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INTRODUCCIÓN

La violencia ha sido parte de las diferentes sociedades, fam ilias y sujetos 

desde el princip io de la historia de la humanidad hasta nuestros dias. Los 

d ife ren tes grados, niveles y concepciones de la v iolencia están en 

correspondencia con los valores, normas y  creencias de cada época, país y 

c lase social.

La violencia se caracteriza com o una actividad esencia lm ente humana 

protagonizada por e l hom bre com o m iem bro de determ inada sociedad y se 

lleva a cabo m ediante un conjunto de condiciones que la hacen posible. Es 

por eso que es un proceso y  no un hecho aislado.

Por esto la ONU a través de organizaciones com o la OMS, OPS, UNICEF y 

la UNESCO trabajan por el m ejoramiento y avance de los pueblos 

mediante program as encausados a la elim inación de la violencia en las 

sociedades.

En las Am éri^as, uno de los tem as m ás prominentes y  que m ás ocupan la 

atención de los gobiernos, la sociedad civil y  los organism os 

internacionales es, indudablem ente, el de la v iolencia en sus diferentes 

fo rm as y  manifestaciones. En ella influyen factores políticos, económ icos y 

culturales qué tienen consecuencias irreparables para los sujetos, la fam ilia 

y los d istin tos grupos de la población.

La fam ilia cqm o eje central de la vida, ayuda al desarrollo del hom bre. Es 

una de las instituciones sociales en que es m ás difícil nom brar la violencia. 

En el m undo m iles de ciudadanos sufren dentro de sus hogares actos de 

violencia dom éstica que se manifiesta, no solo en golpes físicos, sino 

tam bién en form as m ás sutiles que provocan impacto a m ás largo plazo, y 

que pueden destruir la personalidad; afrontando consecuencias disím iles y,



2

sin em bargo, no lo reconocen; lo que se m anifiesta en m ayor m edida en los 

niños y adolescentes a quienes resulta m uy difícil reconocer que sus 

padres practican violencia sobre ellos. A  medida que m ás violencia recibe 

un niño de sus padres, éste en su adultez se m uestra m ás violento con los 

que le rodean debido a que ellos m ism os lo han observado en su hogar.

Tanto la m ujer golpeada, violada, el niño m altratado y otros hechos de 

violencia, dem uestran la necesidad de intervenir con políticas públicas en 

aquellas áreas que tradicionalm ente han form ado parte del espacio 

privado.

El problem a de la violencia no puede entenderse exclusivam ente com o un 

problem a en el plano personal a nivel de com portam iento y actitudes 

individuales. Las políticas que promueven la equidad social, el e jercicio de 

los derechos civiles y hum anos fundam entales, el acceso a servicios de 

educación, y las oportunidades de em pleo y de tener un trabajo digno; 

cum plen un p^pel fundam ental en el m antenim iento y desarrollo de form as 

dem ocráticas y pacíficas de convivencia social.

Existen aún dificultades con respecto al tema de la violencia debido a que 

no es correctam ente identificado por toda la población; por ello es de vital 

importancia reconocim iento para poder enfrentarla con la urgencia 

necesaria.

La violencia es un fenóm eno que se convierte en un problem a que afecta 

las relaciones globales entre las sociedades y las relaciones 

interpersonalss de los sujetos en la que está presente el mal uso del poder 

Algunos autores dedicados al tema expresan que la violencia es un 

fenóm eno porj la cual un individuo o grupo social viola la integridad física, 

psico lógica o social de otra persona; otros la consideran com o el ejercicio 

de una fuerza indebida de un sujeto sobre otro.
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En la cotid ianidad se presentan diversas conductas ta les com o no 

responder al saludo, gritar a otros, rid iculizarlos, hum illarlos, no prestar 

atención a sus palabras y otras situaciones que muestran cóm o se violan 

los espacios individuales, la integridad y la intim idad de otros utilizando 

fo rm as violentas.

En Cuba con el Triunfo de la Revolución en 1959, ocurrieron cam bios 

socio-económ icos que conllevaron transform aciones encam inadas a 

errad icar la ijnarginalidad y el subdesarrollo heredado del colonialismo. 

Estas transform aciones tuvieron un impacto inmediato; a pesar de ello, con 

el transcurso de los años, fueron surg iendo otros problem as socia les que 

repercutieron ¡desfavorablemente en la población.

Las m anifestaciones de violencia que existen en nuestra sociedad se 

perciben comf) un fenóm eno que puede ser estudiado, controlado y luego 

transform ado con la ayuda de los actores sociales que se involucren.

En Cuba son escasas las cifras acerca de la incidencia de la violencia al 

interior de la fjamilia y fuera de ella pues no existen m uchas investigaciones 

respecto a l tema y o tras apenas comienzan.

La joven generación debe crear una sociedad de paz, sin violencia hacia 

los dem ás; contribuyendo al conocim iento del tema y a la fo rm ulación de 

estrategias de intervención para la promoción y prevención social, de ahi la 

importancia ({leí papel que desem peña la trabajadora socia l tanto al 

d iagnosticar la investigación com o al involucrarse jun to  a los adolescentes 

en el estud io ¿le este tema que tanta relevancia socia l tiene.

Para e lim inar estos problem as es necesario involucrar a la comunidad 

com o agente activo en los procesos de transform ación del suje to a nivel



social. Tam bién es importante el papel que tiene la socia lización fam iliar y 

educacional recibida por los niños y adolescentes en su m arco escolar. 

Todo lo anteriorm ente señalado confirma la necesidad del estudio de la 

violencia, ya que constituye una am enaza para la paz, y la seguridad 

ciudadana y un creciente problem a socia l que se puede evidenciar en los 

a larm antes aum entos de las tazas regionales de m ortalidad, así com o en 

sus nocivos efectos.

El problem a científico a investigar es ¿cóm o diagnosticar las  

m anifestaciones de violencia de los  adolescentes de la  zona urbana del 

C onsejo P opu lar #1 de l M unicip io Güines?

Objeto de estudio son las  m anifestaciones de violencia en adolescentes.

Campo de acción es e l d iagnóstico de las m anifestaciones de violencia en 

adolescentes.

Para dar solución a este problem a el objetivo es D iagnosticar las 

m anifestaciones de violencia de los adolescentes de la zona urbana del 

Consejo P opu lar #1 de l M unicip io Güines.

Tareas investigatívas:

>  E laboración del m arco teórico acerca de las m anifestaciones de 

violencia de los adolescentes y repercusión en sus relaciones 

interpersonales.

>  D iagnóstico de las manifestaciones de violencia en la zona urbana 

del Consejo Popular #1 del Municipio Güines.

>  Análisis de los resultados del diagnóstico.
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Idea a defender:

Las m anifestaciones de violencia de los adolescentes en el escenario de la 

com unidad pyeden solucionarse con la participación activa de todos sus 

m iem bros bajo la guía del trabajador social.

La investigación se realiza en la C ircunscripción #5, del Consejo Popular #  

1 de la zona urbana del M unicip io Güines, donde se escogió un grupo de 

adolescentes con los cuales se va a tratar el tema a investigar.

Participaron directam ente en las ta reas de la investigación 12 

adolescentes, 2 m édicos de la fam ilia del área, con sus respectivas 

enferm eras, fam iliares, vecinos y la trabajadora social que realiza el 

diagnóstico y la investigación.

Los m étodos y técnicas a utilizar son: el análisis docum ental que permite 

recopilar información analizando los conceptos teóricos m etodológicos para 

poder realizar el estudio del tema; el método histórico lógico  se utilizó en 

los capítu los 1 y 2, perm itiendo analizar la lógica real de los hechos 

ocurridos e identificarlos en el lugar que le corresponde a ellos; y por último 

se utilizó la investigación-acción-participativa para la instrumentación de las 

acciones de d¡agnóstico.

Para la recogida de información se utiliza la técnica de informantes clave, la 

observación participante m ediante ta lleres de auto trip le diagnóstico, en los 

que participaron directam ente los adolescentes, e l médico, vecinos, 

fam iliares y  la trabajadora social que realiza la investigación y adem ás las 

historias de vida recogidas a los padres de los adolescentes.

El aporte práctico consiste en el diagnóstico de las m anifestaciones de 

v iolencia y la implicación de la com unidad con el propósito de que se



involucren en la elim inación de esas manifestaciones que se presentan en 

los adolescentes.

La tesis se llevó a cabo mediante una estrategia participativa en la que se 

enrolaron los adolescentes en su marco social, la fam ilia y la com unidad.

Se dan las conclusiones y recomendaciones y se presenta la bibliografía 

consultada conform ada por libros, fo lle tos y revistas, fundam entalm ente de 

los últim os 1p años. Se adjunta un cuerpo de anexos que facilitarán la 

com prensión <je la investigación que se presenta.
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CAPITULO 1 E l trabajo socia l y  sus relaciones con la violencia. 

Epígrafe 1.1 Antecedentes del Trabajo Social.

Los antecedentes del T rabajo Social se aprecian desde la antigüedad a 

través de acciones de caridad individualizadas, m ediante obras de 

m isericord ia que siem pre alentó y  promovió la Ig lesia.

Los antecedentes que constituyen la acción social en el Trabajo Social no 

son pqcos. Como precursor de la asistencia social organizada o del Trabajo 

Social está el hum anista español Vives, quien expone la teoría de la 

caridad desde el punto de vista de la moral cristiana; también da soluciones 

prácticas a la caridad y a la asistencia de los pobres.

M uchos autores reconocen cóm o en la época en la que vivió, Vives 

proclam ó: "...con impavidez ser obligación de los gestores de la ciudad 

conseguir que todos los ciudadanos se presten ayuda mutua; im pedir que 

nadie sea oprim ido o explotado injustam ente; ata jar los abusos que se 

hacían de las rentas de los hospitales y de otros asilos destinados a los 

pobres por parte de los oficiales, y que no siem pre eran laicos.” 1 Este autor 

llegó a! a lcanzar una organización y práctica extraordinaria. Sus obras 

publicadas abordan el problema de la respuesta a la mendicidad.

En la trayectoria histórica del T rabajo Social se puede m encionar a San 

Vicentd de Paúl, el cual realiza una actividad constante; m ediante pláticas 

cartas y ensayos. Las cartas escritas sensibilizaron a las autoridades, 

personas importantes y organism os para prom over un gran m ovim iento de 

ayuda; él afrontó la situación según el siguiente proceso: recaudación de 

fondos, que encom endó a las D am as de la Caridad; distribución de los

' De la Red, N.(jl993).Citado en "De la ayuda mullía y la caridad a la beneficencia ", en 
Aproximaciones al Trabajo Social. Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid, p. 24.
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socorros, que confió a los m isioneros tras redactar para e llos un reglamento 

en que se fijaban estrictas normas de conducta y  de gobierno; jun to a esto 

realizaba otro tipo de exigencia para asegurarse de que su fin perseguido 

se llevara a cabo.

Aproxim adam ente desde los años 60 del siglo XIX crece el interés por el 

positivismo pomo doctrina filosófica, los historiadores de la Sociología 

señalan el espíritu creador de Com te (1798-1857). M uchas ideas y 

conceptos representados por él, siguen form ando parte del pensam iento 

socio lógico burgués. Entre estas ¡deas figura la visión de la sociedad com o 

un todo único, visión desarrollada en las teorías organicistas, así com o en 

la concepcióh socio lógica de Durkheím seguidor más em inente de Comte 

en Fra;ncia, y m ás tarde en el funcionalism o estructura l de Parsons. La ¡dea 

de Com te de la objetividad de la Sociología com o ciencia que se desarrolla 

sobre los principios de las C iencias Naturales, ejerció gran influencia sobre 

las C iencias Sociales.

El surg im iento de la Sociología se asocia también a Spencer (1820-1903) 

su méijito fundam ental radica en la lucha contra el clericalism o y la defensa 

de los principios de la investigación objetiva de la sociedad, basada en los 

postu lados de Ciencias Naturales. A  los pensadores de su época les atraía 

la seguridad en el carácter insuperable de la evolución social, el 

reconocim iento de la normalidad de todo lo existente, la aparente 

rigurosidad y el carácter científico de las deducciones. Su mérito teórico 

consiste en com binar el enfoque histórico evolucionista de la sociedad con 

el estructural-ifuncional.

El origen específico del T rabajo Social se rem onta a la época de la 

industrialización de la sociedad occidental, finales del siglo XIX y  principios 

del XX en Inglaterra, en un clima de problemas sociales provocados por la 

Revolupión Industrial y  por el liberalismo económ ico y  político.
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A  finales del siglo XIX, aparece la denom inada época de las Ciencias 

Socialeá: la Psicología Social, la Filosofía Social, la Economía Social, etc., 

las que despiertan gran interés en los agentes sociales. Las Ciencias 

Psicosociales ofrecen técnicas que, lenta y progresivamente, se van 

asim ilando, tanto a través de una fundam entación teórica com o de una 

experim|entación práctica. Es el origen específico del T rabajo Social.

La acción orientada hacia una respuesta a las situaciones socia les más 

carenciales com ienza a tener sus propios teóricos, algunos de los cuales ya 

se m encionó anteriorm ente, quienes form ulan principios generales y 

conceptos básicos ¿on los que se ¡lustran y tecnifican los m étodos 

asistenqiales. Por otfa parte, la asistencia social adquiere el carácter 

auxiliar ide actividades realizadas por otros profesionales en instituciones 

com o escuelas, hospitales, consultas de planificación fam iliar, etc.

Es Richm ond, a quipn se le reconoce la primera propuesta sobre la 

discip lina de Jraba jo  Social, insiste en la necesidad de crear una escuela 

para la ¡formación teprico-práctica en el m ism o ám bito de actividad. Ella 

publica lá obra S o c ia l D ia g n o s is , logrando con ella el reconocim iento a su 

trabajo por establecer las bases científicas de una nueva profesión.

“La Primera Conferencia Internacional de Servicio Social, celebrada en 

París erj 1928, definió al Trabajo Social com o el conjunto de esfuerzos 

encam inados ja aliviar) los sufrim ientos causados por la miseria; a devolver 

a los individuos y a ids fam ilias las condiciones normales de existencia; a 

prevenir las plagas socia les y a m ejorar las condiciones generales de vida. 

En otros térm inos, desde nuestra perspectiva, se podría de finir el Trabajo 

Social com o el medio Instrum ental de que dispone el Estado para, de forma



coordinada planificada, prever y rem ediar situaciones deficitarias de 

carácter individual o  colectivo."2

El objetivo son las personas, grupos o com unidades que se encuentran en 

estado o situaciones problem áticas. El fin  es procurar el bienestar socia l a 

través del b ienestar individualizado, proporcionando ayuda económ ica y 

asistencia transform adora y, simultáneam ente, contribuyendo a la 

seguridad social. Las prestaciones se conciben com o un debe r social, 

correlativo a ¡un derecho subjetivo de carácter público, que se adm inistran 

m ediante obras, agencias centros o em presas especia lizadas, oficia les o 

privadas, nacionales o internacionales entre el contribuyente y  el 

necesitado. 1

El servicio socia l precisa de un método utilizado por un profesional, que 

cuente con ufa conjunto de conocim ientos sobre e l hombre y la sociedad, y 

con un adiestramiento práctico dirigido a proporcionar un conocim iento 

directo de la com plejidad de las realidades y de los problem as socia les y a 

desarrollar todas sus capacidades. No utiliza de un m étodo propio, 

específico ni jjriginal. Consiste en utilizar un conjunto de teorías diversas, 

de conocim ientos, de m étodos y técnicas múltiples, que sean posible de 

aplicar a personas que presenten una problemática dada y que necesiten 

orientación.

Se deben diagnosticar los trastornos de adaptación a nivel de individuo, 

grupo o com unidad; pudiera utilizarse un m étodo que estudie las causas 

que originan los trastornos, a fin  de orientar y estim ular a las personas 

necesitadas a que pongan en juego diversos recursos que puedan 

satisfacer su$ necesidades presentes y un método que prepare para que 

puedan resolver por sí solas los problem as futuros.

