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Problemas personales y sociales de los adolescentes insƟ tucionalizados

Resumen

S e presentan los principales 
resultados de una invesƟ ga-
ción realizada con el objeƟ -

vo de idenƟ fi car los problemas en 
el ámbito del desarrollo personal 
y social de los adolescentes insƟ -
tucionalizados en una casa hogar 
ubicada en el Área Metropolitana 
de Monterrey. Su fundamentación 
se basó en el hecho de que existen 
un sinnúmero de adolescentes en 
albergues o en hogares susƟ tutos 
de manera indefi nida, debido a 
que son vícƟ mas de pobreza extre-
ma, abandono, orfandad, maltrato 
İ sico y psicológico, explotación y 
abuso sexual, lo cual representa 
una gran responsabilidad para el 
país, pues la adolescencia es una 
de las etapas más complejas del 
ser humano, en las que se realiza 

la construcción de la idenƟ dad. El 
bienestar integral de los adolescen-
tes y su inclusión social es un ele-
mento clave para el progreso.
La invesƟ gación fue cuanƟ taƟ va de 
carácter diagnósƟ co. La población 
estuvo confi gurada por 43 parƟ ci-
pantes, que consƟ tuían el universo. 
Los instrumentos de levantamiento 
de datos fueron: entrevistas a in-
formantes clave y cuesƟ onario.
 Los resultados revelaron un perfi l 
muy caracterísƟ co del adolescente 
insƟ tucionalizado:  difi cultades en la 
estructura armónica de la personali-
dad, baja autoesƟ ma y desvaloriza-
ción de sí mismos, senƟ mientos de 
hosƟ lidad, desmoƟ vación, irritabili-
dad, miedo a amar y ser amado, inse-
guridad, baja tolerancia a la frustra-
ción, poco control de las situaciones, 
y, en casos extremos las conductas 
violentas y los procesos autodestruc-
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Ɵ vos. Se demostró que el adoles-
cente insƟ tucionalizado en esta casa 
hogar, al carecer de competencias 
psicosociales es altamente vulne-
rable con un esƟ lo de vida de ries-
go por lo que exige una intervención 
educativa social integral.  

Palabras clave: 

Adolescencia, Desarrollo Humano, 
Adolescentes InsƟ tucionalizados, 
Competencias Psicosociales. 

Abstract: 

The main results of an invesƟ gaƟ on 
carried out with the objecƟ ve of 
analyzing the problems in the fi eld 
of personal and social development 
of insƟ tuƟ onalized adolescents in a 
family home located in the Metro-
politan Area of   Monterrey are pre-
sented. Its foundaƟ on was based 
on the fact that there are countless 
adolescents in shelters or foster 
homes indefi nitely, because they 
are vicƟ ms of extreme poverty, 
abandonment, orphanhood, phy-
sical and psychological abuse, ex-
ploitaƟ on and sexual abuse, which 
represents a great responsibility 
for the country, since adolescence 
is one of the most complex stages 
of the human being, in which the 

construcƟ on of idenƟ ty takes pla-
ce. The integral well-being of ado-
lescents and their social inclusion is 
a key element for the progress.
 The research was quanƟ taƟ ve 
of a diagnosƟ c nature. The popu-
laƟ on consisted of 43 parƟ cipants, 
who represented the universe. The 
data collecƟ on instruments were: 
interviews with key informants and 
a quesƟ onnaire.
 The results revealed a very 
characterisƟ c profi le of the insƟ -
tuƟ onalized adolescent: diffi  cul-
Ɵ es in the harmonic structure of 
the personality, low self-esteem 
and devaluaƟ on of themselves, 
feelings of hosƟ lity, demoƟ vaƟ on, 
irritability, fear of loving and being 
loved, insecurity, low tolerance for 
frustraƟ on, liƩ le control of situa-
Ɵ ons, and, in extreme cases, vio-
lent behaviors and self-destrucƟ ve 
processes. It was shown that the 
insƟ tuƟ onalized adolescent in this 
family home, lacking of psychoso-
cial skills, is highly vulnerable with 
a risky lifestyle, which requires a 
comprehensive social educaƟ onal 
intervenƟ on.  

Key words: 

Adolescence, Human Develop-
ment, InsƟ tuƟ onalized Adoles-
cents, Psychosocial Skills.
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Introducción

L a adolescencia es una de las 
etapas más complejas e inten-
sas en la vida del ser humano, 

una etapa de construcción de la 
idenƟ dad. En ella las personas ex-
perimentan importantes cambios 
İ sicos, morales, cogniƟ vos, socia-
les y emocionales. De acuerdo con 
el ciclo de vida es un momento de 

transformación, vulnerabilidad y 
oportunidades, por lo que indu-
dablemente debe ser atendida 
(UNICEF, 2018).
 Es innegable que en las úlƟ mas 
generaciones se manifi esta la apa-
rición cada vez más temprana de la 
parƟ cipación acƟ va de los jóvenes 
en la esfera social, cultural y eco-
nómica, por lo que representa un 
desaİ o importante para los paí-
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ses el contribuir a que esta etapa 
transcurra exitosamente, con saƟ s-
facción de la calidad de vida y de 
sus necesidades de bienestar y de-
sarrollo (Pineda y Aliño, 2010).
 Defi niƟ vamente, el bienestar 
integral de los adolescentes y su 
inclusión social es un elemento 
clave para el progreso y desarro-
llo social, económico y políƟ co de 
un país, por lo que se debe traba-
jar para lograrlo. Sin embargo, y a 
pesar de esto, en muchos países 
de América LaƟ na y el Caribe –en-
tre los que se encuentra México--, 
los adolescentes sufren las conse-
cuencias de la esƟ gmaƟ zación, al 
ser considerados como personas 
problemáƟ cas y diİ ciles, así como 
protagonistas de confl ictos en la 
sociedad (UNICEF, 2018), --y más 
aún aquellos que provienen de fa-
milias disfuncionales, o que por al-
guna razón se encuentran recluidos 
en algún albergue o casa hogar--. 
 De acuerdo con la mayoría de 
las teorías psicológicas y sociológi-
cas, la familia es insusƟ tuible para 
el adecuado desarrollo de niños y 
adolescentes. El problema surge 
cuando, por algún moƟ vo deja de 
cumplir sus funciones y se con-
vierte en perjudicial para el menor 
(Finkelhor, 2008). En todos los paí-
ses, estados y ciudades del mundo 
existen muchos casos de adoles-
centes que son vícƟ mas de aban-

