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Resumen 

El actual estudio se llevó a cabo desde una perspectiva cualitativa con un diseño narrativo. 

Su objetivo principal radica en describir las narrativas acerca de la parentalidad y las 

relaciones con pares en gemelas adolescentes. Para alcanzar este propósito se contó con 

la participación de dos pares de adolescentes gemelas, quienes compartieron su 

perspectiva en relación a sus vivencias en lo que respecta a relaciones familiares y 

sociales, durante la etapa de la adolescencia y como hermanas gemelas. La relevancia de 

los aspectos mencionados anteriormente se ha demostrado claramente a lo largo de las 

entrevistas llevadas a cabo en el estudio. Estas entrevistas se caracterizaron por no seguir 

una estructura rígida y, en cambio, se diseñaron como una serie de preguntas abiertas. 

Como resultado de esto, se han identificado varias categorías, incluyendo el significado 

asignado a la historia de las relaciones parentales, el significado atribuido a la búsqueda 

de diferenciación en las relaciones con sus pares, además de dos categorías emergentes: 

el significado asignado a la expectativa del ideal de familia y los significados atribuidos 

al proyecto de vida. De este modo, se presentan aspectos claves sobre las relaciones 

parentales y con los pares. Estos hallazgos destacan su influencia en las dinámicas 

familiares y en la formación de la identidad de las adolescentes.  

Palabras clave: Identidad, adolescencia, parentalidad, familia, padres, relaciones con 

pares, gemelos, proyecto de vida   

 

Abstract 

 

The current study was conducted from a systemic perspective and adopted a qualitative 

approach with a narrative design. Its main objective is to explore and describe the stories 
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and narratives about parenting and peer relationships in adolescent twins. To achieve this 

purpose, two pairs of adolescent twins participated in the study, sharing their perspective 

regarding their experiences with family and social relationships during adolescence and 

as twin sisters. The relevance of the aforementioned aspects was clearly demonstrated 

throughout the interviews conducted in the study. These interviews were characterized by 

not following a rigid structure and, instead, were designed as a series of open-ended 

questions.As a result, several categories have been identified, including the meaning 

assigned to the history of parental relationships, the meaning attributed to the search for 

differentiation in relationships with peers, in addition to two emerging categories: the 

meaning assigned to the expectation of the family ideal and the meanings attributed to the 

life project. Thus, key findings related to parental and peer relationships are presented. 

These findings highlight their influence on family dynamics and identity formation 

among adolescent girls. These aspects have been identified as particularly significant 

among the participants of this research.  

Key words: Identity, adolescence, parenthood, family, parents, peer relationships, twins, 

life project. 
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Introducción 

El propósito de esta investigación, es conocer cómo, los hermanos gemelos, expresan sus 

experiencia, y sus espacios, con las personas más cercanas a ellos como lo son sus padres 

y amigos, por lo tanto planteamos rasgos como el desarrollo de identidad, parecido físico, 

personalidad, gustos, en relación al entorno en el que ellos viven a diario, no obstante es 

importante que estos adolescentes gemelos nos compartan por medio de sus narrativas las 

experiencias vividas con sus progenitores y amigos y el sentido que ellos tienen sobre 

estos estilos, ya que si bien hoy en día es normal ver gemelos, es interesante saber, para 

ellos que significado tiene serlo, cómo se siente, que se experimenta lo que les gusta, que 

le incomoda y por qué. 

          En consecuencia, muchos de estos factores determinarán cómo estos adolescentes 

gemelos proceden a dichas situaciones de su diario vivir, a propósito de sus relaciones 

parentales y relaciones con sus pares, en el cual está directamente involucrado su entorno 

social y la necesidad de su identidad. 

          Es necesario resaltar que este proyecto de investigación cuenta con un enfoque 

cualitativo de diseño narrativo, en el cual se formula una entrevista no estructurada con 

el fin de recolectar información de las experiencias de los participantes de una manera 

más amplia, según sus costumbres, permitiendo indagar más de cerca las perspectivas que 

ellos tienen sobre sus relaciones con los demás y como las describen y las viven. 

         A partir de estas investigaciones surgieron las siguientes categorías: 1. Significados 

atribuidos a la historia de las relaciones parentales. 2. Significado atribuido a la búsqueda 
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de diferenciación dentro de las relaciones con los pares.  Y otras 2 categorías emergentes 

como son: El significado atribuido a la expectativa del ideal de familia, y significados 

atribuidos al proyecto de vida. 

      De este modo se hace necesario resaltar que las categorías sobresalen de las 

experiencias vividas por los Adolescentes gemelos de la ciudad de Bogotá en 

correlaciones de las situaciones experimentadas en el transcurso de sus vidas, las cuales 

fueron detectadas, dentro del desarrollo de este proyecto de investigación, toda vez que 

para ellos es sumamente importante el entorno de su desarrollo identitario con sus padres 

y amigos.  
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1. Planteamiento del problema  

 

El ser humano durante el tránsito por las diversas etapas de vida combina todos los 

factores que lo integran como la etnia, el género, la edad entre otros, además de las 

interacciones en un contexto, estos se van legitimando dentro de un universo simbólico y 

van posibilitando el ordenamiento de las diferentes fases de la vida.  

