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La adolescencia, con frecuencia, tiende a verse 
como una etapa conflictiva. Muchos padres de fami-
lia desean que “pase lo más rápidamente posible”; 
y, con este pensamiento, lo único que logran es des-
aprovechar un tiempo vital para crear una relación 
madura y de calidad con sus hijos. 

Las dificultades de relación con jóvenes se deben 
más a la incomprensión, por parte del mundo adulto, que a las conductas 
propias del ser adolescente.

Un ejemplo de lo anterior es desconocer que el lóbulo frontal cerebral 
es aún inmaduro en la adolescencia. Esto provoca que los adolescentes 
sean más impulsivos y tengan dificultades para el control de sus emocio-
nes. Asimismo, la capacidad para planificar y valorar consecuencias es un 
proceso paulatino, que se completará hasta después de los 16 años.

Incluso debemos comprender que situaciones serias ―por ejemplo, con-
ductas disruptivas― son usualmente producto de una sociedad enferma. 
Ésta impacta negativamente en el desarrollo saludable de esta población 
en un momento de profundos cambios que provocan una mayor vulnera-
bilidad. Lo anterior no quiere decir que los adolescentes no deban hacerse 
responsables de sus malas conductas.

Antes de reprender situaciones que como sociedad hemos creado, debe-
ríamos generar oportunidades para los adolescentes. Ellos tienen derecho 
a vivir estilos de vida saludables y a potenciar su desarrollo. Sólo así crea-
remos un “antídoto social” ante conductas de riesgo y antisociales.

Ser adolescente

Dr. Alberto Morales Bejarano
Jefe Clínica de Adolescentes
Hospital Nacional de Niños
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David Goldberg J./ 
Periodista colaborador

Fotografía: Ronald Pérez

Tan solo tiene 19 años y 
es fielmente conocido a 

lo largo del país.
Lleva el estandarte del futu-

ro del fútbol costarricense en sus 
piernas.

Y ya se convirtió en un jugador 
de recurrente importancia en el tri-
campeón nacional: el Deportivo 
Saprissa.

Él es Celso Borges, mediocam-
pista, seleccionado mayor (clave en 
procesos menores: sub-17 sub-20 
y sub-23), estudiante de adminis-

Celso 
Borges
Joven con 
estrella
El futbolista morado vive 
horas de éxito y relata 
a BienESTAR cómo ha 
lidiado con la fama y 
la fortuna a su tierna 
edad.
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tración, hijo menor (su hermano 
se llama Mauro) del exmundialista 
como jugador y doblemente como 
estratega de Costa Rica, Alexandre 
Guimaraes y Lina Mora; pero más 
relevante aún, un claro ejemplo de 
lo que es ser un joven exitoso en el 
ámbito nacional.

Con buen verbo y gran recepción 
a esta entrevista, Borges conversó 
por unos minutos con BienESTAR y 
recordó algunos detalles de su ado-
lescencia, que en la actualidad ya 
parecen lejanos debido al acelerado 
ritmo de vida del futbolista, pero 
que en la realidad están recién vi-
vidos.

¿Cómo describiría su ado-
lescencia, ya que evidente-
mente en esta profesión, la 
misma no puede ser del todo 
normal?

Fue difícil, ya que hay que ha-
cer muchos sacrificios en cosas 
que son parte de una etapa del 
crecimiento. Cuando uno es ado-
lescente quiere compartir con sus 
amigos, ir a fiestas y divertirse, yo 
tuve que renunciar por completo a 
eso. Incluso, en la época de la sub-
17, me perdí todo mi quinto año, 
que es la parte más bonita. Sin em-

bargo, todo eso me enseñó a ser res-
ponsable en mi profesión.

¿Es duro sacrificar toda una 
etapa de vida, tomando en cuen-
ta la incertidumbre de si se llega 
o no al profesionalismo futbolís-
tico?

Es como vivir un camino de pun-
tos suspensivos, porque uno no sabe 
lo que va a pasar, entonces es muy 
duro. Pero siempre que uno tenga 
bien definido qué es lo que quiere, 
todos estos sacrificios valen la pena. 
Además, siempre prevalece la idea 
de cumplir con un sueño.

¿Observando el ejemplo de 
su padre, hubo en algún momen-
to dudas sobre ser futbolista, ya 
que merced a esta profesión cla-
ramente se limita el espacio fa-
miliar?

Nunca pensé en dedicarme a 
otra cosa que no fuera el fútbol, 
pero sí fue muy complicado para 
mí, ver que mi papá pasara tan le-
jos de nosotros, pero son gajes del 
oficio (…).  

Mientras uno haga lo que le 
gusta, va a estar contento; y eso es 
lo que nosotros hacemos. Gracias 
al fútbol, mi papá pudo mantener 

Apenas va a cumplir 20 años, pero reconoce con madurez 
que el fútbol le ha enseñado a ser más humilde y a tener 

los pies en la tierra.
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 a una familia; no obstante, como 
todo, tiene sus pros y sus contras, 
y no poder ver con tanta frecuencia 
a los seres queridos es uno de los 
puntos negativos.

¿Cómo es el ambiente fami-
liar en la actualidad?

Mi hermano es el que pasa más 
tiempo con mi mamá. Como mi 
papá está en Panamá (Guimaraes es 
el técnico de la selección canalera) 
es difícil encontrar junta a toda la 
familia, pero los pequeños ratos que 
tenemos los tratamos de aprovechar 
al máximo. Tenemos una excelente 
relación que incluso nos ha ayudado 

a superar muchos 
obstáculos, por 
ejemplo, a su-
perar las crí-
ticas a las que 

uno está ex-
puesto.

¿El roce humano que da el 
fútbol puede convertirse en una 
herramienta de vida para que un 
joven afronte el futuro?

Estar en contacto con tanta 
gente de diferentes lugares y clases 
económicas da una perspectiva de 
cómo es la realidad y demuestra 
que el fútbol no es un mundo de 
fantasía. Ayuda a ser más humilde 
y a poner los pies en la tierra. 

No es normal que un adoles-
cente perciba un salario, ¿qué 
hizo con su primer pago en el 
Saprissa?