dono, maltrato İ sico y psicológico, 
explotación y abuso sexual, esto 
ocasionado muchas veces dentro 
del núcleo familiar que los pone 
en situación de riesgo y abandono 
(Suárez, 2008).
 Como una forma de aminorar la 
problemáƟ ca, se crean las insƟ tu-
ciones de ayuda, donde son inter-
nados para su atención. En el caso 
parƟ cular de México, la UNICEF 
(2013) señala que se encuentra 
insƟ tucionalizado un sinnúmero de 
pre-adolescentes y adolescentes 
en albergues o centros de protec-
ción especial y hogares susƟ tutos 
de manera indefi nida, lo que trae 
como consecuencia que se hacen 
adultos en los centros.
 Ante esta situación, se consi-
deró de gran relevancia el realizar 
un estudio de un grupo de jóvenes 
residentes en una casa hogar, para 
conocer y analizar los problemas 
en el ámbito del desarrollo perso-
nal y social, interesando parƟ cular-
mente indagar sobre el desarrollo 
de su potencial humano para, con 
esas bases, posteriormente dise-
ñar un proyecto de intervención 
social. 
 Este arơ culo Ɵ ene como obje-
Ɵ vo el exponer los resultados más 
relevantes de dicha invesƟ gación 
diagnósƟ ca. El trabajo se estructu-
ra en tres partes: en la primera, se 
realiza la introducción y un breve 
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encuadre teórico general sobre el 
tema. En la segunda, se reseña la 
metodología. En la úlƟ ma parte se 
presentan los resultados: el análisis 
y la discusión, así como las refl exio-
nes fi nales.

Algunos referentes hitóricos

La Organización Mundial de la Sa-
lud (2000), defi ne la adolescencia 
como la etapa que transcurre entre 
los 10 y 19 años, considerándose 
dos fases, la adolescencia tempra-
na –10 a 14 años-- y la adolescen-
cia tardía –15 a 19 años--. 
 No obstante, lo anterior, vale 
recordar que todas las personas 
por debajo de los 18 años de edad 
son niños, de acuerdo a la Conven-
ción Internacional de los Derechos 
del Niño (CDN), por tanto, deben 
benefi ciarse de la protección legal 
dada por este instrumento interna-
cional.  Al mismo Ɵ empo pueden 
también ser jóvenes, pues las Na-
ciones Unidas (1981) defi nen la ju-
ventud entre las edades de 15 a 24 
años. En consecuencia, de acuer-
do con la UNICEF (2011), los ado-
lescentes deben ser el objeto de 
políƟ cas nacionales de juventud, 
mientras son el objeto de los dere-
chos de la niñez. En consecuencia, 
el Estado mexicano Ɵ ene la obliga-
ción de cuidar que todos los ado-

lescentes del país, tengan igualdad 
de oportunidades y puedan ejercer 
plenamente sus derechos. 

La ins  tucionalización del adoles-
cente y la problemá  ca que revis-
te:

Como ya se explicó en la introduc-
ción, los adolescentes conforman 
uno de los grupos que requieren 
gran atención y dentro de ese gru-
po destacan los privados del cuida-
do de su medio familiar, principal-
mente de sus padres, por cualquier 
razón o circunstancia y que se en-
cuentran como residentes en una 
insƟ tución. De acuerdo con Fer-
nández-Daza y Fernández- Parra 
(2013):

Los adolescentes insƟ tuciona-
lizados son producto de la po-
breza, el desarraigo, las familias 
disfuncionales, la orfandad, la 
carencia de lazos afecƟ vos, el 
estrato social bajo, el maltra-
to, la enfermedad, la soledad, 
nexos familiares inmersos en la 
desprotección o el abandono. 
En consecuencia, es el Estado y 
las insƟ tuciones privadas, mu-
chas de ellas de Ɵ po caritaƟ vo, 
los que asumen parte de este 
rol protector (p.19).
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La insƟ tucionalización es enton-
ces una medida de protección 
que separa al adolescente de sus 
progenitores, de tal manera que 
permanecer en su casa no siga 
consƟ tuyendo un riesgo para su 
integridad (Colombres, 2020). Los 
principales moƟ vos de ingreso en 
una insƟ tución es el abandono por 
parte de los padres (15%), orfandad 
(10%), pobreza extrema (10%), in-
digencia (6%) y maltrato intrafami-
liar (7%). De acuerdo a lo anterior, 
los adolescentes recluidos en casas 
hogar, por lo general proceden de 
un esƟ lo de vida de riesgo, por lo 
que están ahí para afrontar sus di-
fi cultades familiares (económicas, 
sociales, psicológicas, legales, etc.), 
situación que los hace altamente 
vulnerables (Pinheiro, 2013). 
 A pesar de ser una medida de 
resguardo necesaria, un estudio de 
la United NaƟ ons Children’s Fund 
(UNICEF, 2013) establece que la ins-
Ɵ tucionalización o permanencia de 
niños y adolescentes en insƟ tuciones 
de protección y cuidado les causa 
perjuicios, afecta su desarrollo, pro-
duce daños permanentes, pudiendo 
afectar su desempeño cogniƟ vo y su 
desarrollo humano-social. 
 La evidencia empírica y los es-
tudios cienơ fi cos (Grosman, 2007; 
Larrandart, 1990; Pinheiro, 2013; 
Ponce, 2008; UNICEF, 2013) son 
terminantes al exponer los efec-

tos de la insƟ tucionalización, por 
lo que debe limitarse a casos ab-
solutamente excepcionales. La si-
tuación se complica, si a lo ante-
riormente expuesto se le añade el 
periodo evoluƟ vo por el cual están 
pasando los adolescentes, consi-
derado como “críƟ co” por muchos 
autores por encontrarse ínƟ ma-
mente relacionado con tres aspec-
tos clave, confl icto con los adultos, 
alteraciones del estado de ánimo y 
conductas de riesgo (ArneƩ , 1999 
como se citó en Musito, Buelga, 
Lila y Cava, 2001). 
 De acuerdo con lo anterior, la 
situación de los adolescentes que 
se encuentran internados en insƟ -
tuciones de protección reviste una 
doble problemáƟ ca: los efectos da-
ñinos de la insƟ tucionalización y el 
periodo críƟ co propio de su edad 
evoluƟ va. 

