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ADOLESCENCIA: ALGUNOS DESAFÍOS PERSONALES, FAMILIARES Y 

SOCIALES  

Adolescence: Some personal, family, and social challenges  
 
 

Erika Robles Estrada1, Hans Oudhof van Barneveld2 Lourdes Gabriela Villafaña Montiel3 

Resumen  

Ser adolescente en la época actual, supone un sinfín de desafíos en diferentes áreas de su vida, en el 

área personal son la conformación de la identidad personal en un contexto en el que a virtualidad 

ocupa un lugar importante en su vida, aunado a la elección de carrera para su formación académica 

futura. En el área familiar, implica las problemáticas que se viven al interior y en el área social se 

considera la violencia contra sí mismos y contra los otros, como las autolesiones, ciberbullying y 

bullying. De tal forma que, en el presente escrito se consideraron a estos como desafíos debido a que 

en la literatura se encuentran de manera recurrente como aspectos que impactan el desarrollo 

socioemocional de los adolescentes. Se pretende que el continuar dando visibilidad, permitirá 

entenderlos como problemas sociales que contribuirá a futuras intervenciones.   

Palabras clave: adolescencia, desafíos personales, desafíos familiares, desafíos sociales 

Abstract  

Being a teenager in the current era, supposes endless challenges in different areas of your life, in the 
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personal area they are the conformation of personal identity in a context in which virtuality occupies 

an important place in your life, coupled with the choice for their future academic training. In the 

family area, it implies the problems that are experienced within and in the social area, violence against 

themselves and against others is considered, such as self-harm, cyberbullying, and bullying. In such a 

way that, in the present writing, these were considered as challenges because in the literature they are 

recurrently found as aspects that impact the socio-emotional development of adolescents. It is intended 

that continuing to give visibility will allow them to be understood as social problems that will 

contribute to future interventions.  

Keywords: adolescence, personal challenges, family challenges, social challenges  

Algunas precisiones sobre la adolescencia  

La adolescencia, desde la psicología es considerada como una etapa del ciclo vital del ser humano. En 

su conceptualización se consideran diferentes aspectos, como los cambios biológicos, emocionales, 

sociales y culturales. La edad es uno de los elementos constitutivos centrales, hay un consenso entre 

los teóricos del desarrollo en que su inicio es entre los 12 y 13 años y termina aproximadamente de los 

19 a 20 años (Papalia y Olds, 1992; Gesell, 1996; Cruz y Maganto, 2002). Sin embargo, desde una 

perspectiva social se extiende hasta los 35 años puesto que es una etapa que forma parte de la juventud 

(Nilan y Feixa, 2014). También se considera de los 10 a 24 años; estas variaciones revelan que existe 

dificultad para definir los rangos de edad en las que se desarrolla.  

Se divide en primera, segunda y tercera adolescencia, y se presentan primero en las mujeres que en los 

varones (Castillo, 2004), o bien, según Pérez (2008) en adolescencia temprana, media y tardía; cada 

una de ellas con sus propias características, por ejemplo, en la primera hay mayor preocupación por la 

apariencia, toma de decisiones y habilidades más complejas; en la segunda el sentido de individualidad 

y apego a los pares, y en la tercera mayor independencia.  

Es decir, es un periodo transicional que ocurre entre la infancia y la edad adulta en la que no se es ni 

niño ni adulto, sin embargo, aún hay una dependencia hacia las personas adultas para que los ayuden a 

ser autónomos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2022). Desde Levi y 

Schmitt (1997) es preciso abordarla como un proceso formativo que permite la transformación 

integral, en sus palabras es:   

… el tiempo de las tentativas sin futuro, de las vocaciones ardientes (aunque mudables), de la 

búsqueda… y del aprendizaje profesional, militar y amoroso, con alternancia de éxitos y fracasos... 

Momentos de crisis individual y colectiva, pero también momentos de los compromisos entusiastas… 

(p. 12).  



8 Revista Psicología sin Fronteras; Vol. 5, Número 9, junio 2022 

 

La necesidad de ser autónomo, diferenciarse de la familia y la necesidad de pertenecer a su grupo de 

iguales es una constante en esta etapa (Vinaccia et al., 2007). Se toman decisiones trascendentes para 

el futuro en diferentes áreas de la vida, que pueden llevar al éxito o al fracaso (Covey, 2013).  

Esto puede dar lugar a pensar que es un proceso problemático, no obstante, para Palacios (2019) esto 

es una idea errónea plagada de prejuicios y estereotipos; lo que sí es necesario reconocer es que es una 

etapa de decisiones importantes que determinan la vida adulta.   