Así mismo el ICBF menciona que el bienestar de la niñez y la adolescencia está 

enteramente mancomunado a las figuras parentales, desde los principios de empatía y no 

violencia. Esto permitirá, potenciar vínculos afectivos positivos, desde el entorno del 

hogar, lugar que posibilita el aprendizaje de normas y valores; allí donde niños y niñas y 

adolescentes sienten que sus particularidades y necesidades son reconocidas, se trata de 

una educación no violenta, aprovechando oportunidades y apoyos sociales del entorno 

(ICBF, 2021). 

Según la revista Semana (2022), de acuerdo con estudios realizados como “ el 

perfil de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental en Colombia” determina que  

una tercera parte de los niños y adolescentes viven con solo uno de sus padres y más de 

un millón no vive permanentemente con ninguno de los dos, así estén los padres vivos, 

desde allí se evidencian alertas que se presentan en los menores cuando han pasado por 

algún tipo de abandono  en la primera etapa de la vida y  en la adolescencia  generando 

dificultades para el aprendizaje, baja autoestima, necesidad de ser aceptados, miedo al 

rechazo, a veces son víctimas del maltrato de otras personas, timidez, rebeldía, 

inseguridad y desconfianza como lo señala Sandra Camacho decana del colegio de 

psicología de Único.   
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Según Márquez y su grupo Compas (Competencias parentales).En la actualidad 

se observa en diversos países del mundo, la problemática en las competencias parentales  

que proporcionan los padres a sus hijos desde la infancia, destacando la falta de interés 

en los hogares, donde los padres se centran en sus trabajos delegando el cuidado de sus 

hijos a terceros, por lo que, como parte de este proceso se determina que las niñas y niños 

no son independientes permitiendo una conducta inadecuada para forjar su personalidad, 

además de que es imprescindible la guía de sus padres para la estimulación de habilidades, 

cognitivas, motrices, afectivas, sociales entre otras. La escasa empatía y capacidad para 

brindarle una adecuada formación a los hijos, reflejan las falencias en el manejo de las 

emociones y actitudes de los padres, lo que denota un problema al momento de ejercer 

las funciones parentales (Márquez, 2022, p. 11)  

En un estudio realizado en Colombia donde miles de niños y adolescentes que no 

están al cuidado del padre o la madre o porque son huérfanos, han sido abandonados 

parcial o totalmente abandonados entre otras múltiples condiciones, esto lleva a que los 

padres no asuman su responsabilidad como cuidadores. El desarrollo de esta investigación 

se realizó con diferentes actores sociales conocedores de la problemática y que trabajan 

con los menores de edad que no están al cuidado de sus padres o están en alto riesgo de 

perderlos. Allí se utiliza los datos de la encuesta Nacional de demografía y salud, del 

último censo Nacional de población y del sistema de información del Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar, determinando las siguientes condiciones: Se observa 

que el (57 %) de los niños y adolescentes de 0 a 15 años viven con ambos padres, el (33,1 

%) vive solo con la madre o solo con el padre (30%) y un (7,8 %) no viven con el padre 

ni la madre. El problema de los niños y adolescentes que no están al cuidado de los padres 

es de magnitudes significativas, es preocupante que una tercera parte de los menores 

vivan solo con uno de sus padres y que más de un millón no viva permanentemente con 
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ninguno de los dos, así este ellos vivos, a pesar de su importancia este tipo de problemas 

se ha invisibilizado y no hay suficiente conocimiento, ni conciencia sobre la gravedad del 

mismo, ni por parte del estado ni de la sociedad (Duran & Valoyes, 2019)  

Las competencias parentales constituyen una herramienta necesaria para el 

desarrollo de los estilos de crianza, los cuales son considerados patrones necesarios para 

el fortalecimiento de la formación integral de la niñez. En este sentido, La apreciación 

personal, la seguridad, la confianza son el resultado de un ambiente familiar sano, donde 

se debe evidencia la tolerancia, el respeto a sí mismo y demás valores; por lo que, es 

preciso señalar que como elemento fundamental dentro del núcleo familiar debe existir 

una comunicación abierta y continua, con el propósito de que se expresen con libertad los 

sentimientos y las emociones. Y es a partir de estos supuestos, donde los estilos de crianza 

representan un importante aspecto en el desarrollo de las familias, al incidir directamente 

en la conformación de la identidad y autonomía de los niños. Es aquí donde resalta el rol 

de los cuidadores habituales, ya que de estos dependen, de manera especial, los primeros 

pasos para establecer los parámetros formativos de los hijos. Con el paso de los años, 

estos estilos educativos parentales han sufrido grandes cambios y transformaciones que 

responden a las exigencias y patrones que presenta la sociedad, pero que siguen siendo 

un elemento clave para el desarrollo potencial de las niñas y niños. (Márquez et al. 2022) 

Según el DANE (2020) la composición de los hogares influye sobre la distribución 

de las actividades de cuidados y apoyos entre sus integrantes, 53,3 % de las personas 

cuidadoras viven en hogares nucleares con hijos, 40.3 % en hogares extensos y el resto 

en hogares compuestos o nucleares sin hijos. El núcleo familiar es el principal proveedor 

de cuidados y apoyo, los hombres cuidadores son en 59% de los casos jefes del hogar, 6,8 

% son esposos o cónyuges de la jefa del hogar y 23.4 % son hijos del jefe o jefa del hogar. 