10

2 Ver en: De la Red, Natividad. (1993).Origen del Trabajo Social. Siglo XXI de España Editores, 
S.A., Madrid, p.p4.



En las prim eras décadas de este siglo, R ichm ond aportó a los perfiles de 

esta profesión, el prim er m arco conceptual y la prim era fo rm a sistem atizada 

de atención individual y fam iliar, en la que el diagnóstico y tratam iento 

ejercen, u^io sobre otro, acción recíproca.

Fue en 1930 con el desarrollo de las C iencias Psicosociales, que se amplió 

el T rabajo Social con grupos y  comunidad.

Para Konopka el trabajo con grupos es como un m edio que ayuda a los 

individuos m ediante experiencias intencionadas en equipo, a m ejorar su 

funcionam iento socia l y a enfrentarse de una manera m ás efectiva con sus 

problem as personales, de grupo o de comunidad. Konopka pretendió con el 

T rabajo Social en grupo, lo que R ichm ond con el caso individual y 

contribuyó a que se introdujera en instituciones psiquiátricas, escuelas, 

sindicatos y  otros m uchos ám bitos profesionales.

Con sus propuestas el trabajo de com unidad se potencia y organiza 

estableciendo cajas de beneficencia de la com unidad con funciones de 

información y redistribución de recursos, e iniciando program as de ám bito 

com unitario én barrios o zonas socíalm ente degradados. Después de 1929 

las instituciones públicas ampliaron su intervención en el ám bito de las 

necesidades adquiriendo la organización de la com unidad gran 

s ignificación y dem anda de Trabajadores Sociales para colaborar en los 

consejos locales.

En 1950, las Naciones Unidas señalan la existencia de 373 escuelas 

im plantadas en 46 países, al tiem po que se m anifiesta interés y 

preocupación por la form ación de los Trabajadores Sociales.
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La exigencia de responder a las necesidades ha surgido desde los tiem pos 

más rem otos, de raíces carita tivas o de justicia; y los motivos, ya hayan 

sido religiosos-trascendentales o bien sociales-organizativos, siempre 

manifiestan una constante búsqueda por m ejorar la convivencia y la 

solidaridad de l bien común. La respuesta a las necesidades que en cada 

época se ha adaptado está íntimamente v inculada a la concepción del 

hom bre y de la sociedad y a las condiciones socio-económ ico-culturales; 

figurándose a  través de la historia m ediante la caridad, la f ilantropía, etc.

Esta orientación del T raba jador Social en su relación con la Sociología se 

puso de m anifiesto en el XI C ongreso Internacional de Escuelas de Trabajo 

Social, celebrado en Brasil en 1962 en el que se de fend ió que el centro de 

atención del Trabajo Social había com enzado a desplazarse hacia el 

cam bio social, el desarrollo social y el trabajo com unitario com o los 

desafíos más aprem iantes para la profesión.

Los objetivos de la práctica del T rabajo Social, iban desde la ayuda al 

individuo, cam bios del sistem a social y la interacción para la intervención 

en la legislación social.

A  partir de los años cincuenta, al aum entar el T rabajo Social con Grupos, 

se persigue com o objetivo la resolución de los problem as de los 

integrantes. Poco a poco se va construyendo un cuerpo de conocim ientos 

em píricos, que tendrán aplicaciones en el estudio de la influencia de la 

interacción en los procesos grupales, en la socialización, la com unicación 

hum ana, la conducta desviada, el cambio de actitudes, las relaciones 

intergrupales y  la experim entación de casa, campo, escuela y trabajo.

Se tiene en cuenta la concepción de Parsons y de Malinowski, que 

conciben el sistem a social, com o una totalidad definida por sus finalidades, 

cuyo determ inante es la satisfacción de las necesidades de sus m iembros:



cada cultura debe su integridad y su dependencia al hecho que encuentra 

los m edios para satisfacer todo su espectro de necesidades.

La ecología social, con sus influencias psicoanalistas y a la que tanto 

im pulso diera la escuela de Chicago, evidenció la importancia que tiene en 

lo com unitario el equilibrio entre los individuos y su en torno natural, la 

repercusión de la subcultura en la personalidad base, y lo decisivo que 

resulta la localización geográfica para estudiar m arginaciones. Es así com o 

el T rabajo Social perfeccionó los m étodos de investigación social, 

considerando las causas y no solo los efectos de los problem as de barrio o 

zona. Estas influencias socio lógicas dejan su huella en la teoría y práctica 

del T rabajo Social que impone como necesidad la búsqueda de los 

problem as en el individuo y  e l medio social.

Con respecto a la conceptualización que fue adquiriendo e l Trabajo Social, 

Sola R icca ha definido el Trabajo Social como: “...una m etodología de 

carácter científico cuyo objeto de estudio y transform ación son las diversas 

s ituaciones de la problem ática social."

A lgunos autores siguen el enfoque cercano a Bunge donde sitúa al Trabajo 

Social en función de las necesidades sentidas por individuos, grupos o 

com unidades, para superarlas a través de dim ensiones rehabilitadotas y 

preventivas.

Para Sitja, el T rabajo Social es: "...la actividad profesional de los asistentes 

socia les y dp lom ad os  en trabajo social, consistente en ayudar a las 

personas y Ids grupos a resolver los problem as sociales que los afectan, a 

satisfacer las necesidades que padecen y a desarrollar las capacidades 

que les perm itan, medíante la utilización o la promoción de recursos

3 Sola Ripea, C. (l998).Aproximación a la Metodología del Trabajo Social, EUTS, Sevilla, p. 16.



adecuados, conseguir una m ejora de calidad de vida y de bienestar 

socia l.”4

Con respecto a esto la definición del concepto de T rabajo Social asum ida 

para esta tesis consiste en : ayudar a las  personas, grupos y  com unidades  

a reso lve r los  problem as socia les que presenten, enseñándolos a 

desarro llar las  capacidades latentes y  a utilizar los recursos de la 

com unidad en función de éstos.

El T rabajo Social se pone en funciones de contribuir a l desarrollo y espíritu 

creativo de los hombres, teniendo com o meta la form ación de un nuevo 

hom bre, en una nueva sociedad; contribuyendo así a m odificar y erradicar 

lo que eran problem as sociales. La ética del T rabajo Social está 

fundam entada en un principio hum anista y respeto hacia e l hombre, 

considerando que el m ism o está conform ado por su personalidad y su 

situación en una determ inada sociedad, con una subjetiva realidad, que se 

interrelacionan. Y así com prendem os que un caso social, rio está 

determ inado por el tipo de problema, s ino que está influido por factores 

económ icos, bio lógicos (físicos y mentales) y socia les en diversas 

proporciones; el abordaje pues de este problema lleva im plícito una 

revalorización del Trabajo Social en lo conceptual y en la práctica. Los 

cam bios radicales en la estructura de la sociedad cubana trajeron un 

vuelco con relación al status anterior a la Revolución, al criterio de que la 

evaluación de la calidad de la vida solo es posible m ediante un 

m ejoram iento general de las condiciones de existencia que le brindan la 

sociedad al hombre, entre ellos el hábitat, entendido esto en su integridad, 

com prendido desde el desarrollo de las fuerzas productivas com o elemento 

clave, hasta el increm ento de la vivienda y los servicios en general.

a Sitja, M. (1998). Terminología de los Asistentes Sociales. Col. Ofic. De Diplomados en T.S y 
AASS de Catalunya, Barcelona, p.47.



Ituarte define: “Objeto del Trabajo Social es la persona hum ana, a nivel 

individual, fam iliar, grupal o comunitario, que se encuentre en una situación 

problem a que se produce, se m anifiesta o incide en su interacción con el 

m edio, impidiendo o dificu ltando el desarrollo integral de sus 

potencialidades en relación a sí m ism o o en su en torno y que precisa de 

una intervención profesional sistem atizada para el tratam iento y/o 

resolución de esa situación problema; y ese m ism o medio, que debe 

preven ir la aparición de situaciones problem a y ofrecer los elementos 

necesarios para el logro del desarrollo integral del ser hum ano y la 

consecución del B ienestar Social.5

El T raba jo Social luchó por legitimarse sobre la idea de la necesidad de un 

conocim iento directo y objetivo de la realidad. La com ple jidad de los 

procesos fam iliares con los que interviene el Trabajo Social exige una 

creatividad necesaria para llevar a cabo el fin; requiere adem ás de arte, 

ciencia y sensibilidad.

5 Ver Ituarte, A.(1991). ‘Trabajo Social y Servicios Sociales: Aporte para una clasificación 
necesaria”, en Rev. Soc. Caritas, Madrid, p.49-98.



Epígrafe 1.2 Las m anifestaciones de violencia. Su repercusión en el 

proceso de socialización de los adolescentes.

El hom bre desde la antigüedad trató de agruparse para com partir sus 

deberes y vivencias, principalm ente en la búsqueda de alim entos y para 

protegerse contra los peligros que le asechaban; y en estas relaciones 

grupales prim itivas, jun to  a la cooperación entre los hom bres estaban 

presentes también manifestaciones de violencia.

D iferentes autores a través de la historia analizaron el tem a de la violencia 

en el que se han planteado muchísimas definiciones con respecto a ésta. 

Para su estud io se han analizado sinónim os m uy relacionados con el tema 

com o por ejem plo: conflicto, disputa, etc.

Los clásicos de la teoría del conflicto como Dahrendorf determ inan los 

conflictos socia les a partir de la diferenciación de grupos de intereses, en 

ellos se disputa la participación o exclusión del poder y  la defensa o ataque 

a la estructura de dom inación existente. Para ellos e l conflicto socia l es una 

relación de oposición entre grupos socia les y  sus intereses.

Con respecto al conflicto Sim mel dice: “ ...es una form a de asociación 

aunque las causas del m ism o sean por factores disociadores."6

Para C oser el conflicto es: “ ...generador de cam bios tanto para los actores 

involucrados en el m ism o com o para un sistem a socia l en su conjunto.”7 

Es por ello que se puede afirm ar que el conflicto es un proceso donde 

interaccionan dos o  m ás personas y es llevado a cabo por e llas. En él van a 

existir contradicciones y oposiciones de intereses. A  partir de él se deben

6 Ver Dahrendorf Ralf. Las clases sociales y su conflicto en la Sociedad Industrial . Ediciones 
Rialp SA. 1962¡ Simmel Georg. Conflict. The Wels of Group Afiliations. The Free Press New 
York, |955 |y doser Lewis. “Nuevos aportes a la teoría del conflicto social". Amorrotu Editores. 
Buenos Aires ¿n Trabajo Social. Revista del Departamento de Trabajo Social. Universidad 
Nacional de Colombia. Editora Guadalupe. Bogotá. 2000, p. 38.



realizar acuerdos m ediante la experiencia de otros contextos fam iliares, 

escolares, e^c.; ya que la falta de com unicación o el desconocim iento 

pueden ser factores que actúen en contra de actitudes violentas.

A  partir de l conflicto surgen los problem as violentos, que son fenóm enos 

socia les asum idos com o una amenaza o un peligro, o que tienen una 

connotación <j|ue históricam ente es definida com o destructiva e Indeseable.

Con respecto a esto Durkheim expone las funciones reguladoras de la 

sociedad concediéndole gran importancia a éstas, ya que en toda sociedad 

hay normas que rigen según el sistem a social que impere. Adem ás plantea 

que en toda sociedad debe existir una hom ogeneidad que facilite las 

estructuras normativas y su funcionam iento, uniform idad de valores 

socia les que constituye el te jido que sostiene el com portam iento normal. La 

industrialización ha jerarquizado la sociedad y esto ha resquebrajado la 

estructura social.

“La sociedad com o organización no solamente es unidad sino regulación 

así m isma. Es un sistem a de orden, un régimen de disciplina; se incluyen, 

en consecuencia en este su aspecto regulador tanto e l com ple jo de normas 

que declaran ese orden como el com ple jo de piezas y m ecanism os gracias 

a los cuales se obliga al cum plim iento de aquellas normas. La vida social 

es

nómica. La sociedad es un estado de nomia. El orden social es disciplinario 

y lim itador.”8

La anom ia en la Sociología tiene desarrollo en el pensam iento sociológico, 

que enriquece su contenido y esto es porque se adecúa a condiciones

7 Idem, p¡38.
8 Alper, Harry. (1963). La sociedad como regulación: norma, derecho y ritual en Durkheim. Ed.

México^ p.232.



cam biantes de la realidad y se va cargando de nuevas especificidades. 

Estas ideas son sostenidas por Merton, quien vive en una época d ife ren te a 

Durkheim. Las ideas de Durkheim dieron impulso a las indagaciones 

socio lógicas del "com portam iento desviado” y  este enfoque fue 

aprovechado por Merton.

La anom ia e s  un proceso en el cual las normas y pautas, se resquebrajan y 

no sirven porque no hay una legitim idad de los medios y estos no conducen 

a a lcanzar los fines. Éste es un concepto que está en desarrollo; es usado 

por la Sociología, las Ciencias Juríd icas, la Crim inología, etcétera.

La anom ia se asocia con la desviación, ya que lo desviado es aquel 

com portam iento que infringe las normas, y ese com portam iento desviado 

está haciendo recaer la responsabilidad de cualquier peligro respecto al 

orden socia l ó a los actores sociales, individuales o grupales. Por otro lado 

este es un concepto que depende de la definición de las normas dictadas 

por los estratos sociales que detentan el poder.

El concepto de desviación gradualm ente se desvaloriza por la aparición de 

un conjunto de perfecciones que em piezan a cuestionar las bases para un 

concepto. El ^ujeto social se convierte en un desviado porque las agencias 

de control socia l lo han estigm atizado desde su prim era desviación de la 

norma.

La desviación puede ser aceptada o asum ida cuando los m ecanism os para 

controlarla pueden interiorizarla, profundizarla. Aquellas m aneras que tratan 

de impedir, castigar y prevenir las desviaciones lo que hacen es 

profundizarla.



En lo que concierne a Parsons, este considera que: “ ...la violencia es una 

form a de actuación que es elegida por e l que actúa para ia intim idación, el 

castigo o la demostración simbólica de la propia capacidad de acc ió n " .9

A l analizar las ideas de este autor, se observa cóm o en las relaciones 

interpersonales uno de los que interactúa ejerce su poder sobre e l otro, 

in tim idándolo o castigándolo. En ocasiones, estas expresiones pudieran 

estar dadas por la propia incapacidad de establecer relaciones 

interpersonales m utuam ente beneficiosas

Por su parte Hinde sugiere la conveniencia de “...restringir la expresión 

com portam iento agresivo a  aquel que tiende a causar daño fís ico a  o t ro " .10

La idea de este au tor evidencia que para él, solo existe violencia, cuando 

hay daño físiéo a otra persona, sin considerar las otras posibles form as de 

manifestación.

Los soció logos y psicó logos socia les citados trabajan fundam entalm ente 

los efectos sociales de la violencia sobre el ser hum ano, sobre sus 

relaciones interpersonales; por eso al definirla de una fo rm a u otra la 

expresan com o m altrato físico, abuso físico o uso del poder sobre otro.

Lawrence ha expresado que la violencia es: “ ...todo género de acciones 

que resulten ó sean intentadas para provocar un serio perjuicio para la vida 

o sus condiciones materia les’’. Añade que un perjuicio serio debe incluir 

“ ...las ideas de daño biológico, severas restricciones físicas o destrucción 

de la propiedad y deterioro psicológico". 11

g Rocamora, P. (1990) Agresividad y derecho, Ed. Comte o Urgell. Barcelona , España, p.60:
10 Hinde, R.A. ( 1¡971 ). “The nature and control o f agresive behaviour” in International Socia/ 

Science Journet. Voi. 33, p.50.
Lawrence, J. (1970). Violence in Social Theory ant! Practice. New York. Voi. No. 2. pàgs. 35 y 
36.