Contexto social: Perfi l de vulnera-
bilidad  

Desgraciadamente, muchos de los 
adolescentes internados, están 
privados de algunos hábitos de 
comportamiento para poder con-
vivir y desarrollar su personalidad 
armónicamente. Bokesa (2015) 
encontró que los menores en ries-
go de exclusión social –como los 
que residen en una casa hogar--, 
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suelen comparƟ r un determinado 
perfi l de vulnerabilidad:  Proceden 
de familias desestructuradas con 
muy bajos niveles socioculturales 
y económicos; presentan un histo-
rial recurrente de fracaso escolar (y 
muchas veces personal) que incide 
en su autoesƟ ma y su moƟ vación; 
evidencian indefensión aprendida 
para enfrentarse al aprendizaje, a 
las relaciones interpersonales, a la 
búsqueda de empleo y, en gene-
ral, al mundo adulto; no muestran 
habilidades para el “éxito”, Ɵ enen 
baja tolerancia a la frustración, 
poco control de las situaciones, 
etc.; no han tenido modelos de 
comportamiento adecuados (so-
cial, laboral, etc.).
 Por su parte, Marơ nez, (2010) 
descubrió que los menores insƟ tu-
cionalizados Ɵ enen una tasa mayor 
de problemáƟ cas psicosociales y 
de alto riesgo que los no insƟ tucio-
nalizados, mostrando problemas 
tales como: agresividad, delincuen-
cia, aislamiento o alteraciones de 
Ɵ po emocional.
 Corroborando lo anterior, mu-
chas invesƟ gaciones (Gabardino, 
1981; Kinard, 1980; Raschke y 
Raschke, 1979 como se citó en Co-
lombres, 2020) apoyan la hipótesis 
de que los adolescentes que pro-
ceden de familias confl icƟ vas y/o 
agresivas demuestran un muy bajo 
ajuste social, considerándose que 

una falta de senƟ mientos posiƟ vos 
respecto a sí mismo, puede incre-
mentar la conducta agresiva y, a su 
vez, la conducta agresiva puede ser 
considerada como un rasgo negaƟ -
vo y así contribuir con senƟ mientos 
de baja autoesƟ ma, de esta mane-
ra, los sujetos parecen percibir las 
relaciones interpersonales como 
amenazantes 
 En el mismo senƟ do Fernández-
Daza y Fernández- Parra (2013) 
mencionan que las privaciones 
İ sicas y emocionales de la insƟ tu-
cionalización pueden dar lugar a 
un conjunto de problemas que in-
cluyen difi cultad en las relaciones 
afecƟ vas e interpersonales, retra-
sos en el desarrollo y problemas de 
integración. Así, los adolescentes 
insƟ tucionalizados parecen pre-
sentar problemas internalizados, 
externalizados y mixtos, de mayor 
gravedad que otros no insƟ tucio-
nalizados. Entones, el ambiente 
insƟ tucional es considerado como 
un factor que altera el desarrollo 
psicológico, afectando signifi caƟ va-
mente el comportamiento (Colom-
bres, 2020).
 Lo anterior implica la necesidad 
de idenƟ fi car en la población es-
tudiada sus principales problemas 
personales y sociales de acuerdo a 
su propia percepción, sentando las 
bases para diseñar un proyecto de 
intervención bien estructurado con 
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un enfoque diferente  en el cual 
sean visualizados como agentes 
de cambio, como recursos vitales 
para su propio desarrollo humano 
y como parƟ cipantes del mejora-
miento del país, pues son indivi-
duos con un potencial enorme para 
contribuir a la sociedad (Banco In-
teramericano de Desarrollo, 2008. 

Metodología

El método que se uƟ lizó para reali-
zar la invesƟ gación fue exploratoria 
descripƟ va de carácter diagnósƟ co, 
la cual implica el reconocimiento lo 
más completo posible de la situa-
ción de estudio (Aguilar y Ander-
Egg, 1999), porque se uƟ liza como 
punto de parƟ da para la concep-
tualización y diseño de interven-
ciones sociales.

Obje  vo general

Analizar los problemas autoinforma-
dos de los adolescentes insƟ tuciona-
lizados en una casa hogar, en el ám-
bito de desarrollo personal y social.

Tamaño de la población (universo):

La población inscrita en la casa ho-
gar estudiada en el momento de 
la invesƟ gación era de 43 adoles-

centes, por lo que se tomó la de-
cisión de aplicar el cuesƟ onario al 
universo. Los criterios de inclusión 
fueron: estar insƟ tucionalizados 
de Ɵ empo completo por cualquier 
moƟ vo y tener entre 11 y 18 años 
de edad. 

Instrumentos de levantamiento 
de datos: 

Se uƟ lizaron dos técnicas de en-
cuesta: la entrevista, y el cuesƟ o-
nario.

Entrevista a informantes clave

La entrevista –dirigida a tres in-
formantes clave–fue semi estruc-
turada desƟ nada a especialistas 
(psicólogos y coordinadores) que 
trabajan directamente con los ado-
lescentes en la casa hogar. “El tér-
mino de informante clave se apli-
ca a cualquier persona que pueda 
brindar información detallada 
como resultado de su experiencia 
de un tema específi co y sobre la 
gente del lugar en que se llevará 
a cabo la invesƟ gación” (Burgos, 
2011, p.56).
 Se diseñó con un enfoque hu-
mano-social a través de preguntas 
básicas enfocadas a: nivel de auto-
esƟ ma, autoconocimiento, seguri-
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dad, respeto y amor hacia sí mis-
mos y hacia los demás; principales 
necesidades y requerimientos y sir-
vió tanto para elaborar y/o reforzar 
los ítems del cuesƟ onario a uƟ lizar 
en la segunda fase, como para pos-
teriormente cruzar la información 
recolectada de la población en es-
tudio y hacer un mejor análisis. 

Diseño y aplicación del cues  onario.

En la segunda etapa se formuló un 
cuesƟ onario para aplicar a los ado-
lescentes enfocado a que el propio 
parƟ cipante aportara información 
sobre sus competencias psicosocia-
les, problemas y su desarrollo so-
cial y humano. Dicho instrumento 
se trabajó con tres dimensiones: la 
afecƟ va, la socio-moƟ vacional y la 
social, dando respuesta a pregun-
tas relacionadas con los siguientes 
indicadores (en general):

• Emociones/ SenƟ mientos/Au-
toconocimiento/AutoesƟ ma

• MoƟ vación / Plan de vida
• Relaciones interpersonales/ Ne-

cesidades

Antes de la administración se reali-
zó una prueba piloto con 5 adoles-
centes insƟ tucionalizados, con el 
fi n de validar la comprensión de los 

ítems. Después del pilotaje se apli-
có el cuesƟ onario al universo. La 
aplicación del instrumento de me-
dición se hizo de manera individual 
al grupo total de adolescentes. 

Captura y análisis de los datos

Se elaboró un manual de codifi ca-
ción y se procesó la información en 
el paquete estadísƟ co SPSS. El aná-
lisis de los datos buscó conocer las 
tendencias más importantes de las 
respuestas obtenidas. 