En el caso de las mujeres cuidadoras 21.2 % son jefas de hogar, 45.3% esposas o cónyuges 
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del jefe de su hogar y 22 % son hijas del jefe o jefa del hogar. El resto de las personas 

cuidadoras (10.5 %) corresponden a otros parentescos con el/la jefe/a del hogar y personas 

sin relación familiar.  Las personas de 14 años o menos reciben cuidados de sus padres o 

sus abuelos dependiendo del tipo de hogar en el que habitan. Cuando alguno de sus padres 

es el jefe o la jefa del hogar, reciben cuidados de sus madre o padre en el 9.28% de los 

casos. Sin embargo, cuando viven en la casa de sus abuelos el cuidado se reparte, 26.5 % 

proviene de los abuelos y 56.9 % de sus padres o tíos (p. 27, 28).  

Estas cifras dan a conocer que las figuras familiares son un determinante en el 

cuidado parental de los adolescentes y depende de su sistema relacional y organización 

jerárquica del sistema familiar y así mismo será los roles de los cuidadores parentales.    

Cuando se llega a la etapa del desarrollo del ser humano que es la adolescencia, 

allí la comunicación entre padres, madres y personas cuidadoras con hijos e hijas tiende 

a ser más difícil. Incluso en aquellas familias en las que existía una buena relación durante 

la infancia, son frecuentes las quejas de padres y madres por la dificultad que tienen para 

dialogar con sus progenitores. Este distanciamiento se debe a la aparición de una serie de 

barreras de las que pudieron ser generadas tanto por personas adultas como por los 

mismos adolescentes. No es secreto que durante la adolescencia se presentan diversos 

cambios bruscos donde se genera tristeza constante, falta de motivación, por lo que se 

pueden presentar algunas conductas de riesgo como consumo de spa y alcohol, o 

conductas sexuales de riesgo. Sin embargo, en esta etapa de la vida se van desarrollando 

nuevas capacidades físicas y psicológicas que aumenta en el tiempo la responsabilidad y 

madurez. (ICBF, 2018, p.20) 

Cuando las relaciones parentales se dan en un solo hijo es una tarea difícil, pero 

es más difícil cuando se debe hacer en 2 hijos y el caso es que son idénticos, se está 

hablando de gemelos.  
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Como lo explica Claudia Cerón de Colsanitas, en Colombia existe una red de 

apoyo y es la Liga de los múltiples creada por Juan Pablo Berna y su esposa María Danuta 

Galazka, quienes tienen trillizas. Esta Liga agrupa a más de seis mil familias colombianas, 

en donde hay cerca de 12,000 partos múltiples al año, según datos de la entidad. Según 

explica Berna presidente de la Liga es “lo primero que deben saber los padres de familias 

múltiples es que sus hijos pueden ser idénticos o parecidos, pero que cada uno es un 

individuo con identidad propia y que, como tal, se debe respetar” sobre la base de esta 

individualidad se debe dar la crianza. Añadiendo a este apartado está el doctor Darío 

Botero pediatra puericultor adscrito a Colsanitas, quien afirma que “ la psicología 

moderna recalca la necesidad de tener la claridad de que los gemelos son parecidos 

físicamente, pero cada uno es un ser humano diferente, es ideal que desde el embarazo se 

vaya creando una relación con cada una/o para que su crianza no sea igual, porque cada 

uno va a tener una personalidad propia, cada uno va a plantear un reto diferente, porque 

la crianza individualizada es más demandante pero necesaria, para que cada uno de los 

hijos tenga una realización personal acorde con sus fortalezas y debilidades. (Cerón, 

2021)  

Los sistemas de creencias parentales, particularmente para la comprensión del 

desarrollo infantil son formados en el cruce entre las experiencias diarias de los padres y 

algunas veces, con la participación de especialistas que circulan a través de los canales de 

comunicación social. (Machado & Uchoa, 2010, p 343). Según la psicoterapeuta familiar 

Laura Gutman cuando ya se ha superado la etapa de lactancia en la primera infancia y los 

bebés se han convertido en jóvenes, sigue existiendo el desafío de cuál es la mejor manera 

de criarlos a ambos, cada niño/a es diferente y como tal va a necesitar un estilo distinto 

de cuidado, alimentación, de juego, de afecto o de compañía, mirar a cada hijo en 

particular dará la indicación precisa de saber lo que necesita. La hermandad depende de 
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la capacidad de los padres para atender las necesidades individuales sin etiquetarlos. 

(Gutman, 2020).    

1.1 Formulación del problema  

 

 A partir del contexto social y familiar de los gemelos en cuanto a su etapa del 

ciclo vital, puntualmente la adolescencia, se producen cambios significativos que van 

determinando sus interacciones y estilos de vida. En este sentido, este estudio busca 

resolver la siguiente pregunta de investigación, ¿cuáles son las narrativas sobre 

parentalidad y relaciones con pares de gemelos adolescentes? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos General 

Describir las narrativas sobre parentalidad y relaciones con pares de gemelos adolescentes 

para contribuir en el conocimiento sobre las interacciones que establecen estas personas 

con sus figuras parentales y a nivel social.     

2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la historia de las relaciones parentales establecidas por los participantes 

del estudio.   

 Identificar las características de los roles familiares en los gemelos adolescentes. 

 Explorar cómo la parentalidad y las relaciones con pares pueden contribuir en 

aspectos de la identidad de los participantes.  
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3. Justificación 

 

La presente investigación llevará a una visualización socio-parental en la construcción de 

las relaciones parentales con los hijos gemelos, con el fin de explorar junto a ellos las 

relaciones con sus pares y describir la singularidad de cada adolescente que forma ese par 

gemelo.  