El autor llam ó a este tipo de daño "vio lencia psico lóg ica”, té rm ino que ha 

sido utilizado para encubrir asaltos destructivos sobre la autonomía 

psicológica y  e l autorrespeto.

Artiles expresa que violencia es: “...una form a de ejercicio del poder para 

e lim inar aquellos obstáculos que se interponen en nuestras decisiones, 

acciones y  usam os la fuerza". Continúa planteando que “...por lo general, la 

conducta violenta es posible dada la condición de desequilibrio de poder, 

este puede estar m otivado culturalm ente o por e l contexto, o producido por 

maniobras en las relaciones ¡nterpersonales de control en la relación”. 12

Esta autora, además, al conceptualizar la violencia, se refiere el m al uso 

del poder para actuar sobre el otro m iem bro de la relación y analiza qué 

puede ocasionar ese desequilibrio.

En el estudio de la violencia es necesario considerar que esta se puede 

expresar entré los seres hum anos y en la sociedad. Los sujetos se frustran 

en sus relaciones ¡nterpersonales, esa sería la esencia de la violencia. El 

fenóm eno sería la m anifestación concreta de esa esencia, es decir, com o 

el sujeto ejerce su poder sobre e l otro.

La violencia, por su contenido, se manifiesta com o una relación de poder 

entre las personas en la que una agrede a otra o a otros; pero por su 

form a, no es s iem pre igual, en este caso se pudiera m encionar la violencia 

física, la verbal, la gestual, la psicológica, sexual y social, entre otras.

D urante los años de proceso revolucionario los cubanos han tenido que 

enfren tar el hostigam iento constante del imperialismo yanqui, que no ha 

descansado en sus acciones para destruir la revolución. La gran mayoría
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l: Artiles de Leóiji, I. (1995). “Aprendemos la violencia" en Sexologia y Sociedad. Vol. 2. 
No. 4. La Habana. P.25.



de nuestro pueblo, de una manera u otra, ha tenido que asum ir actuaciones 

cercanas a la violencia cuando se han encontrado en manifestaciones 

revolucionarias en repudio a esas agresiones o directam ente defendiendo 

la causa culpana ya sea en el plano cultural, deportivo, militar, en la 

d ip lom acia u otras. Las duras condiciones de bloqueo económ ico también 

han ocasionado carencias y necesidades que repercuten en la sociedad y, 

fundam entalm ente, en la fam ilia lo que ocasiona también manifestaciones 

de violencia.

Por lo expresado hasta aquí, la autora de esta tesis considera que la 

violencia es un fenómeno que se origina en las relaciones interpersonales, 

en las  Jque uno de los  po los ejerce s u  po de r sobre e l otro, causándole daño 

a su  Integridad física, m oral o  ambas. Cuando al ejercer el poder se causa 

daño este puede ser tanto a las personas como a los objetos y a la propia 

sociedad.

Las m anifestaciones de violencia se imitan y aprenden; es por ello  que el 

lugar donde el hom bre reciba sus prim eras experiencias (la fam ilia, la 

escuela y la ¡comunidad) debe ser en lo posible un m edio ajeno a estas 

manifestacioijies. No obstante, en el proceso de socialización intervienen 

m últiples factores que pueden propiciar que en las relaciones 

interpersonalés uno de los polos ejerza su poder sobre el otro, causándole 

daño, por lo que por imitación, aparezcan conductas agresivas o 

m anifestaciones de violencia, es por ello que las agencias socialízadoras 

en el espacio de la com unidad educativa deben ejercer un sistem a de 

influencias que prevengan estas m anifestaciones de violencia y  contribuya 

a e lim ihar las ya existentes.

En Cuba corjio  en otros países resulta difícil determ inar la magnitud de la 

violencia debido a que existe fa lta de datos adecuados. No se conocen 

estudios de prevalencia. Este tem a está reclam ando nuevas indagaciones, 

acciones y  divulgación, para futuras investigaciones.



Desde la perspectiva del pensam iento socio lógico las trabajadoras sociales 

son las que deben hacer los análisis; ya que los problemas socia les derivan 

de la desorganización social, y una Sociología que pretende ser completa, 

trata de ver cóm o la sociedad orienta a la vida hum ana y contribuye al 

desarrollo de la personalidad.

1.2.1 M anifestaciones de la violencia.

Encontram os en la v ida cotid iana y socia l diversas form as de violencia. La 

violencia se puede considerar com o física cuando existe una lesión 

corporal que deja huellas o m arcas visibles y se pone de manifiesto 

m ediante golpes, bofetadas, em pujones, etc.

La violencia psico lógica se refiere al m altrato verbal entre los m iem bros de 

la fam ilia, am igos u otros m iem bros de la com unidad, a través de insultos, 

hum illaciones[ silencios; gestos.

Existe tam bién la violencia sexual que es cuando una persona ejerce una 

violación sexual contra la voluntad de otro, aún cuando la pareja tenga una 

relación oficial.

Otra fo rm a de violencia que se lleva a cabo es el abandono, la fa lta de 

protección o la negligencia con personas que necesiten de am paro, por 

razones de salud, de edad, etcétera.

La violencia socia l está directam ente vinculada con el proceso de 

conform ación histórico de la sociedad. El grado, fo rm a o intensidad que 

tom a proviene de situaciones políticas, económ icas, culturales, 

psicológicas, religiosas, raciales, en síntesis, sociales.

La prim era form a o subtipo de violencia socio cultural se presenta en el 

ám bito fam iliar, allí los com portam ientos trad icionales y  patrones
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autoritarios son soportados y posteriorm ente asum idos en su retransm isión. 

Ejem plo de esto se pone de m anifiesto con las actitudes m achistas y 

d iscrim inatorias de la mujer; también la violencia ejercida por el adulto 

sobre el niño, el joven sobre el anciano, el blanco sobre el indio o negro; 

todos negando la igualdad de derechos y  la obligación de pro teger a los 

m ás débiles com o patrón de relaciones socia les que se lleva a cabo en el 

ám bito familiar.

La cultura de la v iolencia se divulga mediante los m edios de com unicación 

quienes, con sus m ensajes, en la práctica deform an la personalidad del 

sujeto social, o  lo que es lo m ismo, la ponen en peligro.

El paso a la violencia social se ha visto m arcado por la anom ia social 

debido a la ausencia de cum plim iento de las normas de conducta 

existentes. M uchos son los hechos que le dan consistencia a esto, com o 

por ejem plo, los cam bios sociales ocurridos en Cuba en las últim as 

décadas, que aún la nueva generación no ha interiorizado dando lugar a 

conflictos sociales que originan la violencia. A  esto se le une la 

insatisfacción popular que trae com o consecuencia agresividad individual, 

delincuencia y violencia juvenil.

La v iolencia en la sociedad cubana no es medio o vehículo para la opresión 

de una clase sobre otra, En una sociedad com o la nuestra, desde e l punto 

de vista ético, las manifestaciones de violencia son totalm ente 

inaceptables, ya que atentan contra los valores, la integridad y los derechos 

del s e r humano.

Al com parar las manifestaciones de violencia en la sociedad cubana, con 

las manifestaciones expresadas en otros países, se puede dec ir que las 

nuestras son m ás leves; sin embargo, en relación con nuestro sistema



social, de corte hum anista, afectan sensiblemente el desarrollo de la vida 

en general.

En los niños, adolescentes o jóvenes, la violencia se pone de m anifiesto 

com o violencia física, verbal y gestual. Los niños m asculinos ejercen su 

poder sobre las niñas y viceversa, com o cosa natural. Esta se caracteriza 

por el m altrato corporal (pellizcos, golpes o halones de pelos o de orejas) o 

el m altrato verbal (gritos, palabras obscenas).

En los niños ^  niñas estas m anifestaciones se asocian a los juegos y no se 

les concede m ucha importancia, pues se considera que las m ism as son 

propias de la infancia por lo que se justifica, planteando que son 

transitorias. $ in  em bargo, cuando llega la adolescencia com ienzan las 

preocupaciones, pues las m anifestaciones de violencia perjudican el 

desarrollo de la personalidad.

R ealm ente las expresiones de violencia, tanto en la niñez com o en la 

adolescencia, deben constitu ir objeto de preocupación. En el caso de la 

adolescencia están ocurriendo toda una serie de cam bios fis iológicos y 

psico lógicos ^ p o rta n te s  y es por ello que las agencias socia lizadoras se 

preocupan tanto cuando existen esas expresiones en ese período de la 

vida.

Desde el espacio de la escuela, la fam ilia y  la com unidad, se pueden 

prom over acciones concretas que posibiliten e lim inar la violencia. Asp ira r a 

que estas acciones preventivas y transform adoras se extiendan a toda la 

sociedad, no constituye un fracaso, sino una necesidad para el desarrollo 

fu turo de las nuevas generaciones.

A lgunos soció logos analizan los efectos (daño físico) en los sujetos que 

viven en la sociedad, por tanto lo ubican en el nive l social. Los psicólogos



que estudian el tema apuntan que los efectos en la psiquis del sujeto están 

originados por las frustraciones, lo que evidencia el análisis en el nivel 

individual. De todo esto se puede aseverar que en todos los niveles está 

implicado el hombre cuando usa mal el poder en las relaciones 

interpersonales.

La elim inación de las manifestaciones de violencia en el nivel global e 

internacional en las condiciones del m undo de hoy constituye una utopía 

difícil de m aterializar. La influencia que puedan ejercer las agencias 

socializadoraá sobre los adolescentes contribuirá a la elim inación de este 

flagelo social.

Es necesario hacer actuar a la conciencia colectiva para poder auto 

identificarnos y rectificar con las fo rm as violentas que no son correctas.

1.2.2 La educación, proceso educativo y  socialización en los  adolescentes.

La educación es un proceso de socialización y aprendizaje que se ejerce 

socia lm ente a través de m últiples instituciones com o son la familia, la 

escuela, el medio social, los medios de com unicación, etcétera. Es el 

e lem ento m ás importante en la vida espiritual de la sociedad com o acervo 

de conocim ientos y procesos de su transmisión de generación a 

generación.

Ésta se puede ejercer de dos form as m ediante la educación indirecta y 

espontánea y la educación directa, intencional o voluntaria . En am bas se 

transm iten las pautas socio-culturales vigentes en la sociedad en la que se 

inserta, por lo que pueden y de hecho han existido varios m odelos de 

educación a través del tiem po y se com porta en función de las clases 

sociales, las etnias, etcétera.



La educación; directa se ejerce de form a especia lizada bajo determ inados 

m ecanism os y objetivos específicos; en instituciones o centros educativos. 

Las dependencias escolares no son las únicas instituciones sociales dentro 

de la com unidad educativa, pero sí las que cuentan con personal 

potencialm ente preparado para brindar una influencia adecuada sobre el 

en torno externo. Los educadores, en su mayoría, tienen una alta 

preparación profesional que los acredita com o pedagogos, por tanto, se 

presuppne qu¡e conozcan la esencia de las relaciones hum anas en grupo y 

cóm o estas deben conducirse; por otra parte, los niños, adolescentes y 

jóvenes que en ellas se form an, están permeados por la influencia de la 

socialización, precisam ente con el objetivo de ser preparados para la vida, 

com o expresara nuestro Héroe Nacional José Marti.

Es Durkheim  quien se preocupa por la Sociología de la Educación. Se le 

considera com o el padre fundador de la Sociología de la Educación, fue el 

primero; en descubrir e l carácter social del proceso al considerar la estrecha 

relación que establece entre ese fenóm eno y la realidad social.

La Sociología de la Educación incluye una serie de aspectos de la 

Sociología de la personalidad: ya que gracias a la educación recibida se 

produce la génesis de la personalidad, la form ación de su capacidad de 

incorporarse activam ente al sistema de las relaciones sociales, al realizar 

sus activídade^ productivas que impone la sociedad a la educación .13

Según Durkheim: “Educación es para él la influencia de la generación 

adulta sobre aquellos que todavía no están m aduros para la vida en 

sociedad. El objetivo de la m isma es despertar y cultivar en el niño una 

serie de fuerzas físicas, espirituales y m orales erigidas de él por la

13 Osipov, G.: (1993) Libro (le Trabajo del Sociólogo. Ramas del conocimiento Sociológico. Vida 
espiritual de la ¡ ociedad. Sociología de la educación, p.94.



sociedad política en su globalidad y por el medio concreto al que él 

p e rten ece ."14

La socia lización de los niños com ienza en la fam ilia, por eso a este 

pequeño grupo hum ano debe reconocérsele su importante función social; 

sin em bargo, ella  sola no la puede com pletar. La institución escolar 

continúa ese proceso de socialización, por eso es que no pueden trabajar 

por separado.

Teniendo en cuenta que la fam ilia es una de las instituciones con la cual la 

escuela se relaciona estrechamente, es conveniente profundizar 

teóricam ente en su conceptualizacíón.

En el proceso educativo confluyen elementos educativos y elementos 

socia lizadores. No se puede hablar de un proceso de educación sin que 

medie de form a conjunta el proceso de socialización debido a que en la 

función m anifiesta de enseñar-aprender ocurre un aprendizaje de roles por 

el solo hecho de participar en la estructura socia l educativa;15

En ese espacio de interrelaciones, las agencias socializadoras: escuela, 

fam ilia y com unidad, deben establecer un sistem a de cooperación y 

com unicación que contribuya a establecer influencias educativas que 

garanticen la asim ilación y reproducción de la herencia cultural de la 

sociedad. En las instituciones escolares se evidencia el desarrollo de un 

sistem a de relaciones sociales, porque en ellas ocurre una intensa 

interacción entre los m iem bros que la constituyen y entre estos y con su 

entorno externo.
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14 Hernández Aristu, Jesús. Acción Comunitaria e Intervención Social. Trabajo Social, 
Educación Social. Supervisión, Ed. Popular, S.A., Madrid, p.42.

’ Ver Bambino Campanioni, Yenisei. (1997) El sexismo. Modelos masculinos y femeninos en el 
libro de texto Español-Literatura 9no grado. Universidad de la Habana Facultad de Filosofía, 
Historia y Sociología, La Habana, p.94.



El funcionam iento de los m ecanism os de socialización de l individuo 

com prende diferentes procesos; con respecto a esto M arx señala que; al 

interactuar con otros individuos, se mira en un espejo com o a través de otra 

persona y, eh correspondencia con la imagen que perciba de ese otro, 

rectifica su actividad y su conducta.

Otros autores también han definido el concepto de socialización, Giner, 

Lamo de Espinosa y Torres dicen: “ ...tiene su origen en la obra de Simmel, 

en la cual se alude a la transform ación que sufren los individuos como 

consecuencia de la interacción con otros."16

Con respecto] a la socialización se plantea que está unida al aprendizaje. 

Este proceso: dura toda la vida y  com ienza con la socialización primaria 

donde intervienen de form a directa los padres m ediante la cultura del 

lenguaje, la identidad, los roles. En la socialización secundaria se lleva a 

cabo la interiorización de los valores ideológicos y  políticos; y en la terciaria, 

tiene lugar la transculturación y la integración en sociedades o s istem as de 

referencia distin tos a los aprendidos anteriormente.

La llam ada teoría de los roles pretende explicar los procesos objetivos 

sociales que han e jercido su influencia a través del proceso de 

socia lización del individuo y que han dado como resultado una estructura 

determ inada de personalidad en él.

El aprendizaje de roles, ya sea de form a intencional o funcional se 

conform a m ediante la participación en las estructuras socia les y por la 

com unicación de contenidos culturales en función de metas.

El enfoque de aprendizaje socia l sugiere que ser víctim a y observar un 

com portam iento abusivo durante la infancia aum enta la probabilidad de

16 Giner, Salvador;“ Emilio Lamo de Espinosa; Cristóbal Torres. (1998). Diccionario de Sociología. 
Editorial Alianza, S.A. Madrid, p.695.
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convertirse en un padre abusivo, debido a que la conducta abusiva se 

aprende en la infancia y posteriorm ente se expresa durante el ejercicio de 

la paternidad!. Los padres abusivos interactúan m enos con sus hijos, les 

expresan m enos conductas positivas, y más aversivas ejercen un mayor 

control psicológico sobre el niño y utilizan unas técnicas m enos eficaces 

para su sociajización.