Resultados

Resultados de la entrevista a los 
informantes clave (resumen)

1. ¿Cómo percibe la autoesƟ ma de 
los adolescentes residentes en la 
casa hogar? 

• Tienen en su gran mayoría au-
toesƟ ma baja y una mala au-
toimagen de sí mismos.

• Muestran senƟ mientos negaƟ -
vos hacia sí mismos y hacia los 
demás.

• No se creen capaces de realizar 
ciertas acƟ vidades por no con-
fi ar en sí mismos.
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• Son hipersensibles a las críƟ cas.
• Muestran desmoƟ vación en sus ac-

Ɵ vidades y en general de su vida.
• Sienten que nos los quieren o 

que no merecen ser queridos.
• Algunos se sienten gordos y/o 

con desagrado hacia su İ sico.
• No se asean. Descuidan su apa-

riencia personal, Ɵ enen des-
moƟ vación en arreglarse.

2. ¿Cómo considera el autoconoci-
miento, la seguridad, el respeto y 
un amor incondicional en los ado-
lescentes?

• Tienen difi cultad para recono-
cer sus emociones.

• Son inseguros y no miden su im-
pulsividad y/o agresividad.

• Por su condición, Ɵ enen miedo 
a amar y se ser amados. No se 
les facilita querer al otro, o no 
se dejan querer.

• Tienen falta de amor hacia sí 
mismos porque se dañan pe-
gándose, cortándose y/o ras-
gando su cuerpo. 

• No se conocen a sí mismos, ni 
conocen que son capaces de 
hacer. No se valoran.

• No se respetan a sí mismos, ni 
respetan a sus compañeros. Tie-
nen senƟ mientos de hosƟ lidad.

• Con los pre-adolescentes es más 
complicado, ya que se alían 
con compañeros para evitar 
y/o romper reglas retando a la 
autoridad.

• No Ɵ enen un plan de vida. Les 
faltan objeƟ vos.

• Tienen baja tolerancia a la frus-
tración.

• Tienden al jugueteo sexual en el 
caso de los hombres.

• Hay enojo con las familias por 
haberlos dejado en ese lugar.

• Un punto que destaca sobre 
todo en los hombres, es el bu-
llying realizándolo por: califi ca-
ciones bajas, por la imagen del 
otro, si es sensible y llora el chi-
co los otros se burlan, etc.

• No se les facilita querer al otro, 
o no se dejan querer.

• Presentan intolerancia hacía sí 
mismos.

• Tienen mucho enojo con sus fa-
milias y algunos también con la 
insƟ tución.

• Es normal para ellos decir malas 
palabras, no porque quieran 
dañar, sino porque están acos-
tumbrados hablar así desde 
sus familias. 

3. ¿Cuáles consideran las principa-
les necesidades personales de los 
adolescentes?
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• SenƟ rse escuchados y aprender 
a escucharse.

• Demandan Ɵ empo.
• Se quedan preocupados por si-

tuaciones familiares que les 
cuentan en las visitas.

• Es importante que tengan claro 
qué es un plan de vida.

• Comprender y que tengan claro 
porqué están insƟ tucionalizados. 

• Comprender que la familia ne-
cesita que ellos estén aquí 

• Confi anza y valorarse a sí mis-
mos.

• Comprender la etapa de los 
cambios İ sicos.

• Acompañamiento y empaơ a.

4. Comentarios adicionales que ex-
presa las necesidades y emociones 
de los adolescentes.
 Los informantes detectan que 
los adolescentes:

• Quisieran ser como adolescen-
tes normales.

• Tienen poca tolerancia a la es-
pera.

• Evitan pedir, porque piensan 
que les van a decir que no.

Los informantes mencionan que:

• Hacen falta herramientas para 
que ellos desarrollen su poten-

cial humano, por lo cual le dan 
gran importancia a la existen-
cia y realización de talleres con 
este enfoque.

• Es fundamental atender esas 
tristezas que provienen de sus 
vínculos o relaciones familia-
res.

• Es importante eliminar el enojo 
con el que viven hacia sus fami-
liares por no comprender por 
qué los llevaron a ese lugar. 

• Se requiere cubrir necesida-
des afecƟ vas sensibilizándose, 
aunque sean hombres.

• Es necesario que los adolescen-
tes aprendan a trasmiƟ r emo-
ciones que no sean necesaria-
mente con golpes, o la forma 
en cómo demandar el afecto.

• Es muy importante que los ado-
lescentes vayan conociéndose 
y que aprendan a controlarse.

• Es prioritario detectar el Ɵ po de 
problemáƟ ca; poder ver/detec-
tar los cambios en los chicos.

Resultados del cuesƟ onario realiza-
do a la población objeƟ vo (adoles-
cente4s de 11 a 18 años: universo.

Aspectos sociodemográfi cos

De la población adolescente en-
cuestada, el 65.4% pertenece al 
sexo masculino y el 34.6 restante 
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al sexo femenino. La edad predo-
minante oscila entre los 12 años 
(46.2%) y 13 años (38.5%). Estos 
resultados indican que, en la insƟ -
tución donde se implementó el es-
tudio, los pre-adolescentes y ado-
lescentes insƟ tucionalizados son 
mayoritariamente hombres.

Dimensión Afec  va

De acuerdo al objeƟ vo propuesto, 
se consideró de importancia en la 
encuesta el realizar preguntas diri-
gidas a la expresión de emociones y 
senƟ mientos. La razón de ello es que 
expresar las emociones supone una 
parte fundamental de la vida y rela-
ciones del ser humano, y las difi culta-
des para idenƟ fi carlas y expresarlas 
correctamente puede crear proble-
mas y un alto grado de malestar. En 
este entendido, Pallares (2014), ex-
presa que las emociones y senƟ -
mientos son una importante fuente 
de información: guían a la persona, 
le ayudan a dar senƟ do a lo que le 
sucede, a entenderse a sí mismo y a 
relacionarse con los demás. Además, 
lo moƟ van para alcanzar metas, pro-
ducir cambios, evitar situaciones 
dañinas o perseguir aquello que lo 
hace feliz, lo cual está sumamente 
relacionado con el autoconocimien-
to, la autoesƟ ma y la realización de 
un proyecto de vida.

Gráfi ca No. 1 ¿Te agrada la forma 
en qué manifi estas tu cariño a los 
demás?