Como lo afirma Franklin (2016) Durante los últimos años, el auge de las técnicas 

de reproducción asistida y la postergación de la modernidad por parte de la mujer, entre 

otros factores, han hecho más frecuente las gestaciones múltiples y, entre ellas, las de 

gemelos y mellizos. Este fenómeno implica mayores posibilidades de interactuar con 

gemelos y sus familias y, de ahí la importancia de dar a conocer estudios, teorías, 

experiencias y orientaciones que se han de tomar en cuenta en el marco de la crianza. 

Desde el día que a una familia le anuncian que serán “dos” se pueden desencadenar 

sentimientos ambivalentes de incredulidad, temor, negación y múltiples dudas e 

interrogantes acerca de si se tiene la capacidad para criar múltiples al mismo tiempo. (p. 

15)  

La investigación permite indagar aspectos desde las fases del desarrollo social de 

los gemelos en sus vínculos parentales para llegar así a adaptarse o no a las esferas 

sociales e integrar sus fortalezas y debilidades, fomentando su individualidad. 

A nivel social, la parentalidad que produzcan estos padres la podrán implantar de 

manera experiencial y vivencial a sus próximos hijos. Franklin (2016) expone que  existe 

una tendencia a que biológicamente el 17 % de los gemelos tienen gemelos, esta herencia 

se transmite tanto por vía materna como paterna, pero se expresa en las mujeres, es decir, 

las mujeres que tengan gemelos en su familia (Por herencia ascendente) mostrará mayores 
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probabilidades de concebirlos que las mujeres que no tengan antecedentes de gemelos en 

la familia, en el caso de quien sea el padre quien tenga antecedentes familiares de 

gemelos, esa mayor probabilidad será transferida a su hija. (p.19)  

La parentalidad como parte de los recursos que tienen los padres de familia para 

interactuar con sus hijos y como objetivo de cuidar y satisfacer las necesidades de aquellos 

dentro de su desarrollo evolutivo, brindan herramientas de afecto, educación, 

socialización y protección hacia sus infantes o jóvenes. y es desde allí que Como ejercicio 

en la formación académica e investigativa se contribuye a orientar, ampliar e identificar 

aspectos relacionados con la parentalización en grupos de gemelos debido al 

desconocimiento de esta problemática dentro de la ciudad de Bogotá y a nivel nacional 

del país Colombia, donde familias con hijos adolescentes gemelos viven el día a día al 

reconocimiento, orientación y atención en habilidades parentales para brindar una calidad 

de vida óptima a sus hijos un vitelinos. Siendo de gran importancia para la ciencia como 

lo es la psicología en la proyección de nuevos conocimientos y el pensamiento crítico que 

se tiene ante estas posibles consecuencias positivas y negativas de la parentalidad.  

Desde esta concepción se brindará una perspectiva clara en cada narrativa 

presentada para visualizar los posibles efectos de interacción que conlleva a tener una 

parentalidad sana o desligada en estos jóvenes gemelos.   

El siguiente trabajo de investigación se anexa con los principios de la línea de 

investigación denominada: Investigación, intervención y cambio en contextos sistémicos. 

Dicha línea pertenece al grupo llamado: Escuela: Sistema complejo de la facultad de 

psicología de la universidad Antonio Nariño, es un proyecto que genera conocimiento de 

primera mano, narrada por las hermanas gemelas, las cuales contribuyen para la 

formación profesional de las investigadoras.   
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4. Marco Teórico 

4.1 Familia  

Según Minuchin (2003) la familia es una unidad social que enfrenta una serie de tareas 

de desarrollo. Estas difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias culturales, 

pero poseen raíces universales. El niño y la familia crecen en conjunto, y la acomodación 

de la familia a las necesidades del niño delimita áreas de autonomía que él experimenta 

como separación. Para ese niño particular se crea un territorio psicológico y transaccional. 

Es por ello que la estructura familiar como forma de organización se va a definir como el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia. Una familia es un sistema que opera a través de pautas 

transaccionales. Las transacciones repetidas establecen pautas acerca de qué manera, 

cuándo y con quien relacionarse, y estas pautas apuntalan el sistema. Cuando una madre 

le dice a su hijo que beba su jugo y este obedece, esta interacción define quien es ella en 

relación con él y quién es él en relación con ella, en ese contexto y en ese momento. (p. 

86)  

     Dentro de las otras definiciones de Minuchin están las estructuras familiares 

existen funciones importantes que se caracterizan dentro del sistema familiar. El sistema 

familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus subsistemas. Los 

individuos son subsistemas en el interior de una familia. Los subsistemas pueden ser 

formados por generación, sexo, interés o función. Cada individuo pertenece a diferentes 

subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades 

diferenciadas. Un hombre puede ser un hijo, sobrino, hermano mayor, hermano menor, 

esposo, padre, y así sucesivamente. En diferentes subsistemas se incorpora a diferentes 
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relaciones complementarias. Las personas se acomodan en forma de caleidoscopio para 

lograr la reciprocidad que posibilita las relaciones humanas. El niño debe actuar como un 

hijo como su padre actúa como un padre; y cuando el niño lo hace es posible que deba 

ceder el poder del que disfruta cuando interactúa con su hermano menor. La organización 

en subsistema de una familia proporciona un entrenamiento adecuado en el proceso de 

mantenimiento del diferencial "yo soy", al mismo tiempo que ejerce sus habilidades 

interpersonales en diferentes niveles, y es allí donde se deben tener en cuenta los límites 

y como es el manejo del subsistema parental (p. 88).  