La teoría tradicional del aprendizaje se ha centrado fundam enta lm ente en 

la conducta m anifiesta y en el papel de la imitación m anteniendo 

determ inado patrón de conducta.

El desarrollo de las capacidades del ser hum ano com o ente bio-psico- 

socia l está fundam entalm ente influenciado por la adquisición de los 

conocim ientos que el adulto le brinda de su propia experiencia.

El núcleo socia l prim ario es la fam ilia y como factores prim ordiales en su 

organización que influyen de manera decisiva en el desarrollo del niño son: 

la unidad, la organización, el nivel cultural, la integración social y los valores 

m orales de cada uno de sus m iem bros, que de form a individual y grupal 

adquieren una significación específica para el niño. En el seno fam iliar, los 

padres deben desem peñar el rol principal ya que son los que en todo 

m om ento estáp form ando al niño.

Teniendo en cuenta que la fam ilia es una de las instituciones con la cual la 

escuela se relaciona estrechamente, es conveniente profundizar 

teóricam ente ¡en su conceptualización. Un medio fam iliar inadecuado 

propulsor de conflictos desem boca tarde o temprano, en un m edio con 

carencia o fa lta de educación correcta, es portador de seres inadaptados.

En el estudio que se está realizando se investigarán a los adolescentes y 

las m anifestaciones de violencia que éstos realizan. Mediante los talleres



de acción p^rticipativa se pretende llegar al diagnóstico de la v iolencia a 

través de ellos mismos.

La edad de la adolescencia se puede determ inar aproxim adam ente entre 

los 11-12 /  18-19 años. Los contactos con sus iguales refuerzan actitudes 

negativas m uchas veces asum idas por ellos m ostrando agresividad, 

rebeldía, que conduce a com portam ientos violentos, debido a la 

contradicción existente por la fa lta  de solución de sus dificultades.

Al tratar con (ellos se debe tener en cuenta que la adolescencia es una 

etapa difícil ^  crítica, pero si se prepara el cam ino para el tránsito de la 

niñez a la adultez, se puede llegar a la joven adultez con los problemas 

resueltos.
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CAPÍTULO 2 La participación como elem ento fundam ental en la 

transformación.

Epígrafe 2.1 La participación social.

La participación es un tema m uy abarcador y com ple jo ya que envuelve a 

sujetos y colectividades en toda su conflictividad.

Participar significa sensibilizarse, tom ar parte implicarse, decidir actuar 

com prometidam ente. Es por ello que es importante la participación ya que 

desarrolla conocim ientos y habilidades que mejoran la efectividad y la 

e ficacia de los proyectos, satisface necesidades espirituales.

Con respecto a la participación Linares refiere que: "...se  concibe com o el 

m edio para garantizar el pleno desenvolvim iento y expresión de esa 

d iversidad en la medida en que se creen las condiciones para que todos los 

grupos socio-cultura les accedan a la toma de decisiones de la sociedad, 

m ediante un conjunto de canales que permitan com partir el poder”.17

El té rm ino participación tiene un carácter m ultidim ensional debido a que 

sus características apuntan fundam entalm ente hacia la autogestión, el 

autodeóarrolloj, la autonomía, la autodeterm inación, el com prom iso de los 

que se sienten incluidos y es un elemento clave en los procesos de 

desarrollo corhunitario. Junto a este proceso están involucradas palabras 

esencia les com o toma de decisiones y  l leva r a cabo.

Refiere también Linares que “ ... la  participación no es una m eta que se 

obtiene por la simple voluntad de aquellos que quieren prom over un

17 Linares, Cecilia. ¡(1998). "Participación, cultura y Comunidad” en Participación social. Desarrollo 
urbano y comunitario. Universidad de La Habana. Ciudad de La Habana, p. 12.



cam bio, es un proceso activo que imbrica com promiso, conflictos, reclamos 

y problem as-donde la más de las veces no existe correspondencia con los 

posibles beneficios a obtener ni con las necesidades, percepciones y 

valo res de los actores que queremos invitar a participar. Es un fenóm eno 

socia l que necesita de espacios, canales y estructuras para cristalizarse, 

los cuales no siem pre pueden ser creadas de antemano, planificadas y 

santificadas, sino que surgen con al urgencia de la necesidad, por el interés 

de una solución o la consecución de una acción “,18

Adem ás refieren Vásquez y Dávalos sobre participación que 

"sociológicam ente, ella expresa la necesidad socia l de interactuar en 

función de intereses com unes a un colectivo hum ano, y esto cobra 

significado toda vez que se crea conciencia generalizada de su necesidad y 

en consecuencia se busca una am pliación de los v ínculos que lo propician".
19

En este proceso debe estar implícita la m ovilización de la comunidad, 

donde esta desem peñe un papel activo y concientizador de los recursos 

que va a necesitar para el trabajo.

En el caso de la sociedad cubana la participación de m asas constituye el 

e je  central que da unidad y fortaleza al proceso revolucionario desde su 

origen.

En Cuba, m ovim ientos y proyectos com unitarios com o los desarrollados 

desde 1988 con el nacim iento del Grupo de Desarrollo de la Capital y el 

surg im iento de sus Talleres In tegrales de Transform ación y otros proyectos 

de cultura com unitaria que se han desarrollado en todo el país han

18 ídem, p. 15.
19 Vázquez, Aurora y Roberto Dávalos. (1996) “Comunidad y descentralización. Una reflexión 

desde los 90”, en Participación Social. Desarrollo urbano y comunitario. Universidad de La 
Habanai Fac. Filosofía e Historia. Dpto. de Sociología. Ciudad de La Flabana, p.25.



realizado múltiples experiencias de rescate del m edio am biente y de 

solución a problemas de la localidad m ediante la participación comunitaria.

La participación se ha venido dando en nuestra sociedad com o un proceso 

necesario que se debe llevar a cabo m ediante la implicación de los 

m iem bros de la com unidad donde estos proponen cam bios a partir de los 

problem as existentes y las posibles vías de solución. Por ello  es 

considerada com o elemento clave para favorecer los procesos de 

desarrollo com unitario entre los que se inscriben proyectos de prevención 

com unitaria.

En Am érica Latina se han venido dando procesos participativos m ediante el 

trabajo com unitario basado en la Investigación-Acción Popular y la 

Educación Popular, ya que la Educación Popular es un proceso continuo y 

s istem ático que implica m om entos de reflexión y estudio sobre la práctica 

del grupo o de la organización que confronta la práctica sistem atizada con 

e lem entos de interpretación e información que perm itan llevar dicha 

práctica a la comprensión.

Las personas que quieran tom ar parte en el proceso participativo han de 

contar con conocim ientos y capacidades para contribuir al fortalecim iento 

de las relaciones entre los m iem bros. Si las personas que están presentes 

en este proceso no se comunican entre sí, no se contribu irá a la 

elim inación de las manifestaciones de violencia que están presentes en 

ellos. Por ello es necesario desarrollar capacidades personales para poder 

increm entar su participación de acuerdo con su motivación.

Para llevar a cabo este proceso es necesario la utilización de la técnica 

com o proceso e instrumento; ya que es el estím ulo que propicia la 

participación para generar conocim ientos.



Las técnicas recogen hechos, situaciones, contenidos, conceptos, valores, 

reflejan la realidad en diversas form as, son los instrum entos que estimulan 

y  propician la participación para la generación del conocim iento.

2.1.1 La com unicación en e l proceso de participación.

Por eso, para llevar a cabo la participación, son necesarias acciones que 

puedan lograrse por las relaciones interpersonales que se establecen, en la 

que los protagonistas/participantes dialoguen, creando un clima agradable 

de confraternidad y solidaridad que permita el contacto con los otros, 

com partir saberes, sin tabúes e inhibiciones, lo que facilitará el proceso de 

educación. Todo esto se aleja del vertica lism o de la educación bancaria y 

se acerca a la educación humanista, en la que el sujeto es lo fundam ental, 

en la cual todos contribuyen a la educación del otro, en la que el ser 

hum ano crece com o especie.

Para que esto se pueda desarrollar es necesario que se produzca un 

proceso de com unicación. Con respecto a ésta Noseda refiere que: 

“com unicación es el proceso por el cual un individuo entra en cooperación 

m ental con otro hasta que am bos alcancen una conciencia com ún” .20

No puede olvidarse que las necesidades de com unicación com enzaron con 

el propio proceso de hum anización y precisam ente ese establecim iento del 

diá logo es lo que facilitó el proceso de educación. A l respecto, Freire define 

la educación como: "...d iá logo en la medida en que no es la transferencia 

del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la 

s ignificación de los significados...” .21
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Ver “La comunicación en la acción popular" en Selección de lecturas sobre comunicación 
social^ p. 18
Freire, Paulo. (¡1993). Extensión o comunicación. La conciencia en el medio rural. Ed. Siglo 
XXI. lUéxico. p.77.



Otros investigadores han subrayado la importancia de la com unicación 

dialógica. La utilización del diá logo com o método que perm ite la 

com unicación entre personas.

En el trabajo de cam po de esta tesis se pretendió estab lecer una 

com unicación entre dos o m ás seres o com unidades hum anas que 

intercam bian y com parten experiencias, conocim ientos, sentim ientos y se 

llevó a  cabo m ediante la participación de los adolescentes.

Refiere García que “ ...en la sociedad actual la com unicación ha alcanzado 

una gran dim ensión, no se concibe el proceso de educación sin el diálogo, 

sin la pregunta, sin la reflexión sistem ática, critica de am bos polos de la 

relación dialógica; no obstante, se observa una gran paradoja, la 

com unicación cada vez se desarrolla, se tecnifica más. A lgunos expresan 

que el siglo XXI será el siglo de las com unicaciones, hoy no es difícil 

en lazarse con lugares y personas que están bien distantes, sin embargo, 

en ocasiones esta com unicación interpersonal, tan necesaria para el 

desarrollo hum ano, se obstaculiza por fa lta de espacio, de tiem po o de 

asertividad.”22

Existen d iferentes recursos que facilitan el diá logo y  la participación donde 

los que actúan se ven com prom etidos a participar. Esto se debe llevar a 

cabo poco a poco ya que la participación es un proceso que debe ser 

estim u lado y m ediado a través del dialogo, para contribu ir a la elim inación 

de las m anifestaciones de violencia.

Freire hace referencia a esto haciendo un llamado a la recuperación de la 

interacción que cada vez se hacía m ás distante.

22 García, M. (2001 ). Estrategia participativa desde la comunidad educativa dirigida a eliminar 
las manifestaciones de violencia en adolescentes. Instituto Superior Pedagógico Enrique José 
Varona. Ciudad de la Habana, p. 55
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En esta tesis se trató que los adolescentes diagnostiquen, a través de la 

participación, el logro de la elim inación de las manifestaciones de violencia 

que sé presentan. Esto se logró m ediante la creatividad puesta de 

manifiesto por la persona que realizó los equipos. Esto puso de manifiesto 

que según sea el punto de partida se logrará poco a poco una real 

com unicación, a través del diá logo y la participación, todo depende del 

estilo de trabajo del com unicador para que los participantes contribuyan al 

crecim iento intelectual del ser hum ano. En esta interacción el com unicador 

tiene ujrii papel decisivo.

Es importante la form ación de valores, m ediante el desem peño de una 

pedagogía de am or, de la ternura favoreciendo un clima de aprendizaje 

adecuado que facilite la convivencia y aleje a todos de las manifestaciones 

de violencia.
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Epígrafe 2 .2  La investigación y  e l d iagnóstico de la realidad.

La investigación es participativa ya que el sujeto que realiza la investigación 

y  e l que es investigado actúan conjuntam ente en el conocim iento de su 

propia realidad. Por eso el control del diseño, la implem entación, debe 

estar en m anos del propio sujeto, aunque reciba apoyo externo para 

log ra rla

El objetivo de esta investigación no solo es conocer s ino analizar, 

relaciorjar, interpretar para com prender la realidad; por ello la investigación 

perm ite llegar a un diagnóstico verdadero. A l ser participativa es un proceso 

de investigación acción permanente.

Por elle en el d iseño de la investigación se consigna cóm o se recogerá la 

producción obtenida que es el fru to de la participación de los sujetos; pues 

en estos tipos de investigación son m uy beneficiosos los registros de 

observé ción y otros docum entos que creativam ente se consignen para 

recopilar la información obtenida.

Algunos autores le restan cientificidad a este tipo de investigación porque 

no conuideran válido el saber popular, ignorando que ese conocim iento 

tiene u i  a lto  valor, ya que el establecim iento de relaciones entre los 

participantes, de su propia realidad y las reflexiones críticas que hacen 

acerca de ella son esencia les para la construcción de una solución 

colectiva y consensuada que perm ite la educación de los suje tos que 

participan. Solo entendiendo la vida en m ovim iento continuo, se puede

actuar

contradi

tam bién en consecuencia, conociendo 

cciones que se van generando.

y  transform ando las

Entre las técnicas participatívas se encuentra el enfoque a través de 

in form antes clave, es una técnica para la investigación-acción-participativa
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que se caracteriza dentro de la tradición socio lógica y antropológica; ella 

cuenta con la colaboración informativa de personas que pertenecen o 

conocefi bien e l lugar o problem a a estudiar. Se parte de la idea de que 

debe dxistir consenso entre esas personas, para poder ayudar a la 

aplicación de los planes de acción que se deriven de los resultados de la 

investigación. La información que puede reportarnos es m uy importante 

para nuestro trabajo ya sea utilizada antes de realizar la investigación o 

después.

Los informantes clave pueden ofrecer venta jas ya que brinda la posibilidad 

de poder im plicar a expertos y  profesionales tanto en la investigación com o 

en la puesta en marcha de program as sociales.

Para recoger la información necesaria m ediante los informantes clave se 

utilizará! la entrevista en profundidad abierta o sem iestructurada, y de forma 

personal teniendo cuidado de recoger todos los da tos que ofrece el 

informante clave para después hacer una com paración de la m ism a y así 

obtener) resultados (Anexo 1.1).

En esta tesis se realiza la técnica de informante clave a ciertas personas 

que de bierta forma están relacionados Con los adolescentes con el objetivo 

de condcer m ás sobre ellos.

Despué^ de haber realizado la entrevista en profundidad se selecciona la 

m uestr^ intencionalmente que está com puesta por un grupo de 

adolescentes, para poder de finir s i presentan manifestaciones de violencia. 

Los m isinos trabajarán en un ta ller de auto diagnóstico en el que se lleva a 

cabo, cipn la participación de todos y en colaboración, la puesta en práctica 

de critei)ios de unos u otros, que perm ite que am plíen sus conocim ientos en 

cuanto ^ l diagnóstico de la violencia.



Esta una investigación cualitativa donde e l ind ividuo se abre y el 

investigador tiene que ser capaz de saber qué piensa; aquí el objetivo 

fundam ental es la recolección de datos cualitativos m ediante datos 

descriptivos. En esta investigación lo m ás importante es respetar 

com prendiendo e  interpretando el punto de vista del actor social.

Este tipo de investigación es eficaz para desarrollar una investigación más 

participátiva; es una form a de investigación y a  la vez una m etodología para 

el trabajo social m ás preocupada por desarrollar cam inos que nos lleven a 

la solución de determ inados problemas. Supera a otras investigaciones 

porque implica una sensibilización de las personas, al investigar la 

población, el grupo, la com unidad, involucrándolos en la acción 

investigiativa y los que participan en la aplicación concreta de las acciones 

que se ¡toman para solucionar problemas.

Entre jos fines de la investigación-acción-participativa se encuentran 

implicaj-, enro lar y  sensibilizar a la población, y transform ar la realidad; esta 

investigación cuenta con la movilización de los grupos, no se desarrolla 

para hqcer un trabajo individualizado.