Como se puede observar en lo ex-
puesto en la gráfi ca No. 1, al 42.3% 
de la población encuestada, no 
siempre le agrada la forma en que 
manifi esta su cariño a los demás, 
y sólo el 23.1% está saƟ sfecho de 
todas sus manifestaciones de afec-
to. En este parƟ cular, es importan-
te referir que existen psicólogos 
que han establecido que cuando 
un menor ha pasado algún Ɵ empo 
en una insƟ tución con cuidadores, 
desconoce la manera de crear un 
vínculo afecƟ vo y presenta cierto 
desapego con su familia y con los 
demás (Robles, 2012), lo cual pue-
de causar problemas graves de au-
toesƟ ma.

Gráfi ca No. 2 ¿Cuándo te agrada 
algo lo expresas verbalmente?
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Al preguntar a los adolescentes si 
se expresaban verbalmente cuan-
do les agradaba algo (Gráfi ca No. 
2), se encontró que el 69.2% de 
ellos “nunca” o solamente “algu-
nas veces” manifi estan verbalmen-
te la emoción que sienten cuando 
algo es de su agrado, lo que quiere 
decir que estos jóvenes no se per-
miten manifestar sus senƟ mientos 
fácilmente, ni siquiera en casos de 
agrado.
 Peres (2005) asegura que la in-
seguridad es un fenómeno psico-
lógico propio de los adolescentes 
insƟ tucionalizados, aspectos que 
subyacen en la mayoría de los pro-
blemas del comportamiento emo-
cional y mental. De acuerdo con 
esta autora, la hosƟ lidad, la poca 
expresión, la falencia en el lenguaje 
como contenido y fl uidez Ɵ enen a 
la inseguridad como acompañante 
común.

Gráfi ca No. 3 ¿Cuándo te molesta 
algo lo expresas verbalmente?

Como se puede observar en la Gá-
fi ca No. 3, ante la pregunta si se ex-
presaban verbalmente cuando algo 

les molestaba, más de la mitad de 
los adolescentes (53.9%) respon-
dieron que sólo “algunas veces” 
o “nunca” lo han expresado.  De 
acuerdo con esto, Carcelan y Marơ -
nez (2010) señala que la población 
de jóvenes insƟ tucionalizados por 
lo general han experimentado una 
serie de adversidades a lo largo de 
su vida, especialmente en el área fa-
miliar; han vivido en una insƟ tución 
durante algún Ɵ empo; y algunos de 
ellos no manƟ enen una comunica-
ción permanente con su familia, por 
lo que batallan en expresar sus sen-
Ɵ mientos, lo que puede ocasionar 
confl ictos internos. 

Gráfi ca No. 4 ¿Cuándo te enojas 
las  mas tu cuerpo?

Una de las preguntas clave, por sus 
repercusiones, fue indagar si los 
adolescentes lasƟ man su cuerpo 
(autolesión). En la Gráfi ca No. 4, se 
puede constatar que el 61.5% de 
los adolescentes encuestados por 
lo menos alguna vez han lasƟ mado 
su cuerpo, incluyendo los que men-
cionaron que lo hacían “siempre” 
(3.8%) o “casi siempre” (7.7%).
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 En este parƟ cular, las invesƟ ga-
ciones han descubierto patrones 
comunes en la conducta de lesio-
narse o cortarse uno mismo.  Ma-
lon y Berardi (1987) aseveran que 
el esơ mulo que lo provoca parece 
ser una amenaza de separación, re-
chazo o decepción. Lo que sustenta 
la conducta es un senƟ miento de 
tensión abrumante y de soledad 
derivante de un miedo al abando-
no, de odio a sí mismo, y de una 
aprehensión de ser capaz de mane-
jar su propia agresión.  La ansiedad 
se incrementa y culmina en una 
sensación de irrealidad y vacío que 
produce un adormecimiento de las 
emociones y la despersonalización.  
El cortarse es un medio primiƟ vo 
para combaƟ r la despersonaliza-
ción. 

Gráfi ca No. 5 ¿Cuándo te enojas con 
alguien lo las  mas  sicamente?

Otras de las preguntas considera-
das como valiosas fue la referente 
a indagar  si cuando se enojaban 
con alguien lo lasƟ maban İ sica-
mente, y lo interesante fue cuando 
al revisar los resultados se encon-

tró que sólo un 30.8% dijo “nunca” 
haber golpeado a alguien al estar 
molesto con el, mientras que el 
61.5% mencionó haber golpea-
do “alguna vez” a alguien al estar 
molesto. Mención aparte merece 
el hecho de que el 7.7% manifestó 
que “Siempre” que esta enojado, 
lasƟ ma a la persona con la que se 
molestó (Gráfi ca No. 5).
 En este parƟ cular, existen traba-
jos de invesƟ gación que apoyan la 
hipótesis de que los adolescentes 
que viven en contextos familiares 
confl icƟ vos y agresivos --por lo que 
están insƟ tucionalizados--, expre-
san un pobre ajuste social y baja 
autoesƟ ma (Burgess y Richardson, 
1984; Garbarino, 1981; Raschke y 
Raschke, 1979). Además, parece 
exisƟ r una relación entre agresión 
y autoesƟ ma. Se considera que 
una falta de senƟ mientos posiƟ vos 
respecto a sí mismo, puede incre-
mentar la conducta agresiva y, a su 
vez, la conducta agresiva puede ser 
percibida como un rasgo negaƟ vo y 
así contribuir a los senƟ mientos de 
baja autoesƟ ma (Kimard, 1980).
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Gráfi ca No. 6 ¿Te agrada la forma 
en qué muestras tu moles  a a los 
demás?

En el mismo rubro de la molesƟ a o 
enojo, se les preguntó a los adole-
sentes si les agradaba la forma en 
que mostraban su molesƟ a a los 
demás, y relevante fue ver que el 
61.5% “nunca” han estado saƟ sfe-
chos con esa forma de manifestar 
su molesƟ a. Es decir, que se sien-
ten inconformes con su manera de 
reaccionar (Gráfi ca No.6). 
 Los adolescentes que viven en 
un ambiente comunitario en alber-
gues, son personas con especiales 
condiciones de atención, porque la 
manera de acceder a los esơ mulos 
y conocimientos que su medio am-
biente les brinda, difi ere mucho de 
los jóvenes que parƟ cipan en esce-
narios naturales, coƟ dianos y fami-
liares (Alba y Gómez, 2012).  
 Los menores insƟ tucionalizados 
están al margen de benefi ciarse de 
muchas de las experiencias que la 
educación informal ofrece y que 
las prácƟ cas escolares no logran 
susƟ tuir. Los adolescentes Ɵ enen 
privación cultural; además de no 
ser miembros acƟ vos de una socie-

dad plural, poseen pocas oportu-
nidades de acceder a conocimien-
tos plenos de senƟ do y signifi cado 
dentro de un albergue (Alba y Gó-
mez, 2012).