Mi primer salario lo recibí re-
cién cumplidos los 17 años, pero 
no era mucho. Lo que hice fue 
abrir una cuenta de ahorros por-
que mis padres siempre nos han 
dado el ejemplo del ahorro. Nos 
han enseñado a no “despilfarrar”.

¿Considera que más adelan-
te habrá algo, a nivel profesio-
nal que le de más alegrías que 
el fútbol?

Sería tirar una respuesta al va-
cío, pero no me lo imagino. Me 
gusta mucho lo que estudio (admi-
nistración y anteriormente publici-
dad). Además de que lo hago para 
trabajar la mente y la parte cultu-
ral. Sin embargo, no creo ser más 
feliz que con lo que este deporte 
me brindó hasta ahora y espero lo 
siga haciendo. B

Portada
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Nombre: Celso Borges Mora
Fecha de nacimiento: 
27 de agosto de 1988
Debut en Primera División: 
15 de enero del 2006 

El fútbol le ha dado 
múltiples alegrías, 
pero también le 
ha exigido muchos 
sacrificios. Por la 
época en la que 
militaba con la 
sub-17 tuvo que 
dejar de lado muchas 
vivencias bonitas 
del quinto año.



 Adolescencia 
saludable y plena… 
¿Es posible?

Adolescencia

BienESTAR12
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Dr. Alberto Morales Bejarano/ Caja Costarricen-
se de Seguro Social
Fotografía:  Jeannine Cordero y Carla Saborío
Modelos: Santiago Cruz, Mariela Zamora, Sebas-
tián Ocampo, Jimena Soto, Abrahan Calderón, 
Carolina Madrigal y Juan Salas

La adolescencia es una etapa 
de la vida del ser humano con 

características propias, en donde 
se dan importantes y acelerados 
cambios en todas las esferas: bio-
lógica, psicológica, social y es-
piritual. Todo esto la convierte 

en un período único. Lograr 
que estos cambios se den 
plenamente es el objetivo 
de una adolescencia salu-
dable. 

Por lo anterior, reducir 
la adolescencia a un pe-
ríodo de transición entre 
la infancia y la adultez no 
es sólo minimizar esta 
etapa definitoria para el 
individuo, sino descono-
cer lo complejo de estos 
cambios.

En el mismo sentido, 
por tratarse de un período 

de grandes transformacio-
nes, éste se caracteriza por 
ser particularmente inesta-
ble y por tanto de una ma-
yor vulnerabilidad. De ahí 
la importancia de garan-
tizar la mayor estabilidad 
posible, que idealmente de-
bería provenir del hogar, el 
colegio y la comunidad. 

La adolescencia es una etapa de 
cambios abruptos en la vida de 
todo ser humano. Sin embargo, 

es posible sobrellevarla con la 
guía adecuada de los padres 
y otros adultos significativos 

para el joven. 

BienESTAR
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 Cambia, todo cambia
Al hablar de sistemas de apoyo 

estables, capaces de favorecer el de-
sarrollo del adolescente, nos enfren-
tamos a la transformación a nivel de 
la familia tradicional.

La familia nuclear tradicional -
en donde existe una figura paterna 
y una materna- teóricamente repre-
senta una fortaleza. Esto debido a 
que permite compartir la crianza de 
la prole; además, facilita a los hijos 
aprender ambos papeles, el paterno 
y el materno. Sin embargo, la exis-
tencia de un papá y una mamá no 
garantiza un medio de desarrollo 
saludable para los hijos. 

El problema evidentemente no 
radica  en el modelo de familia nu-
clear, sino en las tensiones a las que 
se ve sometida y que atentan con-
tra su estabilidad: cultura machista, 
violencia doméstica, alcoholismo, 
entre otras prácticas. Esto provoca 
separaciones y, consiguientemente, 
nuevos modelos de familias, entre 
ellas las uniparentales o recompues-
tas (separados que se unen con pa-
rejas diferentes). 

Asimismo, las exigencias actuales 
han creado padres de familia que 
asumen el papel de amos de casa 
y madres que ejercen un trabajo 
remunerado fuera del hogar. Estas 
nuevas dinámicas familiares se con-
vierten en favorecedoras o no de un 
desarrollo saludable adolescente. 

Independientemente de la reali-

dad familiar del joven, la guía brin-
dada por el padre, la madre o las 
personas significativamente afecti-
vas jugará un papel vital.

Paternidad positiva
Dentro de este ambiente favore-

cedor, el concepto de “paternidad 
positiva” es una alternativa realista 
y efectiva. Ésta consiste de tres pila-
res esenciales: 

1. Actitudes y conductas en los 
adultos que favorecen el desarrollo 
y el crecimiento del muchacho.

2. Conocimiento de estrategias 
preventivas que pueden ayudar a los 
adolescentes a evitar situaciones de 
alto riesgo. 

3. Desarrollo de habilidades y 
cualidades que le permitan al mu-
chacho resolver crisis.

A continuación, abordaremos 
cada pilar:

Actitudes favorecedoras
El adulto debe asumir su papel 

como tal y tener claro qué espera 
del adolescente, esforzarse por com-
prenderlo y conocer con empatía el 
mundo que él o ella vive. Los pa-
dres, además de expresar su amor, 
deben brindar un primer “blindaje” 
personal para enfrentar vicisitudes 
y riesgos cotidianos (adversidades). 
Esto ayudará a fortalecer la autoes-
tima. Ante todo, deben cambiar la 
crítica destructiva y venenosa por la 
positiva y constructiva. 

Adolescencia
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• Alcanzar una completa 
pubertad: cambios 
físicos que incluyen la 
madurez sexual.

• Desarrollo del pensa-
miento: pasar de lo 
puramente concreto e 
inmediato, característico 
de la etapa infantil, al 
pensamiento abstracto 
que permite planificar y 
evaluar consecuencias. 

• Una progresiva 
autonomía e indepen-
dencia: que abarca la 
progresiva independen-
cia afectiva y económica 
de la familia de origen 
y que marca el fin de la 
adolescencia. 

• Una  reconstrucción 
de valores familiares y 
propios.

• La definición de la 
identidad: proceso 
definitorio de quién soy, 
incluye la identidad 
sexual.

• Finalmente y aso-
ciado a todo lo ante-
rior, la definición de un 
proyecto de vida viable y 
realista. 