4.2 Límites en la familia 

Los límites de un subsistema están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan, y de qué manera. Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites 

de los subsistemas deben ser claros. Deben definirse con suficiente precisión como para 

permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin 

interferencias indebidas, pero también deben permitir el contacto entre los miembros del 

subsistema y los otros. La composición de subsistemas organizados alrededor de las 

funciones familiares no es tan significativa como la claridad de los límites. La función de 

los límites reside en proteger la diferencia del sistema. Todo subsistema familiar posee 

funciones específicas y plantea demandas específicas a sus miembros, y el desarrollo de 

las habilidades interpersonales que se logra en ese subsistema, es afirmado en la libertad 

de los subsistemas de la interferencia por parte de otros subsistemas (Minuchin, 90-91)  

Según Cuervo se han encontrado estudios al tratar de definir a la familia por lo 

cual se han ofrecido varios criterios destacando los de:  consanguinidad o parentesco, en 

el cual se define como familia aquellas personas que tengan lazos consanguíneos, ya sean 

qué vivan o no en la misma casa. Esta forma de conceptualizar ha sido criticada por dejar 

afuera a padres e hijos adoptivos, a las parejas de los padres que se vuelven a casar e 
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incluso a la familia política de algunos de los miembros del matrimonio; Cohabitación: 

el cual sostiene que la familia está compuesta por todos los integrantes que viven bajo un 

mismo techo independientemente que tengan vínculos consanguíneos o no. Este criterio 

deja fuera de la definición de familia en algunos casos a elementos de la familia extensa 

o incluso a los mismos padres cuando no viven en el hogar; por último, los lazos afectivos: 

donde se considera como familia a todos aquellos individuos con los cuales el individuo 

guarda una relación afectiva estrecha, sin necesidad de que tengan relaciones de 

consanguinidad, parentesco o cohabite bajo un mismo techo, aunque aquí se corre el 

riesgo de ampliar el concepto de familia (Cuervo, 2007, p. 6). 

4.3 Tipos de Familias  

Una familia se caracteriza por el número y tipo de sus miembros, porque 

una familia es un grupo de personas que están emparentadas por sangre o viven bajo el 

mismo techo. Según Guzmán (2017) las familias están divididas por grupos de la 

siguiente manera: Nuclear quien se está conformada por los padres e hijos; Extensa donde 

se incluyen los abuelos padres de los progenitores, tíos, primos y demás parientes; 

Compuesta donde hay miembros que tienen vínculos consanguíneos con solo uno de los 

miembros de los progenitores que han originado una nueva familia; Monoparentales 

formados por un padre o una madre y sus hijos, en este caso padres viudos o solteros. (p. 

5)  

4.4 Parentalidad 

La parentalidad es aquella que promueve vínculos afectivos sanos, protectores y estables; 

que proporciona un entorno educativo estructurado en rutinas y hábitos, a través de los 

cuales se transmiten de modo flexible normas y valores; que proporcionan estimulación, 

apoyo y oportunidades de aprendizaje; que se basa en el reconocimiento de los logros y 
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capacidades de los hijas e hijos y en su acompañamiento en la vida cotidiana, todo ello 

en un entorno libre de violencia física, verbal y emocional. A su vez, el enfoque de la 

parentalidad tiene en cuenta las necesidades que presentan las figuras parentales para 

poder realizar adecuadamente su tarea educativa. La complejidad de la tarea de ser padres 

y madres requieren desarrollar en las personas que están a cargo del cuidado y educación 

de los hijos e hijas una serie de capacidades o competencias que comprenden, además de 

las propiamente educativas, la que reflejan el modo en que dichas personas perciben y 

viven su rol parental, su capacidad de buscar apoyos que le capaciten para un 

funcionamiento familiar lo más autónomo posible y las competencias que van asociadas 

a una buena madurez personal y a capacidades resilientes, tanto a nivel familiar como 

personal, que permitan gestionar sus vidas aun en situaciones adversas  (Rodrigo et al, 

2015, p. 27-28).  

4.5 Adolescencia y Relaciones con pares 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) la adolescencia es la 

fase de la vida que va desde la niñez a la edad adulta, ósea desde los 10 hasta los 19 años. 

Representa una etapa singular del desarrollo humano y un momento importante para 

sentar las bases de la salud. Los adolescentes experimentan un rápido crecimiento físico, 

cognitivo y psicosocial, esto influye en cómo se sienten, piensan, toman decisiones e 

interactúan con su entorno. A pesar de que la adolescencia es una etapa saludable, se 

consideran otros riesgos como enfermedades, muertes y traumatismos a causa de la 

relación con alimentos, la actividad física, el consumo de sustancias psicoactivas y la 

actividad sexual, como pautas de su comportamiento.  

La adolescencia se caracteriza de cambios que afectan todos los aspectos 

fundamentales de una persona, modificando la estructura corporal, los pensamientos, la 

identidad y las relaciones que tienen la familia y la sociedad; Este periodo de transición 
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se da entre la infancia y la adulta entre los 11-12 años y los 18-20 años aproximadamente. 

