protegen contra las influen
cias negativas de los companeros y los orientan hacia las influencias positivas (Collins et aI. , 
2000; Mounts y Steinberg, 1995). Una mejor crianza durante la adolescencia disminuye la 
delincuencia, ya que desalienta la asociaci6n con iguales problematicos (Simons et aI., 2001). 
Es menos probable que los adolescentes cuyos padres saben d6nde estan y que estan haciendo 
se involucren en actos delictivos (Laird, Pettit, Bates y Dodge, 2003) 0 se asocien con iguales 
conflictivos (Lloyd y Anthony, 2003). 

Las circunstancias econ6micas de la familia pueden influir en el desarrollo de la conducta 
antisocial. La privaci6n econ6mica persistente puede socavar la crianza pues priva a la familia 
del capital social. Los ninos pobres tienen mayores probabilidades que otros de cometer actos 
antisociales, y aquellos cuyas familias son siempre pobres con el tiempo tienden a incrementar 
sus rasgos antisociales. Por el contrario, cuando las familias salen de la pobreza mientras el 
nino es todavia pequeno, este no tiene mayores probabilidades de desarrollar problemas de 
conducta que otro cuya familia nunca fue pobre (Macmillan, McMorris y Kruttschnitt, 2004). 

Una organizaci6n del vecindario debil en una comunidad con carencias puede influir en la 
delincuencia a traves de sus efectos sobre la conducta en la crianza y la desorientaci6n de los 
iguales (Chung y Steinberg, 2006) . La eficacia colectiva influye a nivel del vecindario e impli
ca el deseo de sus miembros de trabajar en conjunto para lograr un objetivo comun, intervenir 
si hay un problema y brindar ayuda en momentos de necesidad (Sampson, 1997). Una combi
naci6n de crianza carinosa, comprometida y de eficacia colectiva puede desalentar la asociaci6n 
de los adolescentes con companeros problematicos (Brody et aI., 2001). 

PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO 
La gran mayorfa de los j6venes que se involucran en delincuencia.juvenil no se convierten en 
delincuentes adultos (Kosterman, Graham, Hawkins, Catalano y Herrenkohl, 200 I). La delin
cuencia alcanza su punto mas alto alrededor de los 15 anos y luego disminuye a medida que la 
mayorfa de los adolescentes y sus familias aceptan la necesidad que tienen los j6venes de afir
mar su independencia. Sin embargo, los adolescentes que no yen altemativas positivas 0 que 
provienen de familias disfuncionales tienen mayores probabilidades de adoptar un estilo de 
vida antisocial permanente (Schulenberg y Zarrett, 2006). Los mas propensos a persistir en la 
violencia son los muchachos que tuvieron influencias antisociales tempranas; los que muestran 
menos propensi6n son los j6venes de ambos sex os que alcanzaron exito escolar temprano y 
chicas que mostraron un desarrollo prosocial temprano (Kosterman et aI. , 200 I) . Dado que el 
caracter de los adolescentes todavfa esta en cambio continuo, puede ser prematuro transferir a 
los delincuentes juveniles del sistema legal para menores, que se enfoca a la rehabilitaci6n, 
a los tribunales penales donde pueden ser juzgados y sentenciados como adultos (Steinberg, y 
Scott, 2003). 

PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA 
Asf como la delincuenciajuvenil tiene sus rakes en la ninez temprana, tambien deberfan tener
las los esfuerzos preventivos que atacan los multiples factores que pueden conducir a la delin
cuencia. Los adolescentes que han participado en algunos program as de intervenci6n en la 
ninez temprana son menos propensos a involucrarse en problemas que sus companeros igual
mente desfavorecidos (Yoshikawa, 1994). Los program as eficaces son los que se enfocan en los 
ninos de las ciudades de alto riesgo y que duran por 10 menos dos aiios durante los primeros 
cinco aiios del nino. Ejercen influencia directa en los ninos por medio de la educaci6n 0 cuida
do diumo de alta calidad, pero tambien de manera indirecta pues ofrecen a las familias ayuda y 
apoyo orientado a sus necesidades (Schweinhart el aI., 1993; Seitz, 1990; Yoshikawa, 1994; 
Zigler et aI., 1992). 

Esos program as operan en el mesosistema de Bronfenbrenner debido a que influycn en las 
interacciones entre el hagar y la escuela 0 la guarderfa. Los programas tam bien dan un paso 
mas lejos , hacia el exosistema, pues crean redes de apoyo para los padres y los vinculan con 

iQue posibilidades hay de que 
este miembro de una pandilla se 
convierta en un delincuente 
empedernido? Los adolescentes 
que no tienen alternativas 
positivas son mas propensos a 
adoptar estilos de vida 
antisociales. 
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Control 
lPuede ... 