Dentro de las características que se deben lograr en la adolescen-
cia, período comprendido de los 10 a los 20 años de edad, están:

Época de grandes transformaciones
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Adolescencia

Asimismo, los adultos deben favo-
recer una progresiva independencia de 
nuestros adolescentes; esto de acuerdo 
a la disposición de ellos a asumir la 
responsabilidad y, por tanto, las conse-
cuencias de su propia conducta.

Los esquemas de disciplina se 
modificarán con el tiempo. De ma-
nera que la disciplina impuesta por 
el adulto se convierta en disciplina 
autoimpuesta.

Conocimiento de estrategias 
preventivas

Implica que los adultos estemos 
informados y tengamos una actitud 
responsable y orientada a la acción. 
Esto significa que, ante una situa-
ción de riesgo del adolescente -por 
ejemplo, conductas autodestructivas 
como es el consumo de drogas-, los 
adultos intervengamos, no dejemos 
que las situaciones progresen; aun-
que el joven perciba esto como una 
intromisión en su mundo. En otras 
palabras, no abandonamos al mu-
chacho cuando percibimos que las 
cosas no andan bien, ya que hasta 
un adolescente que posee una só-
lida autoestima puede caer víctima 
de situaciones extremas.

Actuar preventivamente es usual-
mente complejo y requiere de un jui-

cio sagaz, tiempo y paciencia, por-
que lleva implícito manejar el límite 
entre interferir el proceso deseable 
de independencia, versus contribuir 
a límites protectores para el joven. 

Adquisición de habilidades
Implica favorecer al adolescente en 

la adquisición de habilidades y cuali-
dades que le permitan enfrentar crisis. 
Esto se logra mediante un proceso co-
municacional sencillo: compartir con 
ellos nuestras propias decepciones y 
tragedias de juventud, más que nues-
tros triunfos. Con una práctica tan 
sencilla como el diálogo, nos huma-
nizaremos ante ellos y empezaremos 
a comprender su mundo. Esto permi-
tirá que ellos nos vean como adultos 
capaces de escucharles.

Nunca como ahora, las oportu-
nidades para los adolescentes se han 
ampliado; sin embargo, esto también 
implica mayores desafíos y riesgos. 
Como padres o adultos afectivamen-
te significativos para el joven, estamos 
obligados a luchar por una sociedad 
más solidaria y justa que favorezca 
una adolescencia plena y saludable. B

Autor: Dr. Alberto Morales Bejarano, Jefe de la 
Clínica de los Adolescentes. Hospital Nacional 
de Niños. 

En tanto se manifiestan todas las características 
de la adolescencia, el joven y su núcleo afectivo más 
cercano experimentan una serie de desafíos que se 

deben tomar en cuenta.
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La puber-
tad y la 

adolescencia 
son etapas 
de la vida en 
las cuales  se 
p r o d u c e n 
cambios tras-
cendentales, 
tanto internos 
como exter-
nos, que le 
van a permitir 
al individuo la 
construcción de 
una identidad muy particular.

Durante la pubertad aparecen las 
características sexuales secundarias; 
y, en la adolescencia, la persona en-
frenta cambios psicosociales que le 
permitirán el ingreso al mundo de 
los adultos.

Pubertad
La palabra es sinónimo de cam-

bios. Los infantes sufren una serie 

de transforma-
ciones en sus 
cuerpos para 
que, en un fu-
turo, logren 
reproducirse. 
En las mujeres 
las caracterís-
ticas sexuales 
secundarias se 
presentan entre 
los 8 y los 13 
años. Es en-
tonces cuando 

aparece, en pri-
mer lugar, el desarrollo mamario y 
luego surge el vello púbico y axilar, 
acompañado de un crecimiento ace-
lerado que se conoce como el “esti-
ronazo de la pubertad”.  Dentro de 
este proceso, la menstruación es un 
fenómeno más tardío, pues aparece 
2 ó 3 años después de las primeras 
señales de la  pubertad.  

En el varón, esa etapa se presen-
ta entre los 9 y los 14 años; y el pri-

 La pubertad temprana o tardía debe ser motivo de 
consulta médica, pues quienes la experimentan podrían 

padecer una enfermedad de fondo importante. 

Cuando la infancia 
dice ¡adiós!

Lilliana M. Incera V./ Caja Costarricense de Seguro Social
Fotografía: Carla Saborío
Modelos: JimenaGuier (mamá), Sofía Farah (hija) y Andrés Mena (hijo).
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mer signo es el aumento del tamaño 
testicular.

En la actualidad, ese período de 
la vida se está presentando en for-
ma cada vez más temprana. Los ex-
pertos desconocen las causas de ese 
fenómeno; sin embargo, una de las 
hipótesis es que niños y niñas están 
expuestos a muchas sustancias quí-
micas presentes en los alimentos, 
las cuales liberarían las hormonas 
sexuales en forma acelerada. 

Algunos estudios han demostra-
do cómo las niñas que viven en los 
países industrializados desarrollan 
en forma más temprana que las que 

residen en las naciones subdesarro-
lladas. Esto porque las diferencias 
en cuanto a la alimentación y a las 
condiciones de vida experimenta-
das por unas y otras son notorias, 
y, definitivamente, impactan en el 
desarrollo humano. 

Pubertad precoz 
Esa condición es más frecuente 

en las mujeres; y ocurre cuando las 
jovencitas inician su desarrollo an-
tes de los 8 años y los niños antes 
de los 9. 

Hay poca información con res-
pecto a las causas de la pubertad 
precoz. Sin embargo, se conocen al-
gunas situaciones que podrían ori-
ginar el problema. Por ejemplo: 

• La presencia de tumores en el 
sistema nervioso central. Éstos ac-
tivan la glándula pituitaria provo-
cando la descarga de gran cantidad 
de hormonas sexuales a una edad 
temprana. 

• La aparición de masas en los 
ovarios o en los testículos. 

• Los tratamientos hormonales 
para ciertos padecimientos. 

• Las complicaciones durante el 
nacimiento como la falta de oxige-
nación y los daños cerebrales cau-
sados por la meningitis durante los 
primeros meses de vida. 