(Moreno, 2007, p. 13)  

El término adolescencia según Nardone et al. (2005) designa comúnmente el 

periodo de la vida de una persona en el que todavía no posee ni un cuerpo ni una mente 

bien definidos y no es autónomo en la organización de su existencia. Esta fase de la vida 

sufre una progresiva permanencia en el seno del contexto familiar, dilatando y 

disminuyendo enormemente el proceso de conversión en adultos, se hace una referencia 

de una larga adolescencia hasta la edad de 35 años, y es una realidad cotidiana encontrar 

jóvenes adultos con problemáticas adolescentes. Tanto la medicina como la psiquiatría y 

las diferentes escuelas de medicina están de acuerdo en considerar que la adolescencia es 

una etapa difícil y atormentada por los diferentes factores internos en la persona:  

1. Los cambios corporales ligados a la maduración sexual. 

2. Las tormentas emocionales derivadas del aumento de secreciones hormonales que 

orientan la afectividad hacia el grupo de semejantes y del sexo contrario. 

3. Los procesos cognitivos que permiten las primeras formas de razonamiento 

abstracto y por lo tanto, la posibilidad de representarse una realidad distinta de la 

vida, de emprender críticas y desacuerdos, discusiones a la experiencia cotidiana. 

(p. 41) 

Desde un punto de vista estrictamente evolutivo, es evidente que el ser humano 

llega entre los 12 y los 19 años, a un momento de fuertes cambios físicos y psicológicos, 

pero no hay que dar por descontento que esto conlleve consecuencias catastróficas. El 

adolescente se esfuerza en la revisión de la imagen de sí mismo y en la definición de su 

nueva posición en el mundo. Para dar respuestas a preguntas como ¿Quién soy yo?, ¿Que 

hago aquí? La construcción de este mapa mental, útil para orientar su camino, se realiza 

con la contribución fundamental de mensajes que provienen de los contextos de 
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pertenencia más importantes, entre los cuales la familia desempeña un papel determinante 

(Nardone et al, 2005, p.42). 

Para Barbosa y Ospina (2020) una persona suele chocar con algunas normas o 

visiones del mundo. Como resultado, los jóvenes y sus familias tienen que afrontar 

cambios de adaptación. En general, los jóvenes se encuentran en un proceso de 

consolidación identitaria. Un factor importante para los adolescentes son las relaciones 

con los compañeros. Porque este es el momento en que las personas comienzan a 

compartir su nueva visión del mundo sobre la vida con los demás. Como resultado, 

pertenecen a diferentes grupos sociales. Todo esto crea en los jóvenes una necesidad de 

pertenencia y aceptación.  

4.6 Gemelos 

Existen 2 tipos de embarazos gemelares, están los gemelos idénticos o monocigóticos 

(tienen su origen en un solo óvulo fecundado) y representan un 30%, es decir se originan 

de la separación de un solo óvulo fertilizado en dos masas de material embrionario; 

cuando la separación es incompleta da origen a los siameses. Según Cortés (2014) La 

relación entre gemelos es la relación más estrecha que conocen los humanos, en buena 

parte de los gemelos vivos esto es una experiencia cotidiana, la sensación de tener un 

vínculo muy especial con el otro y la necesidad de mantener el contacto para sentirse 

cerca. Esta relación tiene su origen en el tiempo compartido durante el embarazo. 

Mientras que para la gran mayoría de los humanos la primera relación en vida es con la 

madre, para los gemelos la situación es diferente. Al convivir en el vientre de su madre 

desarrollan una relación sumamente estrecha entre sí; con mucha frecuencia los gemelos 

describen la relación intrauterina con su gemelo como una vivencia fusionar; en el 

contacto con el otro se sienten completos, las sensaciones dominantes son de amor y de 

una felicidad compartida, y tienen lugar en un estado atemporal que parece durar 
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eternamente. Predomina la sensación de “nosotros” y aún no tiene lugar un proceso de 

individualización, las vivencias de gemelos y de mellizos no varían de forma sustancial, 

sus palabras a veces recuerdan una sensación del paraíso, los recuerdos de esta etapa 

suelen ser de gran belleza y felicidad compartida. (p. 61)  

En las ecografías en cuatro dimensiones de embarazos gemelares se puede 

observar sus variadas interacciones, durante la segunda mitad del embarazo; se tocan, 

reaccionan, se golpean y se abrazan. Y con cada interacción se fortalece aún más el 

vínculo entre ellos. En la gran mayoría de ellas se observan relaciones vitales y amorosas, 

pero a veces también hay relaciones donde uno es más dominante y el otro más pasivo o 

sumiso (Cortes y Bourquin 2014, p. 61). 
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5. Marco metodológico 

5.1 Tipo de estudio 

Esta investigación es planteada hacía un corte de investigación cualitativo, ya que 

requiere de entrevistas con adolescentes gemelos, los cuales contarán el contexto en el 

cual se han desarrollado sus vivencias alrededor de sus emociones, creencias, desarrollo 

físico, estereotipos, características, pensamientos entre otros aportes, que serían de suma 

importancia para la investigación, dado que este tipo de relatos es lo que sustenta la 

subjetividad de las personas y el estudio cualitativo de esta investigación.  