Gráfi ca No. 7. ¿Cambiarías algo en 
tu persona?

El 23.1% de los parƟ cipantes en el 
estudio manifestó que “siempre” 
cambiaría algo de su persona, el 
3.8% que “casi siempre” y el 30.8% 
que “algunas veces” (Gráfi ca No.7),  
lo que signifi ca que alrededor de 
un 60% de la población de estudio 
reconoce que no esta saƟ sfecho 
consigo mismo.
  El cambiar algo de la propia 
persona, implica: qué no me gusto 
o que no me acepto. Es perƟ nente 
referir que la autoesƟ ma es el pro-
ceso de valorar la autoimagen de 
senƟ rla como propia, el grado de 
afecto que le hemos otorgado y le 
tenemos (Collarte y Arzola, 1990, 
citado por Fritz y San Marơ n,1999). 
Esta se va forjando y reforzando a 
través del desarrollo desde la ni-
ñez hacia la adolescencia y adul-
tez donde se reafi rma. Un factor 
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condicionante es el reforzamiento 
posiƟ vo o negaƟ vo, que realizan 
los grupos o personas. El incum-
plimiento por parte de la familia 
de las funciones inherentes a ella, 
puede llevar a una interrupción o 
quiebre del proceso normal del de-
sarrollo, como generalmente suce-
de en el caso de los adolescentes 
insƟ tucionalizados.

Dimensión Socio-mo  vacional

Gráfi ca No. 8 ¿Disfrutas lo que ha-
ces?

Otra de las cuesƟ ones que se inves-
Ɵ gó se enfocó a conocer si disfruta-
ban lo que hacían, y es interesante 
observar (Grafi ca No. 8) como el 
42.2% de los adolescentes encues-
tados mencionaron sólo “algunas 
veces” (30.8%) o “nunca” (15.4) 
disfrutar lo que hacen.
 La autoaceptación es uno de los 
principales retos en la adolescen-
cia. Cuando un niño se convierte en 
adolescente todo cambia: cambia 
el cuerpo, cambia la forma de pen-
sar, cambian los gustos, cambian 

los amigos, cambia la forma de 
senƟ r, y con tantos cambios, des-
ajustes y transformaciones, es fácil 
que en un momento la persona ya 
no se guste a sí misma y no disfru-
te lo que hace (Coleman y Hendry, 
2003).Si a lo anterior se le agregan 
las difi cultades de la vida de un ado-
lescente insƟ tucionalizado, es fácil 
encontrar que este no disfrute de 
lo que realiza en su vida, este muy 
inconforme y lo exteriorice con con-
ductas inadecuadas (Peres, 2008).

Gráfi ca No. 9 ¿Con qué frecuencia 
te mo  vas en hacer tus ac  vida-
des?

La adolescencia es una etapa diİ -
cil para algunas cosas, entre ellas 
muchos chicos y chicas de esa edad 
sufren de desmoƟ vación. Frecuen-
temente se observa que tras el 
comienzo de la pubertad algunos 
adolescentes pierden el interés por 
sus estudios o por sus acƟ vidades 
coƟ dianas (Toro, 2014). En el caso 
de los adolescentes insƟ tuciona-
lizados la situación de su entorno 

revista realidades 16x21_2021_1.indd   52revista realidades 16x21_2021_1.indd   52 08/09/2021   10:06:37 a. m.08/09/2021   10:06:37 a. m.



53Año 11, Núm. 1, mayo - octubre 2021 ISSN: 2007-3100

Problemas personales y sociales de los adolescentes insƟ tucionalizados

hace que sea más facƟ ble esa des-
moƟ vación o pérdida de interés 
por sus propias acƟ vidades.
 En este senƟ do, la Gráfi ca No. 
9 muestra que un poco más del 
30% de la población entrevistada 
en este estudio manifi esta desmo-
Ɵ vación, pues el 11.5% de los ado-
lescentes mencionó “nunca” estar 
moƟ vado para realizar sus acƟ vida-
des, y el 19.2% que solamente “al-
gunas veces”.  

Gráfi ca No. 10 ¿Iden  fi cas lo que 
te agrada y lo que te desagrada?

Al cuesƟ onar en qué medida iden-
Ɵ fi caban lo que les agradaba y des-
agradaba, el 7.7% de la población 
estudiada manifestó abiertamente 
“nunca” idenƟ fi carlo, siendo muy 
rebelador el hecho de que el  mayor 
porcentaje (34.6%) se obtuvo de las 
personas que sólo “algunas veces” 
lo idenƟ fi can (Gráfi ca No. 10).
 De acuerdo con Peres (2008) la 
insƟ tucionalización suele afectar 
en la toma de decisiones a los ado-
lescentes, por lo que no idenƟ fi can 
facilmente lo que les agrada o des-

agrada,  pues son  muy inseguros 
y temerosos de asumir mayores 
responsabilidades. Evaden respon-
sabilidad para no afrontar frustra-
ciones, viven angusƟ ados y cons-
tantemente cuesƟ onados sobre la 
posibilidad de no poder hacer fren-
te a los problemas que vayan a sur-
gir en su vida futura, una vez que se 
encuentren lejos de la insƟ tución. 

Gráfi ca No. 11 ¿Buscas estar bien 
con  go mismo?

Ante la pregunta ¿Buscas estar 
bien contigo mismo? En la gráfi -
ca No. 11 se muestra que casi un 
30% de la población encuestada 
contestó que “nunca” o solamente 
“algunas veces” lo busca. El análi-
sis se centra en ese porcentaje de 
adolescentes porque, aunque se 
puede percibir como bajo, en rea-
lidad es muy signifi caƟ vo. La razón 
de aceberar lo anterior es el hecho 
de que, de acuerdo al desarrollo 
humano, por más difi cultades que 
tenga una persona siempre tende-
rá a dejar de sufrir y a buscar como 
estar mejor consigo mismo (Ro-
gers, 1951).
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 Las mayores difi cultades que 
existen para lograr un buen ni-
vel de salud mental, es no haber 
contado con aprobación y afecto 
en la infancia, especialmente de 
aquellas personas que fueron al-
tamente signifi caƟ vas en los pro-
cesos de socialización. En los niños 
y adolescentes insƟ tucionalizados 
esta es una difi cultad de base que 
obstaculiza los demás procesos de 
desarrollo. Han tenido además de 
carencias económicas, serias ca-
rencias afecƟ vas. Estas situaciones 
han lesionado seriamente su auto-
esƟ ma (Alzate et al, 2000).