“El abordaje de la pubertad pre-
coz es muy amplio. Durante el estu-
dio del caso, es necesario descartar 
una serie de razones, como las antes 

Pubertad

Consecuencias
Las niñas que menstruaron a 

los 5 ó 6 años van a ser perso-
nas de muy baja talla, porque los 
cambios hormonales presentados 
a edades muy tempranas afectan 
el desarrollo de los huesos. Ellas 
van a necesitar tratamientos para 
mejorar la estatura. Además, “la 
regla” temprana también les va 
a provocar muchos trastornos 
emocionales. 

En el caso de los hombres, son 
pocos los que van a tener una 
pubertad precoz. Sin embargo, 
un porcentaje muy alto de quie-
nes la sufren van a tener enferme-
dades importantes de fondo, las 
cuales complican la situación.
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 señaladas, para brindar el tratamien-
to adecuado”, manifiesta el Dr. Erick 
Richmond, Jefe del Servicio de Endo-
crinología del Hospital Nacional de 
Niños. 

¿Qué hacer?
Cuando las causas son idiomáticas 

(desconocidas) se utiliza un medica-
mento -muy efectivo-, que se inyecta 
una vez al mes para frenar el funcio-
namiento de la pituitaria y bloquear, 
específicamente, la producción de las 
hormonas sexuales. En otros casos, 
se tratan directamente las enfermeda-
des de fondo identificadas, las cuales 
estarían despertando la pubertad en 
un tiempo que no le corresponde. 

Consulta inmediata
La pubertad temprana tiene que 

ser motivo de consulta; y, de ninguna 
manera, los padres deben aceptar el 
hecho como algo natural. En el caso 
de que se presente, el especialista debe 
buscar de inmediato la enfermedad 
de fondo que estaría desencadenan-
do el problema y, una vez identifica-
da, tiene que indicar los tratamientos 
adecuados. 

En algunas oportunidades, indi-
ca Richmond, los progenitores, por 
desconocimiento, actúan en forma 
irresponsable. Al respecto, el doctor 
recuerda el caso de un paciente de 
cuatro años, cuyo pene tenía un tama-
ño desproporcionado para su edad y 

también presentaba vello púbico muy 
abundante. En esa oportunidad, el 
padre del infante no quería llevarlo a 
la consulta porque consideraba que 
esas características eran señales de 
mucha hombría. Tiempo después, al 
niño se le descubrió una enfermedad 
severa en los testículos la cual produ-
cía un exceso de testosterona.

Adolescencia
Los cambios físicos que se inicia-

ron durante la pubertad dan paso a 
una nueva etapa caracterizada tam-
bién por una transformación, pero 
esta vez interior. 

Durante la adolescencia, los jóve-
nes comienzan a elaborar su propia 
identidad, piensan en sus proyectos 
de vida, procuran una mayor inde-
pendencia de sus padres e incluso 
enfrentan pérdidas. Por ejemplo, pier-
den el cuerpo que los acompañó du-
rante la niñez, dejan atrás los papeles 
de la infancia y también poco a poco 
van desapareciendo los padres so-
breprotectores de los primeros años.  
Los adolescentes comienzan a valo-
rar todas las enseñanzas recibidas en 
el hogar; y, a partir de ellas, asumen 
una actitud crítica ante la vida, y van 
construyendo una identidad propia. 
Identidad que, en algunos casos, po-
dría caracterizarse por actitudes muy 
negativas. 

No es de extrañar que algunos 
muchachos muestren enojo hacia las 

Pubertad
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figuras parentales y hacia el mundo 
adulto en general; y, como conse-
cuencia, buscan amistades que no les 
convienen y se involucran en activida-
des nada satisfactorias.  

“Los padres, así como lo hicie-
ron en el pasado, tienen que man-

tener ciertos límites para ayudarlos 
a controlar los impulsos propios de 
la edad. De igual manera tienen que 
atender sus necesidades y apoyarlos 
en sus problemas”, asevera el Lic. Car-
los Garita, psicólogo del Programa de 
Atención Integral del Adolescente del 
Seguro Social. 

Con mucha frecuencia, los mucha-
chos sienten temor de ser rechazados 
por los cambios corporales que están 
experimentando. Es posible que se 
sientan poco atractivos y entonces 
optan por el aislamiento, dificultan-
do la comunicación verbal con los 
padres. “Los adolescentes expresan 
más de sí mismos con las actividades 
realizadas y con los gestos, que con 
las mismas palabras. Por ese motivo, 
los progenitores tienen que aprender 
a interpretar el lenguaje corporal de 
sus hijos,”, afirma Garita. 

Los padres de familia nunca deben 
infantilizar a sus hijos adolescentes, 
perdonándoles como en el pasado 
las travesuras que por su inmadurez 
cometieron. 

En ese sentido, los padres deben 
elaborar su propio duelo y aceptar 
la pérdida figurada de un niño, para 
dar paso a un joven que ya inició un 
proceso de maduración física, mental 
y espiritual. B

Fuentes:
• Dr. Erick Richmond, Jefe del Servicio de Endo-
crinología del Hospital Nacional de Niños. 
• Lic. Carlos Garita, psicólogo del Programa de 
Atención Integral del Adolescente de la Caja Cos-

tarricense del  Seguro Social.

Pubertad tardía
La niña la sufre cuando las 
características sexuales 
secundarias no se han 
presentado a los 13 años o no ha 
tenido menstruación a los 15. 
En el varón se habla de pubertad 
tardía cuando esas característi-
cas están ausentes aun a los 14 
años. 
Algunas enfermedades, como 
el Síndrome de Turner, están 
ligadas a la pubertad tardía 
en la mujer. Las niñas que la 
padecen nacen con sus pies y 
manos hinchadas, tienen muy 
baja talla y problemas en los 
ovarios, los cuales limitarán 
su capacidad reproductiva. Las 
pacientes afectadas por ese mal 
son tratadas con la hormona de 
crecimiento cuando el mal es 
diagnosticado a tiempo. 
Las lesiones en la glándula 
pituitaria también producen 
pubertad tardía. “La ventaja 
de la pubertad tardía es que se 
puede corregir con tratamien-
tos de reemplazo hormonal. A 
las mujeres se les suministran 
estrógenos y progesterona, y a 
los hombres testosterona para 
inducirles la pubertad”, explica 
el endocrinólogo.
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María Isabel Solís R./ Caja Costarricense de 
Seguro Social
Fotografía: Jeannine Cordero, Rodrigo Montoya 
y Carla Saborío

Respeto, comunicación, afecto y 
una gran capacidad de diálogo 

para negociar, constituyen las mejo-
res “armas” que poseen los padres y 
madres de familia para ayudar a sus 
hijos a enfrentar una de las etapas 
más difíciles y complejas de la vida: 
la adolescencia.