Se uti|izó la investigación-acción-participativa en los ta lleres antes 

m encionados en los que existieron tres m om entos para la discusión de los 

m ismos.

>  En el prim er encuentro se preguntó a los adolescentes:

¿Qué significa para e llos la  violencia?

>  En el segundo encuentro se les preguntó:

¿Cuales son los tipos de violencia que conocen? y  ¿qué causas puede 

originarlas?,

>  En el último encuentro discutió:

¿Qué  se ha hecho y  qué se puede hacer en un futuro?
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A l conqluir Iqs ta lleres de auto trip le diagnóstico (Anexos 2.1, 2.2, 2.3,) se 

realizó la evaluación de los participantes, acerca de la contribución a la 

actividad y una evaluación de la investigadora sobre los resultados 

obtenidos.

En los talleres, los participantes auto diagnostican su realidad y en ese 

m ism o m om ento toman conciencia de la situación que viven, no porque no 

la tengan o fio  la hayan concientizado, s ino porque entre todos logran un 

lenguaj^ corfiún, que les permite refle jar la realidad de otra m anera. El 

trabajo en colectivo propicia que los participantes se distensionen y hagan 

propuestas que permitan tomar decisiones y transform ar esa realidad, la 

cual pyede ser entendida com o entorno, pero tam bién puede ser 

interpretada pomo la capacidad m ental para entender a lgo. El suje to que en 

este proceso transform a su realidad personal ha logrado un paso 

significativo, que puede trascender a la transform ación del entorno.

En la investigación-acción-participativa se da un verdadero carácter 

dem ocrático, pues todos los participantes colaboran en la determ inación de 

los problem as a investigar, en el diseño de la recopilación de información, 

en la interpretación y  valoración de los resultados y en la tom a de 

decisiones para la acción. En este tipo de investigación el proceso de 

evaluación se realiza cooperativamente por todos los participantes, lo que 

evidencjia el carácter dem ocrático enunciado.

En est^  proceso, como se investiga a través de las acciones que realizan 

los pafticipantes, se da m ucho peso a las posturas cualitativas e 

interpretativas, por lo que la com unicación interpersonal es de una riqueza 

incalculable, eso implica que entre la investigación, la acción y  la 

participación haya una relación dia léctica inseparable. La producción de 

esos conocim ientos, y el proceso de concientización de las personas sería 

lo que contribuirá a los resultados positivos.
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Con esta investigación se pretende recoger otros datos que tam bién son de 

interés en nuestro estud io y se llevará a cabo m ediante historias de vida 

recogidas a los padres de los adolescentes para conocer parte de la vida 

de sus jhijos que no se pudo saber en los ta lleres de participación, aunque 

esto no se llevó a cabo com o objetivo central del estudio, s ino com o una 

form a de recoger información adicional para la investigación realizada.

Esta investigación sería, según el objeto de estudio, socio-estructural, 

abordando form as particulares de la vida, buscando en e llas las causas y 

determ inaciones de los com portam ientos humanos. Según refiere Bertaux 

estos estud ios recogen investigaciones de varios relatos de vida recogidos 

en un medio organizado por el m ism o conjunto de relaciones socio- 

estructi|ra les y que por razones de tiem po y operativídad son menos 

extensas que en los de caso único.23

Esta investigación se llevará a cabo m ediante un proceso abierto y flexible 

para el análisis de los datos que se van obteniendo según la necesidad en 

cada m om ento de la entrevista que se le realiza al padre de cada 

adolescente y la form a de recoger estos datos será m ediante entrevistas 

¡nforma|es.

2.2.1 Ai¡Jto triple d iagnóstico participativo.

En los (últimos años se le ha dado gran importancia a este térm ino, el 

diagnóstico, muchos autores lo relacionan con la búsqueda, exploración y 

conocim iento de los d ife rentes aspectos de una problem ática dada.

Respecto a esto Pérez plantea que ‘‘...e l diagnóstico no se enfrentará 

ún icam ente con propósitos curativos o correctivos, s ino tam bién con otros

23 Ver en: Colectivo de autores: Selección de lecturas sobre Sociología y Trabajo Social. 
Compilación: p. 132.



de carácter potenciador y  proactivo y desde otra perspectiva, no solo 

remedial, s ino preventiva” .24

Esta definición encaja bien en la perspectiva de diagnóstico que se asum e 

en esta tesis, pues lo analiza com o un proceso de carácter potenciador, 

que perm ite establecer relaciones con la realidad de m anera activa, lo que 

facilita proyectar, desde ese conocim iento, las posibles soluciones futuras.

“ El diagnóstico revela cuales son los problem as y necesidades de la 

com unidad; así com o el potencial hum ano y material con que se cuenta es 

el punto de partida para la jerarquización de las necesidades derivadas de 

la evaluación realizada y para da r un orden de prioridad a las acciones a 

desarrollar” .25

Sobre el diagnóstico Díaz refiere que "...es  un m étodo que nos permite 

analizar la realidad para conocerla profundam ente en su totalidad o 

aspectos significativos de ella con el fin  de descubrir posibles soluciones o 

para tom ar decisiones sobre las distin tas alternativas que se nos 

presentan”.26

Tam bién para las trabajadoras socia les hay autores que han definido este 

concepto, ta l es e l caso de Richm ond, la cual plantea que “El Diagnóstico 

Social puede ser descrito, pues com o el intento de efectuar con la mayor 

precisión posible una definición de la situación y personalidad de un ser 

hum ano con alguna carencia social, o  en situación de necesidad, es decir, 

en su situación o personalidad en relación con los dem ás seres humanos,
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’4 Pérez, R. (1995). Evaluación de programas educativos. Ed. Universitas. Madrid, p. 188.
25 Ver en:(l999) Proyecto de Programa de Trabajo Comunitario en: Selección de lecturas sobre

Trabajo Comunitario. CIE “Graciela Bustillos”. Asociación de Pedagogos de Cuba, p.66.
26 Díaz, Cecilia. (1999). “El diagnóstico de la realidad” en Selección de lecturas sobre Trabajo

Comunitario: CIE “Graciela Bustillos”. Asociación de Pedagogos de Cuba, p.76.



de los que depende en alguna m edida, o que dependan de él, y en relación 

también con las instituciones socia les de su com unidad” .27

El diagnóstico, a pesar que se quiera hacer con la m ayor precisión como 

plantea Richmond, va a adquirir una significación tem poral ya que una vez 

diagnosticado el caso y con su tratam iento puesto, se le analizan las 

consecuencias; y luego este diagnóstico ya no es del que se hablaba al 

principio s ino una parte de él. Por eso para llegar a un verdadero 

d iagnóstico hay que conocer verdaderam ente a las personas con las que 

se trabaja, su historia, características personales y fam iliares. Hay que 

trabajar con paciencia, firmeza, buscar las características positiva de las 

personas y  estim ularlas.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, hay que resaltar que en 

determ inados mom entos las personas realizan acciones negativas que 

deben cam biar para que los contextos cam bien a favor del m ejoramiento 

socia l y en beneficio de todos.

Para la realización de esta tesis se utilizó el triple diagnóstico el cual es un 

"...m étodo que parte del conocim iento integral de los distin tos elementos 

que e s ^ n  presentes en nuestra realidad, en nuestra práctica y en nuestra

concepción".2!3

Acerca del problem a que se investiga se precisa conocer en esas tres 

aristas: e l contexto, la práctica y  los criterios de los  participantes. El auto 

triple d iagnóstico tiene la peculiaridad de que se realiza en grupos donde 

interactuan liinos con otros, por lo que reflexionan acerca de la 

problem ática en cuestión y toman decisiones colectivas sobre lo que sería
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m ás conveniente hacer. C uando este contacto con los otros se produce, 

ocurre una desinhibición de los participantes, que expresan ideas muy 

valiosas desde las aristas antes citadas, eso es lo que le da un verdadero

carácter participativo.

El auto triple diagnóstico da la posibilidad de apropiarse de la realidad para 

tener información sobre una situación determ inada, para distingu ir entre las 

condiciones del contexto y las acciones que se pudieran em prender para 

m odificar la situación inicial; por tanto, se da un cruce de información que 

perm ite reconocer las contradicciones entre lo que piensan y hacen, entre 

lo que conocen y desconocen, lo que propicia el enriquecim iento de la 

práctica inicial.

El personal que participa en el auto triple diagnóstico toma conciencia de la 

realidad de una form a diferente, es por e llo  que la inform ación que se 

obtiene es tan significativa.

Todas estas actividades deben registrarse m ediante la observación 

participante, que consiste en una observación deta llada y precisa del 

proceso que se desarrolla y de la actuación de las personas en ella. Se 

diferencia fundam entalm ente de la observación clásica porque los 

observadores no están ajenos, fuera del proceso, s ino que participan, se 

implican en él. Estos observadores deben ser entrenados de m anera que 

sean capaces de registrar todos los datos.

La realidad de la com unidad o el contexto es todo lo referente a los datos 

de la realidad material, incluye los datos generales de la población que 

actúan o intervienen en la comunidad.

La realización de los ta lleres perm ite un conocim iento de la realidad, que 

propicia conocer que se ha hecho hasta ese m om ento. Lo que se piensa,



las ideas, y los sentidos que guían la actividad; lo que se concibe que sea 

la razón de l ta ller es lo que dará lugar a  que se realice la próxim a actividad, 

que a través de ella se puede tom ar la decisión acertada para resolverlo 

mediante la construcción del árbol de problemas.

Una vez  identificado e l problema se necesita trabajar con él dando una 

m áxim a prioridad para conocer si está bien tratado o no y se valorarán los 

criterios que tiene cada uno de los participantes sobre qué hacer para 

e lim inar las manifestaciones de violencia que se presentan.

Mediante esta actividad de diagnóstico se pretende recoger información y a 

la vez reflexionar. Con la recogida de información se conoce m ejor el 

problem a, cóm o se manifiesta, cuál es la extensión e intensidad, desde 

cuándo se ha estado produciendo, qué hace la gente y qué d ice al 

respecto. La reflexión se debe ir m ás allá de recoger una sola información, 

ya que a partir de los datos obtenidos se debe reflexionar y discu tir sobre el 

problem a tratando de explicar su desarrollo, sus relaciones, sus 

consecuencias.

El diagnóstico es un proceso que va de los fenóm enos a la esencia 

partiendo de hechos de la realidad que se van dando con las situaciones 

m ás generales y  las estructuras de la sociedad.

El d iagnóstico generalm ente es parcial ya que los conocim ientos que se 

obtienen sobre un problem a no acaban ahí, por lo que con el tiem po 

requiere de una actualización donde se incorporen nuevos e lem entos que 

se originan y son indispensables en el nuevo análisis y d iagnóstico.

Con este diagnóstico no se trata que los participantes solo sean utilizados 

com o portadores de la información, sino que, al culm inar e l último taller, las 

decisiones las tomen ellos m ismos.



El diagnóstico participativo perm ite que los participantes investiguen su 

propia realidad y las causas que la originan. Con esta participación de los 

adolescentes ellos por s i solo identifican el problema, las causas que lo 

originan, determ inan qué hacer para elim inarlo y llevar a cabo sus propias 

ideas; de esta form a se sienten que son un e lem ento importante en la 

sociedad ya que contribuyen al m ejoramiento de esta evitando los males 

que la afectan.
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Epígrafe 2 .3  Resultados de la aplicación de los talleres.

Después de realizar el análisis teórico de los e lem entos a tener en cuenta 

en el proceso participativo se expondrá una exposición de cóm o se llevó a 

cabo el ta lle r de auto triple diagnóstico que se realizó en la zona urbana del 

C onsejo Popular #1 del Municipio Güines, en los que estuvieron presentes 

vecinos y fam iliares de los adolescentes.

En este grupo participativo se instrumentaron técnicas para trabajar con los 

adolescentes qu ienes tuvieron libre acceso a declarar sus opiniones sin 

tem or a ser señalados. Para poder llevar a  cabo la actividad se les pidió los 

criterios y  se com enzó la misma.

2.3.1 R esultados de la técnica de inform antes clave.

La prim era técnica em pleada para la confección de esta tesis es la técnica 

de in form antes claves con esta técnica se pretendió obtener información 

del personal profesional que en los diferentes sectores trabaja con 

adolescentes.

Se realizaron entrevistas en profundidad a:

una Licenciada en Educación, profesora guía del grupo de 8vo grado 

de la Secundaria Básica Fernando M ederos García;

-  una Asesora de Salud Escolar que radica en Educación del Municipio;

-  una je fa  Municipal de Trabajo Social;

-  la M etodóloga Inspectora Secretaria del C onsejo de Atención a 

M enores MINED;

-  un doctor Especialista en 1er grado de Psiquiatría, M aster en 

psiquiatría Social;



-  un doctor especialista de 1er grado Psiquiatría Infantil con Diplom ado 

de Psiquiatría Social Comunitaria,

Se le realizó el trabajo a partir de l cual se obtuvieron los criterios que se 

generalizaron en una m ism a opinión o en opiniones d iferentes.

De esta entrevista se puede deducir que e llos concuerdan sus ideas en 

que la adolescencia es una etapa difícil y  clave en el desarrollo del 

hum ano, donde los padres juegan un papel fundam ental para el desarrollo 

de la personalidad del joven.

Tam bién tienen unidad de criterios al referirse a las instituciones con las 

que realizan gestiones, ya que existe interacción al realizar e l trabajo, pues 

por ejem plo, Salud coordina su trabajo con Educación, Educación con la 

UJC, y a su vez, con e l CAM (Consejo de Administración Municipal), 

tam bién con Prevención de Menores, el M ININT, y las consultas de 

especia listas que atienden a estos adolescentes.

R efieren no haber tenido fracasos en su trabajo realizado durante varios 

años ya que la labor con adolescentes los ha m otivado a seguir adelante, 

porque se observan resultados en un determ inado plazo. A lgunos de ellos 

plantean que en los centros de adolescentes becados cuando no asisten, 

es porque se sienten fracasados por no haber logrado sentirse m ejor en 

ese lugar. Otros plantean que sintieron su fracaso por las d ificu ltades para 

consultarlos en horarios de clase.

Todos plantean que nunca han pensado abandonar el trabajo con 

adolescentes ya que es gratificante el trabajo con e llos debido a la 

retroalim entación de conocim ientos que existe una vez que se acciona.



49

En cuanto a si existen manifestaciones de violencia en ellos, la mayoría 

plantea que sí, debido a los problem as fam iliares que presentan, con 

fam ilias disfuncionales, padres alcohólicos o reclusos, donde las conductas 

aprehendidas no son las mejores; adem ás expresan la violencia mediante 

gritos, palabras obscenas, gestos; debido, entre otras causas, a la crudeza 

del bloqueo impuesto a nuestro país la fam ilia cubana ha tenido que 

transitar con m uchas barreras que limitan sus potencialidades generando 

d ificu ltades en el medio fam iliar que interfieren en la convivencia sana. Es 

por ello  que se hace necesario prom over y prevenir estas manifestaciones 

para lograr generaciones felices y satisfechas. Hay otro que plantea que en 

los adolescentes han existido conductas inadecuadas, pero no violencia, lo 

que m ás existe es agresividad verbal y no física.

Plantean que la fam ilia es la célu la fundam ental donde jóvenes y niños se 

desarrollan en un am biente favorable; pero, de no ser así, a  veces impone 

conductas poco orientadoras o negativas. La escuela no puede separarse 

de la fam ilia ya que depende de ella y am bas instituciones no pueden 

separarse por lo que es importante esa interrelación en la form ación de 

generaciones fe lices y en la solución de los problemas que llevan de la 

casa a  la escuela, donde transmiten esas conductas.

Refieren que esas m anifestaciones son e lim inadas en los adolescentes con 

un buen trabajo profiláctico donde todos tienen que inte ractuar para 

e lim inar las manifestaciones de violencia a través de conversatorios, 

debates, intercam bio de opiniones y proyectos de intervención com unitaria 

donde todos participen.

2.3 .2  R esultados de l auto triple d iagnóstico participativo.