Según Mejía (2004) La investigación cualitativa es el procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para 

comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, 

pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a 

un determinado fenómeno. El objeto de la investigación cualitativa es el conocimiento 

del significado que tiene una acción para el sujeto. Se trata de datos referenciales, de vidas 

personales que se articulan dentro de un determinado contexto social. El significado de la 

acción solo puede ser comprensible en una cierta relación, en una estructura, entendemos 

la intención a partir del contexto social, en la interacción social que va del todo social al 

sujeto y de este a la estructura social. (p. 282) 

5.2 Diseño   

Esta investigación está diseñada de forma narrativa, dando uso a entrevistas no 

estructuradas con el fin que los entrevistados narran de forma libre y espontánea todo tipo 

de vivencias asociadas, a sus propias biografías, este tipo de investigación cobra mucha 

importancia para la innovación cualitativa ya que por medio de estas expresiones 

narrativas se conocen más de cerca los significados enmarcados de la vida de cada uno 

de los entrevistados. 
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Inicialmente, la conversación implica atender al otro, no como individualidad sino 

como sujeto que se altera o que está en capacidad de ponerse de acuerdo para alcanzar 

consensos. En la narrativa el interlocutor, se espera que el otro a medida que emite su 

relato guarde distancia, desconociendo que se trata de un proceso de interacción 

comunicativa. Así, las características que posee el acto de narrar y que está presente en 

todas las propuestas de fundamentación de los seguidores y propulsores de la 

investigación narrativa son: interpretar y comprender (p. 63). En otras palabras, la 

investigación narrativa es la configuración y reconfiguración de una experiencia de vida; 

es la clave para la construcción de significado de la experiencia y de los acontecimientos 

vividos (Quintero, 2018) 

5.3 Técnica para recolectar información 

La entrevista libre corresponde a  una  entrevista individual no estructurada, toda vez que el o los 

entrevistadores buscan la forma más apropiada para obtener información acerca del tema de 

interés de la investigación, generando por medio de los conversatorios buscar temas que propicien 

el surgimiento de más preguntas, de manera en que los entrevistados expresen  en  forma dinámica  

sus opiniones libres acerca del objetivo de la investigación  y revelando sentimientos, 

pensamientos, emociones, conductas de forma apropiada y auténtica a nuestra necesidad. 

Finalmente, el ideal consiste en que la persona entrevistada pueda expresar con autenticidad en 

forma libre sus opiniones sobre la investigación abordada. (Báez & Pérez, 2007; Sánchez, 2008). 

Esta entrevista también es llamada informal conversacional o no estructurada, las 

preguntas se formulan en torno a un asunto que se explora ampliamente, sin usar ninguna guía 

que delimite el proceso. No se espera obtener información sistemática sino por el contrario, captar 

el margen de variabilidad en la información que reportan las personas. Esta modalidad es 

pertinente al comienzo de una investigación; cuando el objetivo es aclarar o entender mejor una 

situación sobre la que se están realizando observaciones; y cuando se necesita explorar de manera 

general el lenguaje y el comportamiento de un grupo. Es igualmente útil cuando se espera que el 
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entrevistado elabore libremente una narración detallada de algún evento particular, con poca 

intervención por parte del entrevistador. Esta modalidad de entrevista individual no estructurada 

es también conocida como entrevista narrativa (Bonilla y Rodríguez, 2005, p.162).  

5.4 Participantes del estudio  

Los participantes de esta investigación serán seleccionados por medio de una técnica de 

muestreo intencional, donde se seleccionaron 2 pares de adolescentes gemelas de 14 y 18 

años de edad, habitantes de la ciudad de Bogotá ; limitando la muestra solo a estos casos 

en particular , los cuales se da una interacción verbal por medio de entrevistas y así 

conocer las experiencias en cuanto a sus relaciones parentales y con pares, de este modo 

se logra un acercamiento más seguro con ellos, teniendo en cuenta que su identidad será 

reservada.  

5.5 Caracterización de los participantes  

Los nombres de los participantes han sido modificados con el fin de proteger su identidad.  

Nombre Edad Ocupación  Escolaridad  

Edna 13 Años Estudiante Bachillerato  

Mónica  13 Años Estudiante Bachillerato  

María 16 Años Estudiante Bachillerato  

Daniela 16 Años Estudiante Bachillerato  

 

5.6 Procedimiento 

En una primera fase, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura relacionada 

con gemelos adolescentes con el propósito de obtener una comprensión general de la 

problemática. Subsecuentemente, se procedió con la selección de participantes, 

identificando a las gemelas adolescentes que cumplían con los criterios de inclusión en la 
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investigación y que contaban con la disponibilidad de tiempo, así como el permiso de sus 

padres debido a su condición de menores de edad. 

En un tercer paso, se gestionó la obtención de las firmas del consentimiento 

informado y asentimiento informado, el cual se presentó físicamente a los padres de 

familia. Este proceso incluyó una lectura detallada y la firma del documento, abordando 

cualquier inquietud que pudiera surgir tanto en las participantes como en sus padres 

respecto al tema. 

Posteriormente, se llevaron a cabo seis encuentros con los dos pares de gemelas. 

Cada encuentro se desarrolló de manera individual, con la elección de un par de gemelas 

para cada sesión. Se realizaron dos encuentros por gemela, concluyendo con un tercer 

encuentro destinado a expresar agradecimiento y despedida por el tiempo brindado. 