I> explicar como pueden 
interactuar las influencias 
de los padres, los iguales 
y el vecindario para 
fomentar la conducta 
antisocial y la 
delincuencia? 

I> identificar las caracterfsti
cas de los programas 
que han tenido ex ito para 
preven ir 0 detener la 
delincuencia y otras con
ductas de riesgo? 

ResumeT' 

servicios comunitarios como la atencion prenatal y posnatal y la consejerfa educativa y voca
cional (Yoshikawa, 1994; Zigler et al. , 1992). Esas intervenciones tienen efecto en varios fac
tores de riesgo temprano para la delincuencia a traves de su enfoque polifacetico. 

Uno de esos programas es el Chicago Child-Parent Centers , un programa de preescolar para 
los ninos con carencias en las escuelas publicas de esa ciudad que ofrece servicios de segui
miento hasta la edad de nueve anos . Los participantes estudiados hasta la edad de 20 anos 
tuvieron mejores resultados educativos y sociales y menos arrestos juveniles que un grupo de 
comparacion que recibio intervenciones tempranas menos exhaustivas (Reynold, Temple, 
Robertson y Mann, 2001). 

Una vez que los ninos lIegan a la adolescencia, sobre todo en vecindarios pobres, donde 
pulula la delincuencia, las intervenciones deben enfocarse en reconocer a los adolescentes con 
problemas e impedir que sean redutados por las pan dill as (Tolan et aI., 2003). Los programas 
exitosos estimulan las habilidades para la crianza por medio de una mejor supervision, manejo 
conductual y apoyo social del vecindario. Por ejemplo, la investigacion reciente ha demostrado 
que mantener niveles de control apropiados para el desarrollo y fomentar una relacion cercana 
y positiva (sobre todo con la madre) en la adolescencia temprana tiene efectos protectores con
tra las conductas antisociales en la adolescencia tardfa (Vieno, Nation, Pastore y Santinello, 
2009). Investigaciones como esta tienen aplicaciones pnicticas daras para el desarrollo de 
intervenciones dirigidas a la mala conducta de los adolescentes. 

Los program as que recurren a los sitios de reunion para jovenes y campamentos de verano 
para adolescentes con problemas de conducta pueden ser contraproducentes porque reunen a 
grupos de jovenes conflictivos que tienden a reforzar los problemas mutuos. Los programas mas 
eficaces (actividades en los scouts, los deportes y la iglesia) integran a los jovenes con conflictos 
a la corriente dorninante no desviada. Las actividades estructuradas, supervisadas por adultos 0 

basadas en la escuela despues de dases, en las tardes del fin de semana y en verano, cuando es 
mas probable que los adolescentes esten inactivos y se involucren en problemas, pueden reducir 
su exposicion a ambientes que alientan la conducta antisocial (Dodge, Dishion y Lansford , 2006). 
Lograr que los adolescentes participen en actividades constructivas 0 en programas de adquisicion 
de habilidades laborales durante su tiempo libre puede pagar dividendos a largo plaza. La parti
cipacion en actividades escolares extracurriculares tiende a reducir las tasas de desercion y de 
arrestos entre los jovenes de ambos sexos y alto riesgo (Mahoney, 2000). 

Por fortuna, la gran mayorfa de los adolescentes no se involucra en problemas graves. Los 
que muestran problemas de conducta pueden y deben ser ayudados . Con afecto, orientacion y 
apoyo, los adolescentes pueden evitar los riesgos, aprovechar sus fortalezas y explorar sus posi
bilidades cuando se aproximan a la vida adulta. 

Los cambios normales del desarrollo en los primeros anos de vida son sen ales evidentes y 
espectaculares de crecimiento. EI bebe que duerme en la cuna se convierte en un nino activo 
y explorador. EI nino pequeno entra y abraza los mundos de la escuela y la sociedad. El adoles
cente, con un cuerpo y una conciencia nuevos, se prepara para entrar a la aduItez. 

EI crecimiento y el desarrollo no se detienen de manera abrupta despues de la adolescencia. 
Las personas cambian de muchas maneras a 10 largo de la adultez temprana, media y tardfa, 
como veremos en los capftulos restantes de este libro. 