Gráfi ca No. 12 ¿Piensas como te 
quieres ver en un futuro?

De singular importancia para la 
invesƟ gación reviste lo correspon-
diente al proyecto de vida de los 
adolescentes insƟ tucionalizados.  
La parte alentadora surje al consta-
tar –como se puede observar en la 
Gráfi ca No. 12--, que un 65.4% ase-
veró que “siempre” o “casi siem-
pre” pensaba en como se quiere 
ver en el futuro. Sin embargo, se 

debe poner atención en el 34.6% 
de los adolescente que externaron 
que “nunca” o solamente “algunas 
veces” piensan en ello.
 Diferentes estudios sobre este 
parƟ cular, establecen que si a los 
cambios propios de la adolescencia 
se suma la experiencia de vivir en 
una insƟ tución, es muy problable 
que las caracterísƟ cas de ésta re-
percutan en el desarrollo, infl uyen-
do no sólo en sus condiciones de 
vida, sino también en los proyectos 
que los adolescentes elaboran para 
su futuro (Pérez, 1988; Pezo del 
Pino, 1981; Raff o, 1994; Marơ nez, 
2008).

Gráfi ca No. 13 ¿Te agrada el futuro 
que ahora has pensado para  ?

Otra pregunta que complementa la 
anterior, fue enfocada a si les agra-
daba el futuro que pensaban para sí 
mismos. Un 65.5% de la población 
en estudio respondió “siempre” o 
“casi siempre”, de lo que se deduce 
que –al menos en pensamiento—el 
adolescente busca un futuro mejor, 
lo que está de acuerdo con el plan-
teamiento del desarrollo humano 
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sobre: la tendencia innata del hom-
bre hacia la autorrealización (Lobo, 
2015), abriéndose espacios viables 
para una adecuada intervención 
social.
 Sin embargo, de acuerdo a lo 
que se observa en la Gráfi ca No. 
13, existe un 38.4% de adolescen-
tes que se encuentran totalmente 
desesperanzados, al manifestar 
que “nunca” (19.2%) o solamente 
“algunas veces” (19.2%) les agrada 
el futuro que piensan para sí mis-
mo. En este senƟ do, se ha señalado 
que los adolescentes insƟ tucionali-
zados suelen presentar difi cultades 
para imaginarse realizando ocupa-
ciones que impliquen un compro-
miso a largo plazo y que las metas 
en torno a su futuro profesional, 
o a la consƟ tución de una familia 
propia se ven infl uidas por el temor 
a repeƟ r la historia de su vida pro-
pia (Marơ nez, 2008; Pérez, 1988; 
Pezo del Pino, 1981; Raff o, 1994). 
 De aquí surge lo importante que 
es para el adolescente poder se-
guir desarrollándose social y emo-
cionalmente. Para ello requiere de 
personas que le faciliten el poner 
senƟ do a lo que está sucediendo y 
los guien a hilar su vida con la si-
tuación actual.

Dimensión Social

Gráfi ca No. 14 ¿Por lo regular  enes 
problemas con tus compañeros?

Se cuesƟ onó a los adolescentes si 
tenían regularmente problemas 
con sus compañeros, destacan-
do el hecho de que sólo el 15.4% 
manifesto nunca tenerlo,  en con-
traposición el 76.9% que dijo que 
“siempre” o “casi siempre” los te-
nía (Gráfi ca No. 14).. La consecuen-
cia de vivir insƟ tucionalizado origi-
na en la mayoría de los individuos 
una difi cultad en las relaciones in-
terpersonales, generando confl icto 
entre ellos y creando senƟ mien-
tos negaƟ vos que se manifi estan 
desvalorizando a sus pares (Peres, 
2008).

Gráfi ca No. 15 ¿Tienes difi cultad 
para llevar una buena relación con 
familiares?
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El 23.1% de los adolescentes encues-
tados manifestaron “siempre” tener 
difi cultades para llevar una buena 
relación con sus familiares;  y el 7.7% 
que “casi siempre”, lo que represen-
ta un 30.8 % de la población en estu-
dio. Solamente un 26.9% manifestó 
nunca tenerla, lo que se puede cons-
tatar en la Gráfi ca No. 15. De acuerdo 
con estos datos, Peres (2008) aceve-
ra que la privación de cariño, el mal-
tato, las condiciones de pobreza y la 
destrucción familiar que obligan a la 
insƟ tucionalización del adolescente, 
coinciden con un desarrollo con pri-
vación de habilidades sociales, que 
impide la interacción con padres y 
adultos con efi ciencia. 

Gráfi ca No. 16. ¿Tienes difi cultad 
para expresar cuando quieres a 
alguien?

A pesar de que un 30.8% de adoles-
centes manifestó no tener difi cul-
tades para expresar cuando quie-
ren a alguien, es importante hacer 
referencia al 42.3%  que menciona-
ron que “siempre” (26.9%) y “casi 
siempre” (15.4%) Ɵ enen difi cultad 
para hacerlo (Gráfi ca No. 16). En 
este senƟ do, una posible explica-

ción sería la propuesta por Ana 
Nogales (1999) –quien es psicóloga 
clinica--, que indica que muchas de 
las personas que sufren para decir 
un “te quiero” o un “te amo” reco-
nocen que jamás escucharon esas 
palabras durante su niñez, o no re-
cibieron demostraciones de ello.

Gráfi ca No. 17 ¿Se te difi culta 
comprender a las personas?

La Gráfi ca No. 17 muestra que a un 
30.7% de los adolescentes insƟ tu-
cionalizados en estudio se les di-
fi culta “siempre” o “casi siempre” 
comprender a las personas. En este 
parƟ cular, la ausencia de un enten-
dimiento adecuado puede perjudi-
car enormemente sus relaciones, 
y complicar aún más su vida. Para 
tener unas relaciones interperso-
nales saƟ sfactorias es fundamental 
saber comunicarse con los demás. 
Esta comunicación implica ser ca-
paces de entender a los otros, así 
como hacerse entender. Esto que 
puede parecer una tarea sencilla, 
en muchos casos se trata de una de 
las labores más complejas de las re-
laciones humanas (Nogales, 1999). 
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Gráfi ca No.18 ¿Sientes la necesi-
dad de ser escuchado?

El querer ser escuchado está rela-
cionado, entre otros factores, con 
una necesidad psicológica básica: 
la de ser reconocido como ser hu-
mano, de ser tomado en cuenta 
como persona (Lobo, 2015). En 
este estudio, el 57.7% de los jóve-
nes encuestados manifestó “nun-
ca” o solamente “algunas veces” 
senƟ r la necesidad de ser escucha-
dos (Gráfi ca No. 18), lo cual parece 
exteriorizarse como un mecanismo 
de defensa, pues de acuerdo a Te-
resa León (2010) todos los adoles-
centes necesitan atención, si no la 
consiguen haciendo cosas posiƟ -
vas, la buscan portándose mal. Pre-
fi eren el casƟ go o la agresión a ser 
ignorados. 