Cuatro expertos consultados 
por BienEstar coincidieron en que 
la adolescencia es un periodo en el 
cual la persona sufre cambios reales 
en la esfera social, sexual, espiritual, 
emocional, psicológica, que exigen 
gran comprensión y acompaña-
miento por  parte de los padres de 
familia y de la sociedad.

 Según los especialistas, los pro-

genitores le temen a esta etapa, no 
se informan y, lejos de ayudar a sus 
hijos a vivirla con plenitud, se esta-
blece un ambiente de constante fric-
ción, tensión y distanciamiento con 
este grupo social.

¿Por qué surgen los 
problemas?

 El Lic. Mauricio Mora Araya, teó-
logo y consejero de familia, sostiene 
que, en un elevadísimo porcentaje, 
los problemas que se suscitan entre 
padres, madres y adolescentes son 
responsabilidad de los progenitores, 
porque desconocen cómo acercarse 
a los muchachos.

 “El padre de familia quiere o 
espera que el adolescente piense y 
reaccione como un adulto, lo que 
produce discrepancias y enfrenta-
mientos”, dice el especialista.

Adolescencia

 Diálogo, comunicación y negociación: 

receta ideal
para enfrentar

la adolescencia
“Los adolescentes han sido lanzados a jugar en las ligas 
mayores con alternativas de respuesta de ligas menores”, 

Dr. Alberto Morales.
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Factores de 

alarma
El adolescente 
aislado, que no com-
pleta un proyecto 
educativo y presenta 
conductas de riesgo 
persistentes tales 
como fugas, consu-
mo drogas, actividad 
sexual desprotegida 
e indiscriminada, 
entre otras prácti-
cas, es probable-
mente un muchacho 
deprimido que 
requiere atención 
de los padres y 
probablemente de 
un profesional.
Si el consumo de 
drogas es habitual, 
ha hecho gestos o 
intentos de autoe-
liminación, embara-
zos o trastornos 
de la alimentación, 
póngale atención, 
pues tales conduc-
tas son las de mayor 
alto riesgo.

Factores de protección
Una familia integrada y fuerte es el “col-
chón vital”, donde el adolescente puede 
ir a “reposar” sus angustias y dudas, y 
en donde puede recargar energía.
La familia sigue siendo el principal 
núcleo de desarrollo del ser humano y 
determina su visión de mundo.

Papá y mamá deben 
seguir estableciendo 
límites para ayudar 
a controlar los 
impulsos propios de 
la juventud de sus 
hijos.
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  Para el Dr. Álvaro Sanabria 
Mora, médico y consejero de fami-
lia, el contexto social en el que se 
desenvuelven los adolescentes es 
muy diferente al de otros tiempos y 
ha habido una pérdida de autoridad 
por parte de los padres de familia: 
falta de límites, de disciplina.

 El médico sostiene, además, que 
los padres sufren una gran inestabi-
lidad porque temen que los  hijos se 
les “salgan del canasto”. Los proge-
nitores temen que sus hijos enfren-
ten solos la vida; y este pensamien-
to los aleja de vivir la adolescencia 
junto a ellos.

 Para el Dr. Rodolfo Hernández 
Gómez, director del Hospital 
Nacional de Niños 
(HNN), existe 
también una 
predisposi-
ción a con-
siderar que 
la adolescen-
cia es una etapa 
traumática, lo 
que empeora las 
relaciones entre 
padres e hijos.

 El médico 
lamenta que 
ciertos patro-
nes de crianza 
-como la escasa 
comunicación- se 
reproduzcan y se 
agraven por el 

déficit de tiempo que tienen actual-
mente papá y mamá, quienes llegan 
cansados después de extenuantes 
jornadas de trabajo.
La comunicación es la clave

 Por su parte, el Dr. Alberto Mo-
rales Bejarano, director de la Clínica 
del Adolescente del HNN, explica 
que la comunicación es un proceso 
iniciado durante la infancia. Si los 
padres no crearon estos espacios 
comunicativos, será muy difícil esta-
blecerlos en la adolescencia.

 A su juicio, las estructuras de 
protección y de apoyo (el Estado, la 
familia, la Iglesia, el sistema educati-

vo y la comunidad) son otro 
de los obstáculos más se-
rios afrontados por los 
adolescentes, porque 
éstas están en crisis. 
“Los adolescentes han 
sido lanzados a jugar 

en las ligas mayores 
con alternativas de 
respuesta de ligas 
menores”, senten-
cia Morales.

 De acuerdo 
con los expertos 
consultados, las 
expectativas no 
cumplidas por 

parte de los 
adultos, la 
falta de em-
patía por 
el período 

Adolescencia
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adolescente, la resistencia a que los 
hijos cambien, la debilidad en las 
relaciones de pareja (entre padres y 
madres), la incapacidad de comuni-
cación asertiva, la acumulación de 
conflictos, la desaparición de espa-
cios de convivencia, son algunos de 
los problemas que influyen en los 
choques producidos entre adoles-
centes y progenitores.

Un hilo que no se puede 
reventar

 Tanto el Dr. Sanabria como el 
Dr. Morales, fueron claros en que, 
por la variedad y magnitud de las 
transformaciones, es esencial que el 
hogar, la comunidad y los centros 
educativos, les garanticen a los jó-
venes una mayor estabilidad para 
enfrentar tales cambios en forma 
sana. De manera que se favorezca 
la protección y el desarrollo pleno 
y saludable.

 Los cuatro expertos consultados 
fueron enfáticos en que la capaci-
dad permanente de comunicación, 
diálogo y negociación  entre padres 
de familia e hijos, en un marco de 
amor y de respeto, son un hilo vital 
que no se puede reventar en este pe-
riodo de ajustes.

 En la adolescencia, puntualiza 
Morales, debe darse un verdadero 
diálogo, una comunicación hori-
zontal. Donde la opinión del ado-
lescente sea tomada con seriedad 
y respeto. “Si esto se da,  probable-

mente los conflictos serán reducidos 
y de menor intensidad”, afirma.