En e l grupo la actividad fundam ental se realiza m ediante el ta lle r de auto 

triple d iagnóstico donde el análisis y la reflexión fueron fundam entales ya



que m ediante el trabajo de reflexión y análisis construyeron sus ideas, 

criterios y  conceptos de una nueva realidad.

En el prim er ta lle r con estos adolescentes se pedía al grupo sus criterios  

acerca del tem a objeto de investigación. La primera pregunta para iniciar 

las activ idades era precisam ente:

¿Qué es la violencia?

El grupo construyó una definición de violencia que perm itió tener un 

acercam iento com ún acerca de ese fenómeno. Coincid ieron al op inar que 

se origina en las  re laciones interpersonales cuando uno de los  m iem bros 

de la  relación hace m al uso de su  po de r sobre e l otro dañándole su 

in tegridad física, m oral o ambas. (Anexos 2.1).

El segundo taller, en el grupo se dedicó a diagnosticar e l contexto, es decir, 

cóm o se m anifestaba la violencia en cada uno de ellos. Hubo coincidencia 

en cuanto a la presencia de manifestaciones de violencia física, verbal y 

gestuali no obstante estas ideas no se expresaron por igual en cada grupo.

Los participantes expresaron sin inhibición cóm o se m anifestaba la 

violencia en cada contexto, incluso la fueron clasificando (Anexo 2.2). En 

las sesiones de trabajo se pudo constatar que asum ir entre todos un 

referente teórico acerca de la violencia, hacía que la problem ática pareciera 

m ás fam iliar, más cercana.

A l clasificarla se reconoció que la violencia física se m anifestaba en la 

escuela, en el seno de la fam ilia y en la com unidad, fundam entalm ente por 

m edio de golpes, halones de orejas, puñetazos etc. En el ta ller de 

d iagnóstico se expresó que en la escuela era com ún entre los 

adolescentes. Ellos refieren que en la fam ilia se observa fundam entalm ente 

de los padres hacia sus hijos, cuando no cum plían a lgunas de sus
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encom iendas y también entre hermanos. En la com unidad era frecuente 

entre los adolescentes, cuando participaban en juegos y actividades 

propias de su edad donde a veces la practicaban sin darse cuenta de esto.

Con respecto a la violencia gestual se expresó que se caracterizaba por 

gestos obscenos. En la escuela se diagnosticó que se observa entre los 

estudiantes. En la fam ilia y la com unidad se presenta en circunstancias 

sem ejantes a la violencia física.

La violencia verbal fue  caracterizada com o el em pleo de palabras obscenas 

y  gritos. Los estudiantes expresaron que esta m anifestación de v iolencia en 

la escuela se observa m ucho en ellos, com o en los profesores hacia ellos. 

Tam bién se diagnosticó que en la fam ilia se expresó que se m anifiesta de 

los hijos hacia sus padres y de éstos hacia sus hijos. En la com unidad se 

expresa entré los adolescentes y  entre vecinos de diferentes edades.

Para determ inar las causas en el grupo se utilizó la técnica E l árbol de 

problem as, que resulta idónea para ese análisis. Tom ando en cuenta que 

las causas registradas por el grupo se presentan en buena medida con 

similitud, es conveniente resumirlas de la siguiente manera:

>  M altrato familiar.

>  A jcoholism o.

>  Falta de respeto entre padres-hijos.

>  O bservar conductas de v iolencia en los medios de difusión.

>  Creencia de superioridad.

>  Envidia.

>  V il/ir en am bientes violentos.(Anexo 2.2)

Caracterizadas las manifestaciones de violencia en el contexto se procedió 

a  analizar córpo eran las prácticas con respecto a esa problem ática, qué se
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hab la  hecho y  qué se podía ha ce r  para e lim inar las m anifestaciones de 

vio lencia en los adolescentes. Del ta ller de discusión participativa se llegó a 

la conclusión que es importante la elim inación de las m anifestaciones de 

vio lencia por parte de los adolescentes debido a que todos los criterios se 

volcaban hacia realidades vividas de la existencia de v iolencia, donde todos 

de form a general la practican de una form a u otra.

Las d iscusiones efectuadas fueron aleccionadoras, pues de form a crítica 

analizaron la realidad vivida; al respecto, en el grupo se señaló que no se 

había hecho nada con el propósito de e lim inar las m anifestaciones de 

violencia en los adolescentes. En el ta ller se proyectaron acciones para 

e lim inar en el fu turo las que se observaban en esa com unidad educativa. 

(Anexo 2.3).

C ontar con los participantes para que planificaran sus propias acciones fue 

una experiencia muy reconocida por ellos, pues nunca se les había 

asignado ese papel, que los implicaba y com prom etía en el proceso 

educativo que se estaba viviendo.

A l concluir los ta lleres del auto triple diagnóstico participativo se observó un 

m ayor acercam iento a la realidad por parte de cada uno de los actores, 

quienes analizaron el fenóm eno com o posible, superaron los tabúes sobre 

el tem a y reconocieron la necesidad de trabajar para su elim inación. La 

información obtenida fue m uy valiosa tanto para los 

participantes/protagonistas, como para los que guiaron la investigación.

A l evaluar los ta lleres se analizó por parte de los participantes que la 

actividad en colectivo fue un éxito, por la form a en que se condujo, en las 

que todos tenían posibilidades de dia logar y com partir con el o tro sus 

criterios e  ideas, lo que propició el crecim iento personal de cada uno de los 

participantes, adem ás, les brindó la posibilidad de d isfru tar de esta



actividad tan diferente de las demás. (Ver Anexos del auto triple 

diagnóstico participativo en los ta lleres de los adolescentes). Por lo antes 

expuesto se pudo constatar que:

>  Fue valido él haber utilizado los ta lle res de auto triple diagnóstico 

participativo para la caracterización de los criterios, las prácticas  y el 

contexto.

>  Fue significativo el grado de concientización lograda durante el trabajo 

de diagnóstico.

>  En el trabajo se utilizó diferentes técnicas que perm itieron la 

elaboración de definiciones claras sobre la violencia, las 

manifestaciones y las causas que la originan.

>  Se logró el reconocim iento de la necesidad de trabajar para la 

elim inación de las manifestaciones de violencia en los adolescentes.

>  Se desarrolló el sentido autocrítico en la valoración de la actitud 

individual y colectiva respecto al problem a que se estaba tratando.

Estas reflexiones evidencian la necesidad que tienen los adolescentes de 

integrarse en grupos donde puedan intercam biar opiniones acerca de sus 

problem as m ás frecuentes.

2.3 .3  R esultados de las  historias de vida hechas a las  m adres de los 

adolescentes.

Adem ás de los ta lleres participativos se analizaron los resultados de las 

entrevistas realizadas a los padres de cada uno de los participantes.

Los padres, al ser entrevistados sobre la vida de sus hijos, reconocieron 

que las realidades vividas por sus hijos que no son convenientes para sus 

propios futuros. Adem ás señalaron que la causa de sus problemas
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fam iliares generan problem as socia les que afectan las relaciones sociales 

de la vida en sus hijos.

M ediante estas historias los padres se conocieron m ejor a sí m ism os, e 

identificaron sus problemas y los que pudieran tener sus hijos, quienes son 

un retrato de la relación social que ellos han llevado, (ver Anexo 3).



CONCLUSIO NES

>  La violencia es un fenóm eno que se presenta entre los seres humanos 

en sus relaciones sociales, debido a problem as socia les objetivos y 

subjetivos, que han dado lugar al deterioro de las relaciones 

interpersonales, lo que puede dañar la integridad de las personas 

ocasionando consecuencias irreparables para los propios sujetos, las 

fam ilias y  los distintos grupos de la población.

>  La utilización de técnicas participativas brindan la posibilidad de 

obtener resultados positivos en el diagnóstico pues posibilita un 

acercam iento entre el guía de la actividad y los adolescentes, quienes 

logran sacar sus propias conclusiones en un proceso de 

concientización y transform ación de la realidad.

>  La técnica de informantes clave resulta de gran utilidad en el 

diagnóstico pues permite recoger información esencial de los 

adolescentes y  sus características.

>  El auto triple diagnóstico es una técnica efectiva en el proceso de 

investigación acción participativa pues perm ite a los adolescentes 

participar en la tom a de conciencia de sus problem as reales para 

transform arlos.

>  La utilización de las historias de vidas es una técnica de gran 

importancia para profundizar en las relaciones entre padres e hijos y 

com pletar la información sobre el problema objeto de estudio.



RECOM ENDACIONES

1.-Realizar otras ta reas investigativas sobre la violencia en los 

adolescentes en nuestro pa is que permitan am pliar los conocim ientos 

sobre las técnicas para abordar este problem a y en fren tar su 

elim inación.

2. D ivulgar los resultados de la sistem atización teórica realizada sobre las 

categorías de violencia social e  individual dada la necesidad de literatura 

especia lizada en este campo.

3. Extender la estrategia participativa a otras zonas partiendo de la 

necesidad de la tom a de conciencia para integrar a todos en proyectos 

educativos.

4. M arjtener a los adolescentes en tareas que estén vinculadas hacia un 

trabajo educativo próspero.
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ANEXOS:

ANEX01.1
(Guía de entrevista en profundidad realizada en la técnica de informantes 

clave).

¿Qué tiem po de trabajo tienes?

¿Te gusta trabajar con adolescentes?

¿D esde cuándo lo haces?

¿Qué te m otiva a hacerlo?

¿Cóm o te  relacionas con ellos?

¿Realiza gestiones con alguna otra institución para darle solución ¿ 

algún problem a de ellos?

Si es sí, ¿cóm o se lleva a cabo esta gestión?

¿Existen otros centros que se relacionan con tu trabajo?

¿Has tenido fracaso en tu trabajo con adolescentes? ¿Por qué?

10. ¿Has obtenido resultados positivos en tu trabajo con ellos? Explica.

11. ¿Has pensado en abandonar este trabajo en alguna ocasión? ¿Por 

qué?

12. ¿Crees que en ellos existen m anifestaciones de violencia? ¿Por qué?

13. ¿Qué influencia habrá podido hacer la fam ilia sobre ellos?

14. ¿Qué influencia habrá ejercido la escuela?

15. ¿Cóm o podrá elim inarse esta m anifestación en los adolescentes?



ANEXO 1.1.1

R esp ue s tas  de la en tre v is ta  rea lizada a una L ice nc ia da  en E d uca c ión , 

P ro fe so ra  gu ía de la S e cun da ria  Bás ica  “ F erna nd o M ed eros G arcía ” , 

de l g ru p o  de 8vo  grado.

La m ism a refiere que hace 11 años que trabaja com o profesora de la 

escuela, que el trabajo con adolescentes le gusta y lo hac^ desde que 

em pezó a trabajar, ya que le motiva ayudarlos en esa etapa que ellos 

necesitan ser atendidos por que se desvían con facilidad, piensan que son 

m ayores y  por eso com eten errores. Con ellos se relaciona bien; señala 

que en la realización de su trabajo no realiza ninguna gestión para darle 

solución a esps problemas, a pesar de que en la escuela brindan servicios 

d ife rente centros de trabajo donde los adolescentes hacen sus círculos de 

interés, com o por e jem plo la tabaquería, peluquería, gastronom ía, la 

SEPM I. la fábrica de conservas, etc.

Refiere también que en su trabajo con los adolescentes nja ha tenido 

n ingún fracado, sí ha obtenido resultados positivos, com o con estudiantes 

que han tenido problem as de conducta, a los que hace un (seguimiento 

d iario y a l fina l del curso mejoran; adem ás plantea que se le dan cargos en 

el grupo, se yisitan en su casa y  se preparan actividades exfraescolares 

con ellos. Nunca ha pensado en abandonar este trabajo ya que le gusta 

enseñar y que los adolescentes aprendan.

Señala que encuentra en ellos m anifestaciones de violencia, también 

tienen conductas desviadas debido a los problemas familiares! que tienen 

(padre alcohólico, divorciados, o réclusos). En ellos se ve m ucho la 

influencia positiva de la familia, también la escuela transm ite influencia 

positiva ya que trata de dar solución a los problemas que traen de la casa, 

m ediante escuelas de padres ya que ellos son los que transm iten las



conductas que ellos llevan a la escuela. Estos problem as s^  resolverán 

cuando se solucionen los problem as que tienen en la casa y la¡s relaciones 

hogar’-escuela sean más estrechas.



R esp ue s tas  de  la en tre v is ta  rea lizada a la A se so ra  de S a lud  E sco la r 

que rad ica  en el m u n ic ip io  de E d uca c ión .

La entrevistada plantea que lleva 36 años trabajando en esa profesión, que 

le gusta trabajar con adolescentes y lo hace desde 1961, prim ero con la 

alfabetización, después con cargos de dirección y con organizaciones de 

masas y políticas. Refiere que siem pre le gustó pues le gusta enseñar, ser 

repasadora, etc. Se relaciona con los adolescentes con una com unicación 

correcta, se sitúa en la edad. Para resolver sus problem as realiza gestiones 

con Salud Pública, con el CAM (Consejo de Administración Municipal), con 

la FEEM, la ijjjc. Pioneros, etc. Esta gestión la lleva a cabo a través de 

entrevistas, despachos, con los convenios y reuniones m ensuales con las 

d istin tas organizaciones. Existen otros centros que se relaciojnan con su 

trabajo porque en cada centro hay un promotor de salud y en la enseñanza 

m edía hay un alumno promotor de salud por aula y  por a cobertura médica.

Refiere que a pesar de no querer ha tenido fracasos ya que en centros 

internos se considera fracaso cuando un alumno no asiste y m ás aún 

cuando se cae en la deserción escolar. Refiere haber obtenido resultados 

positivos con ellos cuando ha logrado que su escuela obtenga lugares 

meritorios en la promoción integral de los jóvenes. No piensa er| abandonar 

su trabajo jam ás ya que inició su trabajo por la Revolución, por Fidel, y por 

su vocación.

Reconoce que en los adolescentes existen m anifestaciones de violencia a 

través de la palabra, de los gestos. Refiere que la fam ilia juega un papel 

fundam ental y que en él no debe estar enm arcado la com unidad, hay que 

llegar más a la fam ilia con su papel transform ador fa lta uta poco de 

integración, por el contrario la escuela; hace un buen papel pero a veces la
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ANEXO 1.1.2
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m aestra por desconocim iento grita y hace gestos incorr 

para e lim inar esas manifestaciones hay que unir toi 

personas para ponerse en función de esto.

Señala que 

fuerzas y
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ANEXO 1.1.3

R espuesta  de la en tre v is ta  rea lizada a la je fa  M un ic ip a l 

S o c ia l la cua l rad ia  en el S e c to ria l de S a lud  P ú b lica  M un ic ip

H ace 20 años que labora com o Trabajadora Social y refiere qus le gusta el 

trabajo con adolescentes, lo hace desde que laboraba como Trabajadora 

Social en el área con los c lubes de adolescentes y ahora en la com isión de 

prevención. La motiva la ayuda que presta para en fren tar lo¡» problemas 

que se le presentan ellos por lo que se relaciona bien con ellos, para su 

trabajo con ellos realiza gestiones con escuelas, organizacione s de masas, 

fam ilias, etc; m ediante convenios de trabajo, reuniones m ensuales, visitas 

a los centros donde están insertados; adem ás existen otros centros con los 

que se relaciona para su trabajo com o son el MINED, lylININT, las 

organizaciones de masas.

Refiere no haber tenido fracaso con los adolescentes ya taue los ha 

ayudado a enfren tar sus problemas con am or y cariño y e llos responden, 

por lo que ha logrado resultados positivos con ellos, no ha pensado en 

de jar su trabajo ya que la hace con am or porque le gusta. En «silos se han 

visto conductas violentas debido a que provienen de fam ilias dis funcionales 

que los llevan a ser asi, en estos casos la influencia no es la mejor, la 

escuela tiene estos casos identificados pero no ha logrado trabajar de 

fo rm a integral. C ree que estas manifestaciones pueden elim inarse 

trabajando con la fam ilia desde que se form e ésta, tam bién con la escuela 

y  la com unidad com o una integralidad total.