Espinosa y Gómez (2019) destacan que es “… una importante fuerza social, económica, política y 

cultural… y en México representan el 24.6% de la población total” (p. 7). Debido a las condiciones 

precarias que prevalecen en México, la desigualdad y escasas oportunidades para acceder a la 

educación, representa un reto impulsar su desarrollo (Espinosa, 2019). Motivo por el cual es una etapa 

llena de desafíos continuos, a veces más agudos para unos que para otros, pues las condiciones de vida 

no son uniformes, por lo que el objetivo de este escrito es presentar de manera clara algunos de los que 

más les atañen.  

a). Desafíos personales  

La identidad personal en un contexto virtual  

La identidad se consolida de manera procesual, la sociedad tiene fuerza en ello al generar expectativas 

en los adolescentes. Para Zanatta et al. (2012), ocurre como parte de la subjetivación que lo lleva a 

constituirse como sujeto, para ello, el adolescente emplea diferentes estilos identitarios condicionados 

por los estereotipos que la sociedad. Esto tienen que ver con modelos sociales de lo que significa ser 

hombre y ser mujer, su actuar, en cómo deben pensar y a lo que deben aspirar. Castillo (2004) señala 

que “En la adolescencia se descubre la identidad como persona y la identidad como persona sexuada… 

que es el grado en que el individuo cree haberse ajustado al papel sexual que le corresponde” (p. 48).   

Este proceso es parte de la maduración, relevante en la vida del ser humano porque la forma en cómo 

se superen las etapas de la infancia y la juventud se desarrollará con éxito en la adultez (Ives, 2014; 

Tió, 2020).   

Algunos indicadores de que los adolescentes están forjando una identidad firme, es que se encuentran 

menos influenciados por la familia, por ejemplo, al elegir la profesión, toman distancia de las 

creencias religiosas y de las preferencias políticas de los padres (Tesouro et al., 2013). Es lo que 

comúnmente se llama como “hacerse mayor”, que implica responsabilidad en el ejercicio de la 

libertad, de posponer la inmediatez y acciones placenteras por aquellas que en el futuro proporcionen 

un bien mayor (Castillo, 2004).   

Actualmente la construcción de la identidad del adolescente está influenciada por la exposición 
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constante al entorno virtual. Da pie a la llamada identidad digital, centrada en el bienestar personal y 

psicológico a través de plataformas como Facebook, Twitter e Instagram; el tiempo de ocio es parte de 

ella e implica escuchar música, ver videos, jugar videojuegos y al mismo tiempo interaccionar con su 

grupo de iguales a través de estas actividades (González-Ramírez y López-García, 2018).  

Plataformas como Instagram, son una herramienta para que otros conozcan quienes son, usan la lengua 

escrita, imágenes y sonidos expresan elementos identitarios, por ejemplo, si se es una persona 

cosmopolita, qué tipo de literatura y música les gusta y qué tan creativos se quieren mostrar ante los 

demás (Pérez-Sinusía y Cassany, 2018). Es a través de las redes sociales y de la imitación de ídolos 

adolescentes como blogueros e influencers que se apropian de elementos identitarios en un intento de 

encontrar su propio estilo (Toribio-Lagarde y Álvarez-Rodríguez, 2018).  

Esto se corroboró en el estudio de Del Prete y Pantoja (2020) quienes, a través de un estudio 

cualitativo con adolescentes de Chile, observaron que, para ellos es importante ser aceptado y 

reconocido en las redes sociales, al mismo tiempo no dejan de considerarlo como un entorno exigente 

que limita la autonomía. De igual forma, Pérez-Torres et al. (2018) analizaron cómo los contenidos de 

los youtubers impactaban la identidad en adolescentes españoles; encontraron que estos moldean su 

autodefinición de acuerdo con su género, su identidad vocacional y sexual; además las figuras de 

apoyo que incluyen en sus videos, cómo narran sus experiencias de adolescencia, su autoconcepto y 

autoestima, y como estos tuvieron influencia en la formación de su identidad.  

Esto deja ver que las redes sociales tienen gran influencia en la identidad de los adolescentes y que 

apartarse de ellas no es tarea fácil, sin embargo, es un reto lograr una identidad lo más alejado de 

estas.  

La elección vocacional para la formación académica  

La elección vocacional dirige el ingreso a la universidad, es parte del crecimiento académico futuro y 

permite la movilidad social. Educarse es un proceso continuo que les permitirá desempeñarse 

profesionalmente; también se llegan a cometer errores que conllevan a la ansiedad y angustia (Díaz, 

2003; Sebastián et al., 2003). El no tener orientación profesional para elegir adecuadamente la 

profesión, carecer de recursos económicos y no tener figuras de referencia que los acompañen en este 

proceso son los motivos más comunes.   