Los progenitores deben compren-
der que sus hijos empiezan a tomar 
sus propias decisiones, y deben dar-
les las herramientas pertinentes para 
que asuman la responsabilidad y las 
consecuencias de los actos. 

 Deben además comprender que 
la moda, el uso de ciertos aditamen-
tos en su cuerpo, la música, el pelo 
largo, la forma de comunicarse con 
sus amigos, no constituyen un acto 
de rebeldía, sino una forma de in-
sertarse en su mundo. 

 Lamentablemente, declara el Dr. 
Sanabria, hay padres de familia que 
no entienden esta etapa y entran en 
conflicto en un momento que de-
manda acompañamiento, compren-
sión, confianza y seguridad.

 Los consejeros fueron contun-
dentes: nos tenemos que convertir 
en amigos, consejeros y compañe-
ros. Debemos aprender a escuchar-
los, saber cuáles son sus sueños, 
sus ilusiones y estar con ellos; crear 
puentes emocionales muy fuertes, 
pues el tiempo destinado a  los hijos 
es una inversión a largo plazo. B

Fuentes:
• Lic. Mauricio Mora Araya, teólogo y consejero 
de familia.
• Dr. Álvaro Sanabria Mora, médico y consejero 
de familia.
• Dr. Rodolfo Hernández Gómez, director del 
Hospital Nacional de Niños.
• Dr. Alberto Morales Bejarano, director de la 
Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de 
Niños.
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Esteban Alfaro/ Periodista 
colaborador
Fotografía: Jeannine Cordero
Modelo: Ariana Farah

Al lado de los cam-
bios corporales 

y biológicos de la 
adolescencia, los 
estados de ánimo 
y la percepción 
del mundo y 
de sí mismos 
transforman 
paralela y 
c o n s t a n t e -
mente.

Y ahí cabe el desa-
rrollo de la autoestima, 

cuya formación inicia en 
la niñez y se fortalece o 

deteriora de acuerdo a la 
influencia social. “No existe 

la baja autoestima o una au-
toestima normal. Sí se puede 
hablar de dificultades en la 
autoestima o una persona 
con una autoestima aserti-
va. Una persona con difi-

cultades serias en ella puede 
sufrir problemas a nivel emo-
cional y físico”, comenta la 

psicóloga clínica Michelle 
Kroneberg

La psicóloga 
Andrea Gam-
boa señala al-
gunos factores 

Adolescencia

 La mejor

estima
El fortalecimiento 
de la autoestima 
es importante 
para el desarrollo 
completo del 
adolescente.
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que contribuyen al desarrollo de 
problemas de autoestima: críticas 
de adultos o pares, burlas, pensa-
mientos negativos (“soy un tonto, 
todo lo hago mal, no soy igual de 
bonita que mi amiga...”). 

Asimismo, los modelos de per-
fección inalcanzable que transmiten 
ciertos medios de comunicación in-
fluyen negativamente en la imagen 
personal de los adolescentes.  

Autoestima práctica
Pero, ante una influencia social 

o familiar negativa, siempre hay 
opciones para fortalecer la autoes-
tima:
•  Los adultos que rodean al adoles-

cente deben entenderlo antes que 
juzgarlo. Necesitan comprender 
y permitirle desarrollar sus inte-
reses, aficiones y amigos.

• El adolescente no es un niño: las 
reglas y límites deben ser distin-
tos y adaptables. Debe existir un 
ambiente cordial y de diálogo.

• Si hay críticas deben ser orienta-
das hacia la acción cometida y 
no hacia la persona. Y, a la par 
de los regaños, comentarios po-
sitivos por los logros y buenas 
cualidades.

• Cambiar los pensamientos nega-
tivos (“me saque una mala nota, 
soy un fracasado o un inútil”) 

por positivos (“voy a estudiar 
duro para mejorar”). 

• Recordarles las cualidades positi-
vas que poseen y tener la men-
talidad de esforzarse en aquellas 
áreas donde sientan fallas. Hacer 
listas de las acciones positivas 
que han realizado durante el día 
y enorgullecerse de ellas. B 

  
Fuentes:
• Licda. Michelle Kroneberg M. Clínica de Servi-
cios Psicológicos. Tel.: 283-0278.
• M.Psc. Adriana Gamboa Bou. Clínica de Espe-
cialidades Psicológicas. Tel: 522-1366. 

Buena autoestima, 
buena salud

Una “mala autoestima” puede 
ligarse a estados de depresión 
y ansiedad; y luego a proble-
mas mayores como desórdenes 
alimenticios, bajo rendimiento 
académico, ingesta alcohólica y 
de drogas, y tendencias autodes-
tructivas (como cortarse la piel e 
incluso el suicidio). 
Cambios repentinos y drásticos 
del estado de ánimo o de su 
grupo de amigos, indiferencia 
o comentarios muy negativos 
sobre sí mismo o sobre la vida 
en sí: los padres deben recono-
cer las señales de alerta, buscar 
el diálogo con los menores y 
ayuda profesional adecuada si 
es necesario.
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Carla Cabalceta R./ Periodista colaboradora
Fotografía: Kurt Aumair y Jeannine Cordero

“A mi hijo José ya no le gusta sa-
lir conmigo”, exclama Silvia 

Solano, la orgullosa madre de Die-
go, de 10 años, y de José, un adoles-
cente de 14. Para Silvia, la conducta 
de su hijo es absolutamente normal 
para su edad.

“José me dice que tardamos mu-
cho tiempo haciendo compras; por 
eso, no le gusta salir con nosotros”.  
Silvia, de 42 años, reconoce que a 
veces le cuesta hablar sobre varios 
temas con su hijo; sin embargo, ella 
recurre a la confianza mutua, evi-
tando los gritos, para entablar una 
conversación seria.

La psicóloga Michelle Kroneberg, 
de la Clínica de Servicios Psicológi-
cos, explica que “los jóvenes piden 
espacios a solas.  Prefieren quedarse 
en casa antes que salir de compras 
con sus padres”.  

Ellos piden más libertades, como 
la flexibilidad de horarios: “sin em-
bargo, hay que fijar límites. Con la 
libertad, la carga de responsabilidad 

aumenta, y eso no puede entrar en 
discusión”, asegura la psicóloga.