Gráfi cas No. 19 ¿Sientes la necesi-
dad de compar  r cosas personales 
con alguien?

Desde siempre los seres humanos 
tendemos a comparƟ r con amigos 
y conocidos, nuestros pensamien-
tos, senƟ mientos y las disƟ ntas 
formas de percibir la realidad, es 
una necesidad de los seres al vi-
vir en sociedad. Sin embargo, no 
siempre es fácil decirlo y hacerlo, 
y menos para un adolescente con 
altos factores de riesgo. Lo anterior 
se puede constatar en las respues-
tas que los adolescentes insƟ tucio-
nalizados que fueron encuestados 
en este estudio manifestaron a las 
preguntas realizadas en este ámbi-
to. (Gráfi ca 19 y 20). 
 En la gráfi ca No. 19 se muestra 
que solamente el 38.5% de los jó-
venes manifestó senƟ r “siempre” 
o “casi siempre” la necesidad de 
comparƟ r con otra persona sus co-
sas personales. El 61.6% expresó 
que “nunca” o solamente “algunas 
veces” siente dicha necesidad.

Gráfi ca No. 20 ¿Sientes la necesi-
dad de expresar tus necesidades?

revista realidades 16x21_2021_1.indd   57revista realidades 16x21_2021_1.indd   57 08/09/2021   10:06:41 a. m.08/09/2021   10:06:41 a. m.



58

Imelda Saraí Retana Hernández /  Julissa Mateos López / Laura Nallely Olvera González
Guadalupe Alvarado De SanƟ ago

En la Gráfi ca No. 20 se puede ob-
servar que al adolescente ins-
Ɵ tucionalizado le es muy diİ cil 
externar sus necesidades, pues 
solamente el 19.2% de la población 
encuestada mencionó  que “siem-
pre” o “casi siempre” lo siente. En 
contraparte el 80.7% manifestó 
que “nunca” siente esa necesidad 
o sólo “algunas veces”.

Conclusiones generales
 
El análisis de los datos que se obtu-
vieron en la invesƟ gación ofrecen 
una visión panorámica de las ne-
cesidades de desarrollo humano y 
caracterísƟ cas de los adolescentes 
insƟ tucionalizados encuestados, 
quienes indudablemente presen-
tan difi cultades en la estructura ar-
mónica de la personalidad y daño 
en la formación del auto-concepto, 
pudiéndose inferir en general que 
su perfi l es: baja autoesƟ ma, des-
valorización de sí mismos, o sen-
Ɵ miento de inferioridad, falta de 
confi anza en sí mismos y en los de-
más, falta de moƟ vación de logro, 
hosƟ lidad, inseguridad, aislamien-
to, baja tolerancia a la frustración 
y miedo a amar y ser amado. Los 
adolescentes demuestran un po-
bre ajuste social y un défi cit de ha-
bilidades sociales, lo cual los hace 

altamente vulnerables a cualquier 
confl icto emocional. Lo anterior 
desemboca en graves consecuen-
cias personales y sociales, paten-
Ɵ zadas en una alta incidencia de 
conductas destrucƟ vas y autodes-
trucƟ vas. 
 Se demostró que el adolescen-
te insƟ tucionalizado en esta casa 
hogar, al carecer de competencias 
psicosociales, es altamente vulne-
rable. Defi niƟ vamente son adoles-
centes con un esƟ lo de vida de ries-
go, que requieren una intervención 
educativa social integral que les 
permita ser protagonistas de su 
propio cambio, sentando las bases 
para formular un proyectoͭplan de 
vida futuro positivo. 
 Bajo esta ópƟ ca, a parƟ r de 
los resultados obtenidos --y con-
siderando que las experiencias de 
vida sufridas por la gran mayoría 
de los adolescentes residentes han 
dejado en ellos profundas heridas, 
que se vuelven consƟ tuƟ vas de su 
vida emocional y pueden generar 
consecuencias perturbadoras en la 
construcción de su idenƟ dad--, se 
consideró como viable hacer una 
propuesta para diseñar y desarro-
llar un taller de desarrollo humano 
sustentado en el enfoque humanis-
ta contemporáneo.
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Refl exiones fi nales

La invesƟ gación diagnósƟ ca pro-
porcionó datos de singular impor-
tancia estableciéndose fehacien-
temente que, si la adolescencia 
está rodeada de graves tensiones, 
se daña la formación del autocon-
cepto. El individuo no desarrolla 
entonces un concepto exacto de 
quién es, de lo que es capaz de ha-
cer y lo que quiere en la vida.
 Las manifestaciones sintomáƟ -
cas producto de la vivencia de ex-
periencias traumáƟ cas demostra-
ron el esƟ lo de vida de riesgo del 
joven que vive en este contexto, 
por lo que se debe trabajar en un 
proceso de cambio radical, funda-
mentado en la necesidad imperiosa 
de implementar acciones concretas 
que permiƟ eran iniciar con el desa-
rrollo de su potencial humano.
 Es recomendable asumir una 
perspecƟ va de resiliencia como 
abordaje principal de una proble-
máƟ ca de desarrollo, lo que im-
plica el transitar desde un modelo 
basado en situaciones de riesgo 
y en la inevitabilidad de los efec-
tos de la exposición a la situación 
traumáƟ ca, a uno centrado en las 
potencialidades y los recursos que 
Ɵ enen todos los seres humanos, en 
sí mismos y en su entorno, para ser 
capaces de afrontar la adversidad y 
salir fortalecidos de la experiencia. 

 Desde esta perspecƟ va, es ne-
cesario que tomaran conciencia de 
sus fortalezas personales-sociales 
y encuentren un signifi cado o sen-
Ɵ do al trauma vivido, y desde allí, 
inicien la construcción de un pro-
yecto de vida que les permita desa-
rrollarse, ya sea con su familia o de 
manera independiente. 
 Por úlƟ mo, se debe de puntua-
lizar que para garanƟ zar el desa-
rrollo de nuestro país y de nuestra 
sociedad, es necesario el bienestar 
y la protección de los derechos de 
ese importante grupo de personas 
que confi guran los adolescentes. 
Para ello, es necesario abordar de 
forma integral sus necesidades y as-
piraciones, desde los diferentes en-
tornos en los que se desenvuelven. 
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