Un metaanálisis llevado a cabo por Avendaño y Magaña (2018) con artículos escritos en siete países 

mostraron que “…los factores que más se asocian al proceso de elección son: 1) la familia y relaciones 

familiares, 2) género, 3) grupo étnico, 4) nivel socioeconómico, 5) intereses y 6) la autoeficacia del 

estudiante (p. 154).   



10 Revista Psicología sin Fronteras; Vol. 5, Número 9, junio 2022 

 

Los padres son los actores con más fuerza e impacto en esta elección, incluso es la madre quien más 

influye para las carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, a diferencia del padre o tutor (Avendaño 

et al., 2020; Balleza, 2021). Sin embargo, cuando los adolescentes tienen certeza en su formación 

académica que han elegido, las figuras significativas tienen menos poder (López y Hernández, 2018).  

De acuerdo con su género, se encontró en adolescentes colombianos que los varones eligieron aquellas 

carreras con mayor prestigio social y poder y las mujeres aquellas que denotaban más altruismo (Ruiz-

Gutiérrez y Santana-Vega, 2018). Cabe destacar que en este país, en las políticas para el ingreso a la 

Universidad, los varones tienen una oferta educativa mayor que las mujeres, además los de sectores 

urbanos se colocaron en carreras mejor remuneradas y más productivas (Izquierdo-Torres y Buitrago, 

2020). Esto dejar ver que, si bien existe una tendencia por un discurso más igualitario, aún prevalecen 

los estereotipos tradicionales para ambos sexos.  

Por otro lado, la deserción escolar es uno de los obstáculos a los que se enfrentan continuamente los 

adolescentes. Esto se debe a factores económicos, académicos, vocacionales y familiares, es decir, 

afecta más a aquellos que provienen zonas más desfavorecidas socialmente, además de la educación de 

baja calidad que reciben, principalmente en el área de matemáticas (Henao y Londoño-Vásquez, 

2018). Además, existen otros elementos de alto riesgo, como la exclusión social que conlleva a la 

violencia dentro las aulas (Olivera-Carhuaz y Yupanqui-Lorenzo, 2020), la pérdida de interés en la 

escuela, el embarazo adolescente y la discriminación, conllevan a un mayor riesgo de deserción 

escolar (Mejía et al., 2020) lo que reduce las posibilidades de continuar con una carrera universitaria.  

Otros desafíos a los que se enfrentan los adolescentes en la época actual son, por ejemplo, las ideas 

socioeconómicas de progreso que argumentan que el éxito profesional está en función del esfuerzo 

(Ducca-Cisneros, 2018). Así, los adolescentes se encaminan a elegir aquellas profesiones de moda o 

propias del requerimiento de los mercados, lo cual no corresponde a una vocación real.   

Adicionalmente, la formación educativa para los adolescentes durante la pandemia por COVID-19, fue 

un gran reto para ellos, pues los ha obligado a hacer uso de un contexto educativo virtualizado, lo que 

fomenta que se formen en soledad (Palacios, 2019), lo cual va en contra de su naturaleza, puesto que 

son seres con gran necesidad de contacto social. Además, generó mayor deserción debido a que los 

problemas económicos se agudizaron, dificultando la conectividad (Pachay-López y Rodríguez-

Gámez, 2021).  

Formarse académicamente será siempre una meta para la adolescencia, puesto que genera beneficios 

personales y sociales. Las condiciones socioeconómicas no siempre son idóneas en países como 

México, la desigualdad social es un obstáculo, de ahí que sea un reto continuo al que se enfrenta la 

juventud.   
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b). Desafíos familiares  

La familia en la vida del adolescente tiene el papel de apoyar en la construcción de la identidad, 

además de fomentar valores y principios éticos para la sociedad; cuando la formación se lleva por 

buen camino, se refleja en los hijos con una adecuada autoestima, tienen metas claras y en general 

poseen características deseables socialmente (Suárez y Vélez, 2018). De tal forma que se considera 

como el principal ámbito en la formación del ser humano (Vera y Alay, 2021).  

Lo que es una realidad es que, en esta etapa de la vida, la relación cambia, ante el nuevo adolescente, 

es por ello que son los padres quienes deben emplear estrategias para ajustarse, e interaccionar con la 

persona que ha dejado de ser un niño. Muchas veces se ignora que han crecido cuantitativa y 

cualitativamente y que, por ende, su comportamiento también cambió (Castillo, 2013).  