Y terminos clave 
La busqueda de la identidad • James MarCia, en una investigacion basa da en la teor fa de 

Erikson, describio cuatro estados de identidad: logro de la , 
identidad, exc lusion, moratoria y d ifusion de la identidad. • Una preocupa cion central durante la ado lescencia es la 

busq ueda de la identidad, la cual tiene compo nentes 
ocupacionales, sexuales y de valores. Erik Erikson descri
bio el confl icto psicosocial de la adolescenc ia como 
iden tidod frente a confusion de /0 identidod. La virtud que 
debe surgir de este confl icto es la fideli dad. 

• Los investigadores no se han puesto de acuerdo en cuanto a' 
que las ninas y los varones tomen ru tas diferentes hacia la 
formacion de la identidad. Aunque algunos estudios sugieren J 
que la autoestima de las ninas tiende a caer en la adolescen-' 
cia, investigaciones posteriores no apoya n esta afirmaci6n. 
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• EI origen etnico es una parte importante de la identidad. AI 
parecer, los adolescentes de grupos minoritarios pasan por 
eta pas de desarro llo de la identidad etnica muy parecidas 
a los estados de identidad de Marc ia. 

identidad 

identidad frente a confusion de identidad 

fidelidad 

estados de identidad 

crisis 

compromiso 

logro de la identidad 

exclusion 

moratoria 

difusion de la identidad 

socializacion cultural 

Sexualidad 
• La orientacion sexual parece ser influenciada por una 

interaccion de factores biologicos y ambientales y ser, al 
menos en parte, genetica. 

• Debido a la fa lta de aceptacion social, el curso del desarro
llo de la identidad y la relacion homosexua l puede variar. 

• La actividad sexual de los adolescentes impl ica riesgos de 
embarazo y de infecc iones de transmision sexual. Los 
adolescentes con mayor riesgo son los que inician tem
prano la actividad sexual, tienen multiples parejas, no usan 
anticonceptivos y estan mal informados ace rca del sexo. 

• EI uso regular del condon es la mejor sa lvaguarda para los 
adolescentes sexua lmente activos. 

• Los programas integrales de educacion sexual demoran e l 
inicio sexual y alientan el uso de anticonceptivos. Los 
programas enfocados solo en la abstinencia no han sido 
tan efi caces. 

• Es mas probab le que las infecciones de transmision sexual 
se desarro llen sin ser detectadas en las muchachas. 

" Las tasas de emba razo y de partos entre los adolescentes 
estadounidenses han disminuido. 

• La maternidad ado lescente suele tener resultados negati
vos. Las mad res ado lescentes y sus familias tienden a 
padecer ma la salud y penurias financieras, mientras que los 
ninos a menudo sufren una crianza ineficaz. 

orientacion sexual 

; infecciones de transmision sexual (ITS) 

Relaciones con la familia, los iguales 
y la sociedad adulta 
• Au nque las re laciones entre los adolescentes y sus padres 

no son siempre f,3c iles, es inusual la rebeldia declarada del 
ado lescente. Para la mayoria de los jovenes, la ado lescen
cia es una transicion bastante suave. Para la minoria que 
parece muy atribulada, puede predecirse una adultez diffcil. 

• Los adolescentes pasan cada vez mas tiempo con los 
igua les, pero las relaciones con los padres mantienen su 
importancia. 

• EI conflicto con los padres suele ser mayor durante la 
ado lescencia temprana. La crianza autoritativa se asocia 
con los resultados mas pos itivos. 

• Los efectos de la estructura fam iliar y del empleo materno 
en el desarrollo de los adolescentes pueden depender de 
facto res como los recursos economicos, la calidad del 
ambiente fam iliar y que tan de cerca supervisen los padres 
el paradero de sus hijos. 

• Las relaciones con los hermanos suelen volverse mas 
distantes durante la adolescencia, y el equilibrio de poder 
entre los hermanos mayores y menores adquiere mayor 
equidad . 

• La influencia del grupo de iguales es mas fuerte en la 
adolescencia temprana. La estructura del grupo de pares 
incrementa sus niveles de complejidad e involucra camari
llas, muchedumbres yamistades. 

• Las amistades, en especial entre las chicas, se vuelven mas 
intimas, estables y brindan mas apoyo en la adolescencia. 

• Las re laciones romanticas satisfacen diversas necesidades 
y se desarrollan con la edad y la experiencia. 

rebeld ia adolescente 

individuacion 

Conducta antisocial y delincuencia 
juvenil 
• Por 10 general, la delincuencia cronica surge de la con

ducta antisocial de inicio temprano. 5e asocia con la 
interaccion de multiples factores de riesgo que incluyen 
una cr ianza ineficaz, fracaso escolar, influencia de los 
iguales y del vecindario, y baja posiCion socioeconomica. 
Los programas que atacan los facto res de riesgo desde 
una edad temprana han tenido exito. 
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