ANEXO 1.1.4

R espuesta  de  la en tre v is ta  rea lizada a la M etodó loga 

S e cre ta ria  de l C on se jo  de A te n c ió n  a M enores MINED.

En el CAM tiene 14 años de trabajo donde refiere que le gusta 

adolescentes y lo ha hecho desde ese m ism o tiem po, le 

características de los adolescentes, conocerlos, pues no todos 

se relaciona bien con ellos por que sabe establecer el rap 

m ism os. Señala que realiza gestión con todas las organizacii 

FMC, ANAP, M INSAP, Min isterio del Trabajo, Cultura, Deporte 

lleva a cabo a través de los Convenios de trabajo según 

Tam bién existen otros centros que se relacionan con su trabé 

e jem plo e l M ININT, Salud Mental, Trabajo Social de la UJC. 

casos no se ha podido sacar del problem a por lo que llegar 

Penitenciario, pues algo ha fallado. Tam bién se han obtenid 

positivos con e llos logrando de ellos la incorporación 

universitarias, otros de obreros! calificados. Refiere no haber 

abandonar su trabajo nunca pues le gusta, tam bién en t 

m anifestaciones de violencia en las form as de expresarse, en I 

los físicos. La fam ilia ha influido en esto ya que m uchas veces 

violentas, los adolescentes adoptan estas form as aunque lo c 

porque no conocen e l concepto de violencia. La escuela hs 

influencia a veces negativa ya que conocen estos casos y lo: 

com o ta l y al m arcarlos no los ayudan en su futuro. Piens 

e lim inarse se debe hacer un trjabajo profiláctico donde todo? 

interactuar en función de que s^  vayan e lim inando las m anifeí t 

violencia, a través de ta lle res coijnunitarios, debates, intercambios

In spe c to ra

trabajar con 

m otiva las 

son iguales, 

o r entre los 

ones, CDR, 

etc; esto se 

orresponda. 

jo com o por 

En algunos 

al Consejo 

}  resultados 

carreras 

pensado en 

los existen 

s gestos en 

en familias 

reen normal 

brá ejercido 

categorizar 

a que para 

tienen que 

¡taciones de
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R espuesta  de la e n trev is ta  rea lizada a un d o c to r  e sp ec ia  is ta  en 1er 

g ra d o  en P s iq u ia tría , M a s te re n  P s iq u ia tría  Socia l.

Refiere que trabaja como especialista desde hace 5 años, que le gusta 

trabajar con adolescentes. Lo que m ás le m otiva son las d ificu ltades de la 

etapa de la edad, el m anejo con los m ism os y el conflicto generacional. 

Con ellos se relaciona muy bien. Con ellos se relaciona a través de la 

¡nterrelacíón sectorial u otras especia lidades médicas, Tam bién existen 

o tros centros com o Cultura, IN pER , Prevención, FMC que su relacionan 

con su trabajo. Refiere haber (tenido dificu ltades para llevar a cabo su 

trabajo debidó a los planes de ejstudío, los horarios de clase, y la discip lina 

escolar. A  pesar de esto ha obtenido resultados positivos con ellos debido 

a las experiencias de proyectos que se han llevado a cabo allí, y al mostrar 

intereses no han com etido m as intentos suicidas. Nunca ha pensado en 

abandonar su trabajo porque le gusta y lo ve provechoso.

Piensa que en ellos no han existido conductas de violencia, lo que más 

existe es agresividad verbal, pero no física. Sobre la influencia c ue ejerce la 

fam ilia sobre ellos puede decir cjue a veces es negativa o poco orientadora 

y  la escuela instructiva pero no educativa del todo. Refiere que estas 

m anifestaciones se puedan e lim inar m ediante técnicas participativas. 

escuelas de padres y proyectos de intervención com unitaria de forma 

diferenciada.



ANEXO 1.1.6

R esp ue s ta  de la e n trev is ta  rea lizada a un esp e c ia lis ta  de 1er g ra d o  en 

P s iq u ia tría  In fan til con  D ip lom ad o  en P s iq u ia tría  S o c ia l C om un ita r ia .

Refiere que lleva 8 años de trabajo y le gusta trabajar con adolescentes y  lo 

que m ás lo m otiva es que la adolescencia es una etapa clave y esencia l de 

la etapa del desarrollo, es un período de definiciones importantes para la 

vida que m uchos autores han denom inado etapa de crisis, ar os cruciales 

para dar a en tender el período ¡de la vida que transita desde a niñez a la 

adultez con una serie de características que son normales o propias de la 

etapa y que los padres o pprsonal que atienden al adolescente es 

necesario conocer por las implicaciones que para la vida socia l y para la 

form ación adecuada del adolescente tienen el conocim iento, manejo 

adecuado, y seguim iento apropiado de d ichas caracterís:icas en la 

personalidad del joven en form ación. Se relaciona con los adolescentes a 

través del respeto hacia esos caracteres que son normales d s la etapa y 

que m uchas veces se com prenden con características que son anormales 

de su personalidad. Para solucionar sus problemas realiza gestiones con el 

M INED Municipal, Salud Escolar, CAM, MINED y M ININT, organizaciones 

políticas y de masas. Esto se lleva a cabo m ediante las com isiones de 

trabajo y actividades de promoción y prevención de salud y actividades 

radiales.

No refiere haber tenido fracaso én su trabajo con ellos aunque liempre hay

algún c^so que se piensa que sjs pudo hacer un poco más, pero se siente 

bien identificado con los adolescentes y lo aceptan de manera sencilla y 

arm ónica. Plantea que no piensp nunca abandonar su trabajo con niños y 

adolescentes porque es gratificante sobre todo al notarse que existe una 

retroalimentación de conocim ientos; adem ás con el trabajo s í  modifican 

síntom as y/o aptitudes psicopagpnízantes que en el m ed io qui i el niño se
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desarrolla Interfiere con su buen| funcionam iento y form ación adecuada. Si 

tenem os en cuenta que nuestro Kpóstol José Martí planteó que “ Los niños 

son la esperanza del m undo” d ^  aquí se refiere la importancia de nuestro 

trabajo. Refiere que en e llos sí pueden existir manifestaciones de violencia 

debido a la crudeza del bloqueo Impuesto a nuestro país, la fam ilia cubana 

ha tenido que transitar corp m uchas barreras que lim itan sus 

potencialidades, esto genera ¡dificultades en el medio fam iliar que 

interfieren con la convivencia sana de nuestro niños y adolescentes que 

están siendo depositarios de manifestaciones de violencia er 

contextos y  escenarios, Es nueptra responsabilidad promover 

esta m anifestaciones para lograr ¡generaciones futuras fe lices y 

Refiere que la fam ilia es la célula fundam ental de la sociedad y nuestro

diferentes 

y prevenir 

atisfechas.

código cubano sobre el medio fam iliar es funcional cuando niño 

se desarrollan en un am biente favorable. Sobre la influencia de 

dice que, la fam ilia es el prim er am biente social donde se desari 

pero en jo rde m de  importancia laj escuela ejerce una influencia 

para la educación y promoción de niños y jóvenes socia lm ente adaptables, 

por lo que no se pueden separar]am bas instituciones de ahí la importancia 

de la interre lación hogar-escuela-com unidad en la form ación 

generaciones felices y seguras. Ifiensa que estas m anifestacior 

elim inarse m ediante charlas de prevención de salud dirigidas a la fam ilia, la 

escuela, instituciones políticas y) de masa para identificarnos y  visualizar 

oportunam ente la presencia d^  violencia y asi evita r con 

negativas para la salud de niños y  jóvenes.

; y jóvenes 

la escuela 

o lla  el niño 

importante

de futuras 

es pueden
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TALLER D E AUTO TRIPLE D IAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.

A ctiv idad 1. Presentación a l grúpo escogido de la estrategia p< 

Objetivo. D iagnóstico de las  m anifestaciones de violencia.

Actividades Planificadas.

ento de las 

beneficio

y participar

>  Se les explica que en la comunidad se ha visto un aurr 

m anifestaciones de violenfcia, que deben ser elim inadas 

de la sociedad.

>  Se les pide al grupo que ^i están dispuestos a colaborar 

en las actividades program adas para e lim inar estas m anifastaciones.

>  ^ e  les orienta que se realizará el auto triple diagnóstico p;irticipativo.

>  Orientación de la técnica “El abanico”.

>  Organización del grupo pafa com enzar la actividad.

>  La explicación de la técnica se llevará a cabo para la realización de 

la actividad.

>  La técnica consiste en hacer una pregunta al grupo de adolescentes 

sobre: ¿qué es la violencia?

>  Sfe les explica que por el grupo circulará un abanico de 

cada uno escriba en cadal espacio lo que piense en relación con lo 

solicitado por el guía de la actividad.

>  Socializar en los grupos ¿qué es la violencia?

>  Intercambian ideas.

>  A l te rm inar se preguntó: ¿qué se había aprendido en este

R esultados obtenidos:

m odo que

ncuentro.



>  pp ina iji los adolescentes |que en realidad existen manif}= 

violencia y que deben seii e liminadas.

>  Se form an dos equipos. |

>  Se organizan en círculos cada equipo.

>  Realizaron bien lo orientado.

>  Se realiza la actividad circjulancjo el abanico por cada

A l te rm inar se exponen las ideas de cada equipo sobre la violencia:

>  Es un acto y sentim iento que todas las personas tienen dentro.

>  Es algo ilógico porque la ^en te  todo lo resuelve con viole icia.

>  Es una agresión que ocurre entre dos o más personas.

>  És unsj acción que se ejerce sobre otra persona sin inp o rta rle  los 

problem as o las consecuencias que esto pueda traer.

>  Es una agresión que está [presente en algunas personas hacía otras.

>  Es una conducta que puede traer com o consecuencia efectos 

negativos tanto sobre la persona que es violentada com o para la 

persona que la ejerce.

>  | s  la [acción que ejerce una persona sobre otra 

negativbs y puede presentarse en la fam ilia o en el b a rr il

Se realizó una auto evaluación sobre la actividad y el grupo planteó que la 

actividad era buena ya que los resultados habían sido satisfactorios porque 

entre todos llegaron a determ inar qué es la violencia.

Se les preguntó sobre si les haipía gastado la form a de hacerj a actividad. 

Todos plantearon que sí, que no tenían nada en contra de córpo se había 

realizado.

La com pañera que guió la actividad quedó satisfecha ya que la m ayoría de 

las ¡deas que expusieron los adolescentes fueron satisfactorias.



ANEXO: 2.2

TALLER D E AU TO  TRIPLE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.

A ctiv idad 2.Diagnóstico de las tanifestaciones de violencia.

Objetivo: D iagnosticar las  m anifestaciones de violencia en e l gr

rsando con el grupo sobre a actividad 

que será usada en la activ dad que se 

arán de la técnica: D escascarando ideas.

s de papel

A ctividades p lanificadas:

Se com ienza la actividad conv 

anterior en fo rm a de recordatorio

>  Se les explica sobre la téc 

realizará.

>  Se les explica que se auxil

>  Se d iv ide el grupo en dos equipos.

>  La técnica consiste en qu 

com o sé puede clasificar l¡

>  Cada grupo confecciona 

intercam bian.

>  Intercambian ideas.

>  Al te rm inar se les pregunta ¿cóiVio se han sentido?

Resultados obtenidos:

>  Los adolescentes hacen uih recordatorio sobre la actividac

>  Participan en la nueva técr ica indicada.

3 cada equipo escribirá en tiré 

s m afiifestaciones de violencia 

pelota de papel con sus

A l intercambiar} sus ideas expres:

• V io lencia física: que es

tiras y  las

n qué la violencia se puede cía sificar e

;uando existe maltrato, abuso,

• V io lencia verbal: se m anifiesta mediante palabras 

gritos.

golpes.

obscenas,
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>  V io lencia gestual: 

am enazantes.

está presente cuando exi

A l te rfn inar lia actividad los 

m ism a caracterizándola como 

com partir ideas unos aprender 

sus c riterios m ediante la partici|i¡

A ctividades p lanificadas:

¡idolescentes pudieron conver;¡ 

iu y  buena ya que es una activid; 

y  otros enseñan ya que todo 

ación.

Se les explica que continúa la 
donde:

actividad para term inar este s

- Trabajarán con la técr ica el árbol de problemas.

>  Se analizan cuáles 
manifestaciones de vi

>  -Se les indica sobre 
el ta lle r (incremento 
adolescentes).

Resultados obtenidos:

D urante la actividad realizada e

>  -Los adolescentes 
anterior.

>  Llevan a cabo la técnio;

D urante la actividad dieron a 
m anifestaciones de violencia

p- M altrato fam iliar obser
>  A lcoholism o.
>  Falta de respeto entre
>  Observar violencia en
>  Creencia de superiori
>  Envidia.
>  V iv ir en ambientes viol

son las causas que pie 
'¡¿lencia en los adolescentes.

il era el problema a tratar nui 
las manifestaciones de viol

este taller:

icen un recordatorio sobre 

a explicada.

conocer que las causas que o 
en los adolescentes eran:

padres-hijos, 
os medios de difusión.

;ar sobre la 

¡ad donde al 

pueden dar

içvam ente en 
in d a  en los



Al fina lizar la actividad se les pr 
general respondieron que habí; 
op inar sobre el conocim iento q i 
las m anifestaciones de v iolenció,

¡guntó de opinaban de la m isrr 
ía sido m uy buena ya que t 
e tenían de las causas de la e 
, donde pudieron intercam biar

a y de form a 
)dos podían 
minación de 
jpin iones.



ANEXOS: 2.3

TALLER DE A UTO TRIPLE DI

A ctiv idad 3.Diagnóstico de las

>/A GNÓSTICO PARTICIPA TIVO

m anifestaciones de violencia.

Objetivo: Diagnosticar las  man

Actividades planificadas:

>  Se hace un recordatorio 

anteriores.

>  Se les pregunta ¿Qué 

elim inar estas manifestac

R esu ltad os  ob te n ido s :

testaciones de violencia $n e l grupo.

de las actividades realizadas eh los ta lleres

se ha hecho y que se puede 

iones?

A l conversar con los adolescentes éstos respondieron qu^ 

m om ento no se había hecho n|a< 

se podía llevar a cabo:

>  Hacer conversatorios m ás frecuentes para poder 

problem as de los adolesc* 

mismos.

>  Realizar un proceso de abncientización donde todos se ¡íripliquen.

>  Realizar escuelas de padres para que cam bien sujs 

fam iliares en la casa.

ada, pero dieron varias opc ionss de lo que

centes sin dificultad y darle solución a los



ANEXO 3

A continuación se reflejará el rr 

m adres de los adolescentes 

auto triple diagnóstico.

Etapa P ree sco la r: (P re-Peri y  P ostnata l)

Em barazo, parto, desarrollo psic 
etapas] Situación familiar. Coi 
s ituaciones traum áticas (perreta:

odelo para realizar la historia de vida a las 

m los cuales se trabajó ¡en los ta lleres de

omotor, lactancia, patologías. Adaptación a 
rivivencia. Relaciones familiarés. Posibles 

terrores nocturnos). |

Edad de com ienzo, adaptación, 
com pañeros y  profesores, nivel <

dificu ltades en el aprendizaje, relación con 
Icanzado, m otivaciones y  vocación.

; experiencias (traum áticas), primeras 
i, relación con los cónyuges e Ipijos. 
gasmia, disfuncionalidad, traumas, partos,

H istoria sexual y  M arital:

Menarquia, pubertad, primer; 
relaciones, noyiazgo, matrimonio 
Inestabilidad, promiscuidad, ano 
h ijos,.D iferencias en las relaciones interpersonales.