Algunos aspectos que lo impactan son la forma en cómo se conectan entre los miembros de la familia, 

cómo perciben la unión familiar y las reglas de convivencia, cómo afrontan los problemas y cómo se 

adaptan al cambio (Rivera y Andrade, 2010). Se ha evidenciado que cuando hay comunicación 

familiar, la autoestima del adolescente es alta, (Hañari et al., 2020) y cuando existe una adecuada 

funcionabilidad familiar los adolescentes presentan mejores habilidades sociales (Esteves et al., 2020). 

Asimismo, si perciben un ambiente familiar armonioso presentan un mejor autoconcepto, relaciones 

interpersonales y comportamiento en general (Malca-Romero y Rivera-Jiménez, 2019).  

No siempre las relaciones en la familia son armoniosas, también existen factores de riesgo, como la 

violencia y un ambiente disfuncional que puede generar actitudes negativas en los adolescentes y 

desarrollar de manera temprana trastornos conductuales (Vera y Alay, 2021). Por ejemplo, si hay poca 

supervisión parental o apoyo exagerado, genera pronto inicio de la de la actividad sexual (Cabrera-

García et al., 2018). Asimismo, una mala comunicación entre padres e hijos y bajo apoyo familiar son 

predictores de conductas de riesgo como adicciones, actos de violencia o autodestructivas o de no 

saber protegerse ante aquellos que quieran dañarlos (Carrillo et al., 2016; Zuazo, 2013).   

Estas problemáticas se oponen a las funciones principales de la familia, como cuidar, dar afecto y 

vigilar que los adolescentes no recurran en conductas autodestructivas. Pero cuando los padres no 

están disponibles o están sumergidos en problemáticas continuas, otras figuras pueden ser una fuente 

de apoyo, como los hermanos o los abuelos, quienes lo proveen de herramientas (Gómez, 2008).  

La sociedad mexicana tiene entre sus valores más altos a la familia, aspectos como el apoyo, la 

comunicación, las buenas relaciones y el afecto, entre otros, se consideran como precursores de 

estabilidad y buen funcionamiento de sus miembros. Cuando estos no son armoniosos, los 

adolescentes tienen el reto de fortalecerse psicológicamente, aun cuando aún no cuentas con todas las 
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fortalezas de un adulto.  

c). Desafíos sociales  

Violencia contra sí mismos y contra los otros: autolesiones, ciberbullying y Bullying  

En la adolescencia las relaciones con el grupo de pares cobran mayor relevancia que en cualquier 

etapa de la vida, fungen como modelos de comportamiento. Marcan la pauta para su desarrollo social, 

además permiten la desvinculación gradual del núcleo familiar, favorecen el fortalecimiento de su 

identidad social y sexual; cuando no es así, pueden existir manifestaciones violentas hacia sí mismo 

y/o hacia los otros (Balbi et al., 2012).  

Las autolesiones son parte de violencia contra sí mismos, se encuentran, de acuerdo con Vargas y 

Wong (2022), es una problemática social que atañe a los adolescentes principalmente a las mujeres de 

países latinoamericanos como México; la causa principal se atribuye al núcleo familiar. También se 

atribuye a aspectos personales como la impulsividad (Huamaní, 2020), estado de ánimo negativo y una 

personalidad altamente sensible, inhibida y violenta (Gallegos-Santos, et al., 2018). En el sexo 

femenino se presenta con cortes en la piel, mientras que en los varones es de menor frecuencia y se 

caracteriza por golpes autoinfligidos (Cabrera, 2021).  

En lo que respecta a la familia como parte del contexto social, Agüero et al. (2018) encontraron en 33 

mujeres adolescentes y tres varones de Argentina, que esta conducta se presentaba cuando había 

tensión al interior del grupo, como atención precaria hacia ellos; el cortarse la piel era una conducta 

que simbolizaba sufrimiento y se compartía con el grupo de pares como una forma de pertenecer e 

identificarse, además proporcionaba alivio emocional momentáneo.  

Otro de los factores asociados se encuentra la dimensión cultural, que para Selekman (como se citó en 

Balbi et al., 2012) a quienes se autolesionan son llamados “guay” de acuerdo con el léxico juvenil, 

quienes han aprendido esta conducta de amigos, pero también de medios del entretenimiento y a través 

de figuras públicas y subculturas juveniles específicas como los “emo”.  