Y es que, para algunas familias, 
las conversaciones entre padres e hi-
jos se tornan en gritos y reproches. 
Pero el adolescente no es un ene-
migo, sino aquel mismo niño que 
antes le confiaba todo. La relación 
con ellos no es mejor ni peor que 
cuando eran pequeños, solamente 
distinta.

Iniciativa paternal
Cada vez que Silvia recuerda sus 

“travesuras” de adolescente, esbo-
za una sonrisa pícara en su rostro: 
“trato de comprender a mi hijo, 
porque yo también fui joven”.  A 
la vez, ella se muestra preocupada 
por los problemas que acechan a 
los muchachos, como las drogas y 
el embarazo. 

Lo primordial “es reconocer que 
su hijo ya no es un infante… tam-
poco un adulto. Es un joven al cual 
no se puede tratar como amigo, ni 
los padres convertirse en sus justi-
cieros”, asevera Kroneberg.

Adolescencia

Como cuando 
era un niño…

¡El tiempo vuela! Poco a poco su hijo deja de ser niño para 
convertirse en un adolescente. No se pierda en el camino, 
hablar con su hijo implicará comprensión, pero también el 

establecimiento de  límites.
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Para la psicóloga, los padres de-
ben convertirse en una figura de diá-
logo e intercambio de ideas: “con un 
adolescente se negocia, ambas par-
tes tienen que ponerse de acuerdo”.  

La negociación debe ser dirigida 
por los padres. A los adolescentes 
se les pide que decidan entre dos o 
más opciones viables.

Kroneberg aconseja evitar aver-
gonzar al adolescente en las conver-
saciones: “por la etapa que viven, 
todo lo sienten personal. El mundo 
gira alrededor de ellos, y sienten 
que nadie los entiende”, afirma.

Parte del éxito de las relaciones 
entre padres e hijos es comprender 
lo que pasan los adolescentes. Silvia 
se considera una persona de tempe-
ramento fuerte: “por eso, no me gus-
ta enojarme con mi hijo”, explica.  

Momento de hablar
La relación entre Silvia y su hijo 

se ubica dentro de los parámetros 
normales: a veces arriba, a veces 

abajo. “Cuando le hablo parece es-
cucharme, pero por un oído le en-
tra y por otro le sale, como cuan-
do yo era adolescente”, reconoce la 
mamá.

Según Kroneberg, “el momento 
de hablar sobre temas serios lo es-
coge el adolescente. El padre o la 
madre siempre tienen que estar dis-
puestos para hablar con ellos, no se 
puede postergar ese momento”.

Por su parte, el psicólogo Carlos 
Garita, del Programa Atención Inte-
gral de la Adolescencia (PAIA), con-
sidera importante que los padres se 
informen correctamente y hablen 
entre ellos de los temas que podrían 
preguntar los adolescentes, como 
sexualidad, drogadicción, alcoholis-
mo, entre otros contenidos.

Es más fácil comunicarse con 
los adolescentes cuando se 

estableció el diálogo como un 
hábito desde la niñez.
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“Cuando el adulto puede expre-
sarse fluidamente en un tema, le 
transmitirá más seguridad al ado-
lescente”, explica Garita.  De ahí la 
importancia de que los padres se 
preparen para el momento en que 
sus hijos tengan dudas sobre temas 
“delicados”.

Esto no significa que los adoles-
centes van a preguntar sobre todos 
los temas a sus padres. El psicólogo 
asegura que eso es totalmente nor-
mal, de ahí que surja la necesidad 
del conocimiento: “si creamos redes 
de padres informados, evitaremos 
que los adolescentes recurran a In-
ternet o a adultos inadecuados para 
informarse”.

Para Garita, los jóvenes siempre 
van a recurrir al mundo adulto para 
informarse, ya que todo viene de 
ahí: “lo importante es que se tenga 
acceso a la gente adecuada”.

Por su lado, Silvia siempre tiene a 
José y Diego en sus oraciones: “yo le 
pido a Dios que me dé sabiduría para 
saberlos aconsejar”. Pero no lo deje 
todo al azar, infórmese y sepa cómo re-
accionar. No le niegue a su hijo la opor-
tunidad de estrechar su relación. B

Fuentes:
• Lic. Michelle Kroneberg, psicóloga clínica. Clí-
nica de Servicios Psicológicos. Tel.: 283-0278 y 
853-7198.
• Lic. Carlos Garita, psicólogo. Programa de 
Atención Integral a la Adolescencia. Tel.: 223-
8948.

Adolescencia

Para comunicarse mejor
• No existe una receta para la buena 

comunicación. Lo que funciona con 
un hijo puede que no funcione con 
otro.  

• Escuche a su hijo. Puede ser el me-
jor método de descubrir problemas 
serios que lo afectan.

• Busque espacios de conversación. 
Hablar en el momento y lugar 
adecuados le brinda seguridad al 
adolescente.

• Déle libertades junto con responsa-
bilidades. Si le permite llegar más 
tarde a la casa, también déle una 
tarea doméstica extra.

• Ayúdelo a reflexionar sobre sus de-
cisiones para que sea responsable 
de sus actos. 

• Infórmese de los temas que le inte-
resan.
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Olman Castro/ Periodista / Fotografía: Ronald Pérez
Modelos: Carlos Murillo (papá) y José Carlos 
Murillo (hijo)

El uso de Internet es cada vez más 
común en menores de edad. No 

sólo adolescentes están navegando 
ahí diariamente, incluso niños de 
los primeros años escolares apren-
den a usarla en la escuela. 

Si usted no es un experto en el 
tema, debería instruirse, pues solo 
así garantizará una buena utiliza-
ción de los servicios que la Red 
ofrece como: comunidades virtua-
les tipo Hi5 y myspace,  chats (si-
tios para hablar con otras personas 
mediante texto, voz e imágenes) o 
el corre electrónico (buzón virtual 
para recibir mensajes con archivos 
de imágenes, videos y textos).

Internet es una red gigante de 
computadoras que conecta gente 
e información por todo el mundo. 
Es por eso que en  las redes socia-

les donde se interactúa con otros 
usuarios, el menor de edad puede 
encontrar peligros, si la utiliza sin 
supervisión.