Historia Ocupacionai y  Socio-económica:

Edad en que com ienza, m otivaciones, cargos y/o ocupacionesj relaciones 
interpersonales, inestabilidad laboral. Motivos de cambios, j sanciones. 
D ificultades erí esa esfera. Salaripj

Postura filosófica y  política:

Religión, creencias, postura política. Adaptación al medio. 

intereses culturales recreativos :

Aficiones, gustos, hobbies, intereses en general, posibilidad de
desarrollarlos. Em pleo del tiempo libre. Compañías.

A n te ced en tes  pa to ló g ico s  pe rson a les  y fam ilia res .





ANEXO 3.1

R esp ue s tas  de las  m adres 
rea lizada.

(AD O LE SC EN TE 1) En la entre vista realizada a la m am á de la adolescente
la m ism a refiere que su emb¡ 
parto anterior fue  de esa forma 
peso pero la ta lla era normal; 
dem oró al cam inar, por lo que

subutilizada en su aula, ni siqu

estudios. Ya em pezó su desa 
para la que estaba preparada

por la noche aprende inglés pe 
cosas, a pesar que se relacio 
c ierta afin idad con las personas 
antecedentes de intento 
psiquiátricas, ella solo es m iop

de los  a d o le scen tes  en la e n trev is ta

israzo fue deseado, fue cesárea, ya que el 
i la niña no tuvo problema al nacer, fue  bajo 
ii l  desarrollo psicomotor fije  bueno, pero se 
;  prim ero corrió. No tuvo lactancia m aterna, 

m antuvo buen estado de salud, no se enferm aba y com ía de todo, solo 
tenía parásitos frecuentem ente. Antes de los 2 años dejó de orinarse y 
aprendió a hacer sus propias cosas queriendo hacer tam bién su voluntad 
por lo que choca con sus padrss y se resiste a cam biar de opinión. En la 
etapa esco lar no m antuvo dificu ltades en el aprendizaje, se siente

era tom a notas de clase; m antiene buenas
relaciones con sus compañeros, y profesores. Tiene m ucha facilidad con la 
literatura debido a que siempre= está leyendo libros. Aún no ha definido su 
vocación y la lectura abarca todo su tiem po libre, que es m uy corto ya que 
tiene obligaciones con sus pac res com o el karate, la m ecanografía, y los 

¡arrollo, pues tuvo su prim era menstruación 
a ya que su mamá siem pre le explicó sobre 

eso. Fue a la Iglesia cuando pequeña, hizo el Catecismo, pero nunca más 
tuvo inclinación hacia esto. Le gusta la televisión, las películas de karate y 

ic r lo que su tiem po es m uy corto para otras 
o ía  con sus com pañeros de aula mantiene 
s m ayores a ella. En la fam ilia no han tenido 

¡ijicida, ni alcohólicos, ¡ni enferm edades 
i  y tiene escoliosis. La convivencia fam iliar 

es buena, es con am bos p a d re i y la hermana que se encuentra becada por 
lo que no está m ucho tiem po ín  la casa. Refiere la m am á que de form a 
general ella es una joven muy ocupada y  muy introvertida.

(AD O LE SC EN TE 2) Se le reali 
tiene hermanos solo vive con 
em barazo fue  deseado, la niña 
artificial, porque nació bajo peso 
lactancia m aterna. De pequeña 
sollozo hasta que se le qu itó pe 
etapa esco lar no tuvo problem; 
llorar hasta que con la influencié 
13 años tuvo su primera mens 
preparada, aún no ha tenido r 
muchachos, pero sin llegar a 
en tretenim ientos son reunirse c|c 
a dar vueltas, le gusta salir a

la  la entrevista la mam á, la adolescente no 
am bos padres. Refiere la m am á que su 
no tuvo problem a al nacer, la lactancia fue 
y com o estaba en e l cunero no pudo tener 
cuando se caía le daba el espasm o del 

ico a poco; se orinó hasta los 4  años. En su 
s en su adaptación pero después le dio por 

de la m aestra fue dejando eso atrás. A  los 
:ruación, no tuvo problem as porque estaba 
oviosk si ha tenido inclinación por algunos 
nada. No tiene creencias religiosas. Sus 

an los am igos a oír musida sale en bicicleta 
fiestas y com partir con sus com pañeras.l a s
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En la fam ilia tienen 
enferm edades psiquiátricas y

fam iliares son buenas a pesar

abuela que presenta antecedentes de 
se refiere la mamá que la hija se asusta 

m ucho con frecuencia, y que dilirante los días de pruebas pierde el sueño y 
un duerm e de noche porque q i iere sacar buenas notas, por lo que la llevó 
al psiquiatra y con tratam iento médico resolvió. Refiere la m am á que ella 
tiene carácter de persona m ayor y que sus relaciones tanto socia les como

|ue no es m uy conversadera

(AD O LE SC EN TE 3) Se le realiza la entrevista a la m am á de la 
adolescente la cual refiere qua su em barazo fue deseado, y el parto fue 
normal. El desarrollo psicam otor fue  todo acorde a la edad 
correspondiente, solo que tuvo lactancia artificial al mes de nacida ya que 
no tenía leche de sus pechos. No le daban perretas ni lloraba m uy a 
m enudo, a los 2 y  1/2 años ya no se orinaba. Cuando le correspondió la
edad esco lar no lloraba, siemp 
con las am iguitas. Actualmente 
que quiere estud iar computacic 
desarrollado y  todavía juega co 
católica pero no practica ningu

re la gustó la escuela, se relacionaba bien 
mantiene buen índíce académ ico y refiere 

n o ser m aestra de prim aria. Aún no se ha 
niñas m enores que ella. Le gusta la iglesia 

ía religión; adem ás le gusta la te levisión
las fiestas del grupo de su edad. No tiene antecedentes en su fam ilia de
enferm edades psiquiátricas, 
relaciones con su abuela que ( 
pesar de no vivir con ella pues 
lugar; su papá está fuera del p 
hasta perder e l control de la ni 
m aestra que guía el grupo en 
la joven le contesta en mala fe 
hasta desagrado por éstas.

(AD O LE SC EN TE 4) Se entre 
em barazo fue deseado, el parto 
m eses. El desarrollo psicomotc 
otro de 6 años con los que m 
tam bién que es quien vive en l¡ 
desde pequeña pero con un 
regular refiere su m am á que lo 
estuvo cuando pequeña y des )i 
no le perm itía seguir. Ya ella de 
a su m am á y le contó, el tiem f 
En la fam ilia hay antecedentes 
hizo un intento suicida. Eli; i 
com pañeras solo con el padre 
para expresarle que no lo hace

de otro tipo. Ella m antiene buenas 
s con quien vive y  con s|j m am á tam bién a 
ista está casada nuevam ente y vive en otro 
ais y cuando la llam a pori te léfono ella  llega 
-malidad de su vida. Ésta nos cuenta que la 
a escuela le ha señalado que en ocasiones 
rma a sus com pañeras m ostrando a veces

vista a la mamá la cual refiere que su 
normal, peso adecuado y lactó hasta los 2 
fue normal. Tiene un herm ano pequeño y 

antiene buena relación y con e l padrastro 
casa. En la escuela tuvo buena adaptación 

aprendizaje lento, su índíce académ ico es 
que m ás le gusta a ella hiacer es ballet que 
iués se quitó pues su situación económ ica 
sarrolló y  no tuvo problem as pues se acercó
o libre lo em plea en la te levisión o la casa, 
de un tío  que tiene esquizofrenia y la abuela 

mantiene buenas relaciones con sus 
se mantiene celosa cuando éste la llama 

más a  menudo.

(AD O LE SC EN TE 5) Se le realiza la entrevista a la m am á del adolescente, 
la m ism a refiere que tuvo su em barazo deseado, pero el parto fue
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broncoaspiración nom om edia

meses. Los padres viven junto 
Nunca ha tenido problemas en 
su vocación no está definida

com plicado porque fue dem orado, tuvo convulsiones al nacer,
¡tino, com plicación respiratoria, pero sin

problem as en el desarrollo psicomotor, su lactancia m aterna fue hasta los 4
3 y m antienen buenas relaciones fam iliares, 

n la escuela, obtiene buen jndice académ ico y 
Aún se encuentra desarrollando y se ha 

acercado a la mamá para prec untarle algunas cosas, no ha tenido novias 
pero tiene el sexo definido. La gusta la te levisión, las películas. Asiste al
ingles en horas libres, le gust
fam ilia no existen en ferm edades psiquiátricas. De forma general mantiene
buenas relaciones con todos s i s compañeros.

(AD O LE SC EN TE 6) Embarazc 
tuvo problem as al nacer, la lact 
la mamá tom aba pastilla para 
herm ano donde las relaciones 
hay urt poco de celos entre 
infantil tuvo | buena adaptado 
d ificu ltades en el aprendizaje

la m ecanografía y la com putación. En la

deseado, el parto fue inducido, el niño no 
Lancia fue m aterna hasta 1y 14 m eses porque 

¡ epilepsia. Convive con am bos padres y un 
5 fam iliares entre ellos son buenas a veces 
b s  hermanos. Durante la etapa del circulo 
i  y  en la escuela también no teniendo 
/  m anteniendo buen índice académ ico. Ya 

tiene defin ido lo que va estudiar y es informática. Su desarrollo aún no ha 
ocurrido y se m antiene un poco infantil, no ha tenido novias pero está bien 
definido, no tiene c reencias religiosas. Entre sus gustos está la pelota, y por 
obligación hace ejercicios, refiere la mamá que sus únicas am istades son 
las de la escuela y en ocasiones juega dom inó con sus fam iliares. La 
m am á presenta epilepsia y  e > la única enferm edad que existe en sus 
antecedentes.

(AD O LE SC EN TE 7) Se realiza 
Refieré que su em barazo fue d 
peso y estuvo con lactancia 
relaciones fam iliares. Al 1 y 14 a 
rechazo nunca, actualm ente 
relaciones con sus com pañe 
problem a es que es un poco cc 
es la m ejor y, a veces, eso la a n 
hace entender. Con respecto 
quisiera estud iar es algo relacíc 
su prim era menstruación pero 
en cuanto a esto. Lo que más 
con sus am iguitas. En la casa I 
la abuela que le dan ataq i 
fam iliares.

entrevista ala mamá de la adolescente, 
¡seado y el parto fue normal teniendo buen 

interna hasta los 4  m eses. M antiene buenas 
ños dejó de orinarse. En la escuela no hizo 
le gusta, sus notas son buenas y las 
•os y profesores también es buena. Su 
mplejista ya que su situación económ ica no 
lena; pero su m am á al conversar con ella la 
I carácter es caprichosa. Dice que lo que 

nado con danza o baile. A  los 13 años tuvo 
io  tuvo problem as ya que estaba orientada 

gusta es el baile adem ás de pasear y salir 
única que presenta problem as de salud es 

js, todos m antienen buenas relaciones

(AD O LE SC EN TE 8) Se le realiza la entrevista a la mamá la cual refiere que 
su em barazo fue deseado y el )arto normal, la lactancia m aterna hasta los
9 m eses. D urante su etapa de adaptación en la escuela no lloró, su



aprendizaje fue normal se reía 
y qu iere estud iar para maestro 
tiem po libre lo em plea en estu( i; 
los an tecedentes son de a lco l 
m uchacho, también la mamá 
tiem po no se descom pensa. Ei 
buenas relaciones con sus con

(AD O LE SC EN TE 9) Refiere 
parto normal, su desarrollo ps|< 
durante un mes. En la casa 
que esta estudiando becada y 
No ha presentado problemas 
nunca problem as en el aprend 
pintura y también la pelota par< 
tiene pruebas estudia. En 
enferm edades. Por su lado ta 
fue un niño ¿ano.

nona bien con sus com pañeros y profesores 
de com putación. Se desarrollo es lento. Su 
iar que es lo que más le gusta. En la familia 
lolismo (tío) que se relaciona m ucho con el 
es esquizofrénica pero desde hace m ucho 

la casa y en la calle el muchacho mantiene 
pañeros.

mamá que su em barazo fue deseado, y el 
icom otor fue  normal y la lactancia materna 
iv ive  con la madre, el padre y una hermana
10 se encuentra allí durante toda la semana. 
;n la adaptación a la escuela, ni ha tenido 
zaje. Tiene creencias religiosas. Le gusta la 
practicarla en sus ratos libres, pero cuando 
a fam ilia no existen an tecedentes de 

ilnpoco tiene enferm edades porque siem pre

(AD O LE SC EN TE 10) Refiere a m am á que su em barazo fue deseado a 
pesar que no tenía las cond cíones necesarias para tener un hijo, NI 
sociales, ni económ icas. Su parto fue  normal y el niño se desarrolló bien 
según las etapas. En la casa csnvívía con la abuela m aterna del niño y un
esposo que tenía en aquellos 
regulares a pesar que eran poc 
y la golpeaba siendo su hijo 
durante la convivencia fam iliar 
durante la noche y a tener 
prim aria. Cotji el tiem po mejoró 
a las que asistió. En cuanto é 
tiene creencias religiosas y ac

momentos, las relaciones fam iliares eran 
os ya que éste se em borrachaba a menudo 
íctíma de estos desafortunados m om entos 
Debido a esto el niño com enzó a orinarse 

problemas escolares en la enseñanza de 
su problem a escolar debido a las consultas 
su desarrollo no ha teniido problem as, no 

tualm ente se encuentra en buena postura
socia lm ente debido a que esta integrado a su grupo esco lar con el que
m antiene buenas relaciones, 
deportista, su tiem po libre le 
antecedentes en la casa de 
suicidas. En la actualidad vive

des¡
(AD O LE SC EN TE 11) Al encor 
refiere que su em barazo fue 
hijo se desarrolló bien, no tuvo 
la edad esco lar se adaptó bien 
em pezó a reunirse con muchadl 
con los que se fue transform ar 
tenía form a de controlarlo dura 
tenía problem as de inasístem

.e gusta ser independiente y  quisiera ser 
emplea en practicar pelota. No tienen 

enferm edades siquíátricas ni de intento 
¡lia y su hijo solamente por lo que refiere la

m adre que ya él tiene que haber o lvidado esas conductas que vivió.

tram os con la mamá del adolescente ésta 
>eado que no tuvo problem a en el parto. Su 
atrasos en su desarrollo y cuando com enzó 
hasta que ella com enzó a trabajar lejos y el 
hos m ayores que él durante el tiem po libre 
do su actitud de forma negativa ya que no 
ite e l día; y en la escuela le avisaban que 
ia y bajo promedio. No tiene creencias
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religiosas y actualm ente ha 
actividades extraescolares que 
m am á que el tiene definido esti 
desarrollo, actualm ente se ene 
de sus com pañeros de grupo, 
pues estaba bien informado. Ti 
problerpas que tiene en los hue s 
obligación en la fam ilia no hay a

(AD O LE SC EN TE 12) En
adolescente se pudo saber que 
un accidente que tuvieron y el 
donde le ofrecieron loo m ejor q 
con los fam iliares y amigos má|s 
etapa escolar, no presentando 
abuela que no tiene definido te 
desarrollo no tuvo quien lo orien 
ella. No tiene creencia religi >¡ 
com putación y desarrollarse 
con conductas desviadas debide 
m ucho ¿on él, lo que parece que

lejorado su conducta porque ha participado 
e han planificado en la escuela. Refiere la 
d iar com putación. No tuvo problem as en el 
lentra integrado form a parte activa dentro

I in cuanto al desarrollo no tuvo problemas, 
¡ne que hacer e jercicios para m ejorar sus 
¡sos y lo hace en su tiem po libre pero por 
itecedentes de enferm edades.

itrevista que se realizó a la abuela del 
el m ism o es huérfano de padres debido a 

muchacho se crió en la casa de los abuelos 
ue podían, el m antiene buenas relaciones 

cercanos. Tuvo buena adaptación en la 
dificu ltades en el aprendizaje. Refiere la 
davía lo que va a estudiar. En cuanto al 
ó pero no presentó dificu ltades según cree 
isa. Lo que m ás le gusta s estudiar 
se campo. En los antecedente tiene un tío 
al alcoholism o, pero no se ha relacionado 
no ha influido en su personalidad.