En lo que respecta a la violencia hacia los otros en la adolescencia, Lanzargota (2019) señala que en 

México cuatro de cada diez han sido víctimas o testigos de violencia, las dos situaciones principales 

son las redes sociales y el maltrato físico entre amigos. Estas se caracterizan por un desequilibrio en 

las relaciones entre pares, es decir el ejercicio de poder excesivo de alguna de las partes (Lugones y 

Ramírez, 2017).  

Referente a las redes sociales, Lanzargota (2019) lo denomina ciberbullying o ciberacoso y tiene una 

incidencia en México del 21% en las modalidades de testigo o víctima. Específicamente en el sureste 

de mexicano, se identificó que el 18% de adolescentes manifestó sufrir acoso en alguna de las redes 
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sociales y un 7.8% fue victimario (Sánchez-Domínguez et al., 2022).  

Los factores de riesgo y protección son reportados por Cortés et al. (2019) en un metaanálisis, estos se 

relacionaron con el uso constante de internet y las plataformas tecnológicas, con la familia, el entorno 

social y aspectos individuales y los relacionados con lo psicológico. Para González et al. (2018), la 

disfuncionalidad de la familia es uno de los factores principales factores de riesgo. Ruíz-Gutiérrez 

(2021) lo atribuye a un contexto social con exceso de violencia.  

Los efectos de sufrir ciberacoso son enojo o depresión, especialmente cuando verbal y escrita (Alvítes-

Huamaní, 2019; Sánchez-Domínguez et al., 2022). Además, existen problemas de conducta y bajo 

rendimiento escolar (Paredes et al., 2018.).  

Para el contexto escolar, se usa el concepto de bullying, es relevante su estudio porque México, 

Guatemala y Costa Rica se encuentran entre los 25 países con más casos, se considera una 

problemática aguda, incluso como pandemia social (Vega, 2013; Cavazotti, 2021). Es alusivo a 

bromas pesadas o maltrato verbal o físico, el 18% manifestó haber vivido alguna de estas (Lanzargota, 

2019). Mendoza (2012) lo clasifica en físico, verbal o psicológico.   

En cuanto a diferencias por sexo, tanto el ciberbullying como el bullying se presenta en varones y 

mujeres, sin embargo, un estudio realizado en la zona Metropolitana de Monterrey por Mancha y 

Kumar (2022) dejó ver que ellas son más víctimas del bullying de tipo físico y sexual, mientras que los 

hombres del ciberbullying.   

En un contexto en el que es frecuente la conducta de autolesiones y se está en riesgo de ser víctima o 

victimario de bullying o ciberbullying, los adolescentes tienen el desafío de fortalecerse 

emocionalmente para evitar caer en estas. Para ello es necesario el apoyo del núcleo familiar y 

escolar.  

Conclusiones  

El constante uso de la tecnología ha sido un factor que contribuye a la formación la identidad de los 

adolescentes en la actualidad, genera satisfacción y emociones placenteras inmediatas. El desafío 

consiste en mantener una identidad genuina, lejos de la influencia de las figuras predominantes en las 

redes sociales, saber discernir aquellas que están lejos de la realidad y que no abonan a su desarrollo 

personal y social.  

Por otro lado, recibir orientación vocacional de manera adecuada y que el adolescente reciba 

educación formal en esta etapa de la vida, constituye un reto no solo para ellos, si no para la familia, 

los profesores y las instituciones educativas. Tener interés por formarse académicamente, buscar 

estrategias, ser constante y perseverantes son acciones que permitirán tener éxito en esta tarea.   
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La familia es esencial para el desarrollo de un menor, puede ser un factor de protección o riesgo, 

cuando este último prevalece, el desafío para los adolescentes radica en mantenerse a flote, ser 

resilientes y continuar desarrollándose de manera productiva. La búsqueda de apoyo y redes sociales 

en otros contextos y contribuir al mantenimiento de las relaciones familiares son aspectos que 

coadyuvan.  

Las autolesiones, el bullying y el ciberbullying constituyen una problemática actual y recurrente en los 

adolescentes, afecta su vida socioemocional, de ahí que intervenir prematuramente, sea una tarea 

primordial de la familia y las instituciones. El reto para ellos es ocuparse de su salud mental, que 

coopere para crear ambientes armoniosos que permitan su sano desarrollo evitando aquellas conductas 

que lo posicionen como actor.  

En esta indagación, se plantearon algunos de los principales desafíos actuales por los que los 

adolescentes a traviesan en el contexto mexicano, dar visibilidad constante permitirá entenderlos como 

problemas sociales para contribuir en futuras intervenciones.  
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