Los mismo controles
Casi como una generalidad, los 

padres advierten a sus hijos que no 
deben hablar con personas extrañas, 
o abrir la puerta a un desconocido 
si están solos en la casa, y que no 
deben dar ninguna información a 
cualquiera que llame por teléfono. 

También controlan a dónde van 
a jugar sus hijos, qué programas de 
televisión ven y los libros y revistas 
que leen. Sin embargo, muchos no 
se percatan que ese mismo nivel de 
supervisión y orientación se debe 
tener cuando ellos se conectan a 
Internet. 

Según la Asociación para la In-
vestigación de Medios de Comuni-
cación de España, en ese país un 30 
por ciento de los niños con 5 años 

No le arrugue la 
cara a Internet

Aunque el uso irresponsable y sin supervisión de varios recursos 
de la Web puede ser peligroso, con esos servicios también puede 

potenciar la relación con sus hijos y conocerlos mejor.

Adolescencia
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usan Internet. En el grupo de los 8 
a los 13 años, el 60 por ciento la 
utiliza, y de los 15 a los 17 años, 
el 75 por ciento de los muchachos 
tienen acceso.  

Del estudio se informó que sólo 
uno de cada tres de los menores, 
que utilizan habitualmente Inter-
net, tiene como objetivo principal la 
búsqueda de información. La mayor 
parte, un 66 por ciento, la concibe 
como una herramienta de ocio; un 
36 por ciento se conecta fundamen-
talmente para chatear; otro 17 por 
ciento para jugar; y, finalmente, un 
13 por ciento para buscar música.   

Aliado también

El “control parental” se refiere 
a aplicaciones o  programas (soft-
ware) que tienen la capacidad de 
bloquear, restringir o filtrar el ac-
ceso a determinada información 
ofensiva para los niños o personas 
susceptibles. 

Empero, actualmente el concepto 
de “control parental” va más allá de 
sólo aplicaciones técnicas y toca el 
tema de educación, formación, co-
municación entre padres e hijos, y el 
manejo correcto de la información.  
El concepto de compartir Internet 
se orienta al diálogo familiar, la re-

A pesar del cansancio, la falta de apoyo o los recursos 
limitados, los padres siempre deben estar dispuestos a hablar 

con sus hijos. 
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 visión de reglas consensuadas den-
tro de la familia y a fomentar el uso 
positivo de las tecnologías. 

Por esto, Internet debe formar 
parte del universo de temas de con-
versación familiar. Además ofrece la 
posibilidad de que usted conozca 
más de los gustos de su hijo median-
te lo que el escribe y coloca en sus 
páginas de Hi5 o blog. Asimismo, le 
permite  ver quiénes son los amigos 
que tiene registrados y con los que 
mantiene comunicación.

Y si usted trabaja o pasa varias 
horas alejado de ellos, puede utili-
zar herramientas como el  MSN Mes-
senger o el correo electrónico para 
esta en constante comunicación con 
ellos cuando están conectados. B

1.  El niño NO debe hacer uso de Internet sin la supervisión cercana de 
un adulto responsable.

2.  La computadora debe estar ubicada en un lugar común del hogar. La 
pantalla debe estar a la vista. 

3.  Navegue, chatee y converse de manera frecuente junto a sus hijos: 
“comparta Internet“. 

4.  Enséñeles a consultarle antes de facilitar datos personales mediante 
correo electrónico, Chat, foros y formularios personales. 

5.  Hable a sus hijos de la sexualidad responsable, ya que pueden encon-
trar contenido para adultos o pornografía en línea. 

6. Elija un sitio adecuado para sus hijos como “pagina de inicio”. Arme y 
supervise  una lista de sitios favoritos. 

7.  Converse con sus hijos de sus amigos y actividades en línea, del 
mismo modo que de otras actividades en las que empiezan a conocer 
personas nuevas.

8.  Enseñe a sus hijos a tener un comportamiento en línea responsable y 
ético, y practique usted mismo el ejemplo. 

9.  Comuníqueles que usted estará al tanto de sus actividades en línea. 
10. Esté atento a lo que sus hijos le informen, escúchelos y acompáñelos 

en estas etapas de descubrimiento. 

Internet puede ser su gran aliada a la hora deco-
municarse con sus hijos.

Adolescencia

Código de 
navegación
segura 
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MySpace es un sitio de inte-
racción social formado por perfiles 
personales de usuarios que inclu-
ye redes de amigos, grupos, blogs, 
fotos, vídeos y música; además de 
una red interna de mensajería que 
permite comunicar a unos usuarios 
con otros y un buscador interno. 
Entre sus posibilidades están el co-
municarse con amigos o familiares, 
el conocer gente, el promocionarse 
o un lugar para encontrar citas.

Hi5 es una comunidad o red vir-
tual fundada en el año 2007. Este si-
tio es famoso por su interactividad, 
pues hace de una simple cuenta de 
usuarios, una especie de tarjeta de 
presentación virtual. El Hi5 posee 
muchas características entre las cua-
les están: fotos, información perso-
nal, amigos, comentarios, videos.

Blog (bitácora en español) es un 
sitio periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más recien-
te, donde el autor conserva siempre 
la libertad de dejar publicado lo que 
crea pertinente. Se utiliza preferente-
mente cuando el autor escribe sobre 

su vida propia como si fuese un dia-
rio, en los que puede recibir cometa-
rios de otros usuarios que lo leen.

YouTube es un sitio  que permi-
te a los usuarios compartir vídeos 
digitales a través de Internet. Es muy 
popular gracias a la posibilidad de 
alojar vídeos personales de manera 
sencilla. Alberga una variedad de 
clips de películas, programas de te-
levisión, vídeos musicales y caseros. 
Los enlaces a YouTube pueden ser 
también colocados en blogs y sitios 
web personales.

MSN Messenger es el progra-
ma de mensajería instantánea más 
popular. Permite utilizar tanto texto 
como imágenes, juegos o intercam-
bio de archivos. También permite 
conversaciones por voz y video me-
diante una cámara digital. 

Flickr es un sitio para compar-
tir imágenes. Puede usarse como 
recursos en diferentes comunidades 
online. Es un servidor personal para 
compartir fotografías personales y 
le permiten al usuario etiquetar las 
fotos. Actualmente  alberga más de 
dos billones de imágenes.

Glosario