En quinto lugar, los encuentros se programaron los días sábados y domingos, 

ajustándose a la disponibilidad de tiempo de las participantes y por disposición de sus 

padres. La duración de cada encuentro fue de aproximadamente 1 hora y 40 minutos, 

durante los cuales se estableció una introducción y rapport con las gemelas. Se aplicaron 

preguntas abiertas para explorar sus experiencias, percepciones y relaciones. 

Cada encuentro fue confirmado previamente por vía telefónica, asegurando así la 

comodidad y privacidad en el espacio proporcionado por las madres de familia, 

generalmente el cuarto de las gemelas. Aunque las madres de familia no estuvieron 

presentes durante las entrevistas, se autorizó la presencia de la hermana mayor de edad y 

la abuela, quienes estuvieron disponibles en caso necesario.   Se utilizó una grabadora de 

voz para registrar las entrevistas, contando con el previo consentimiento de los padres y 

las participantes. 

Finalmente, para llevar a cabo el análisis de las entrevistas, se procedió con la 

transcripción y codificación de las mismas. Se llevó a cabo una sesión de 
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retroalimentación en el último encuentro para verificar la precisión de las respuestas 

proporcionadas por las participantes. 

5.7 Consideraciones éticas 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. la entrevista en la investigación cualitativa, indexen- 

decentemente del modelo que se decida emplear, se caracteriza por los siguientes 

elementos: tiene como propósito obtener información en relación con un tema 

determinado; se busca que la información recabada sea lo más precisa posible; se pretende 

conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el 

entrevistado debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la 

que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una comprensión profunda 

del discurso del entrevistado (Díaz y Torruco, 2013, p. 163). 

Teniendo en cuenta que lo importante es proteger la identidad del participante se 

diligencia el consentimiento informado donde claramente están expuestos los objetivos, 

metodología y procedimientos que se requieren lograr con los participantes de esta 

investigación.  Dado esto según lo expone la ley 1090 del 2006 donde define lo siguiente: 

Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la 

información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. 

Revelaran tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que 

no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u otros. Los psicólogos informarán a 

sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad”. (Ley 1090, 2006, p. 3) 

Estableciendo la legalidad de la entrevista definida teóricamente y derechos de los 

entrevistados ante su protección y confidencialidad se definen los siguientes artículos del 
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código deontológico y Bioético que reglamenta el ejercicio profesional de los psicólogos 

que manejan esta investigación: 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. (p.17)  

Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o 

encubierta. Este solo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones: a) Que el 

problema por investigar sea importante; b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho 

tipo de información; c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar 

a los participantes la información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de 

la investigación (p. 18). 
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6. Análisis de resultados 

 

Los resultados obtenidos de las entrevistas se organizaron en 4 categorías, de la siguiente 

manera: Significados atribuidos a la historia de las relaciones parentales; Significados 

atribuidos a la expectativa del ideal de familia; Significados atribuidos a la búsqueda de 

diferenciación dentro de las relaciones con los pares; Significados atribuidos al proyecto 

de vida. De tal manera en los eventos significativos se evidencia el acercamiento parental, 

el modelo futuro de familia, la necesidad de diferenciación de identidad y el sentido de 

vida que se da en las narrativas de hermanas gemelas adolescentes, por medio de la 

parentalidad y las relaciones con pares.  

6.1 Definición de categorías 

CATEGORIZACIÓN DEFINICIÓN 

Significados atribuidos a la historia de las 

relaciones parentales  

 Se identifica la historia de cómo se ha dado 

el trato parental hacia las participantes, por 

medio del acercamiento con sus padres y la 

comparación en cuanto a gustos, premios y 

castigos.  

Significados atribuidos a la búsqueda de 

diferenciación dentro de las relaciones con 

los pares 

Se caracteriza por la búsqueda de identidad 

por medio de la diferenciación entre amigos, 

padres y otros hermanos que no son gemelos.   
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Significados atribuidos al ideal de familia 

(Categoría emergente)  

 

Se evidencia en esta categoría como las 

participantes visualizan un modelo de 

familia, dando una idealización de la vida 

familiar, respecto a sus interacciones con los 

padres en el pasado y presente.   

Significados atribuidos al proyecto de vida 

(Categoría emergente)  

Se da a conocer la importancia de la 

orientación y el sentido de vida en cuanto a lo 

personal, familiar y social, en el futuro de las 

participantes.  

 

6.2 Matriz de análisis cualitativo 

 

Significados atribuidos a la historia de las relaciones parentales 
 

Preguntas orientadoras Respuesta Interpretación 
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¿Recuerda si tus padres 

siempre compraban cosas 

iguales para ustedes, cómo se 

sentían? 

 

Edna: “Si, ellos lo hacían 

cuando era chiquita y se 

me hacía normal, pero ya a 

esta edad no, como a partir 

de los 8 años ya no me 

gustaba que nos vistieran 

igual y que nos 

confundieran, si es cierto 

que Mónica y yo somos 

hermanas, pero en 

personalidades somos 

diferentes, tenemos gustos 

diferentes”  

Mónica: “A veces, eso fue 

cuando estábamos 

chiquitas, pues en las fotos 

que mi mama me mostro se 

veía bonito, pero ya no me 

gustaría, es que hay gente 

que nos confunde y no”  

María: “Si, siempre todo, 

nos sentíamos bien cuando 

éramos pequeñas, ya no 

nos gusta nada de eso, ya 

Se evidencia que los padres 

tienden a vestir a sus hijos 

similares, siendo más importante 

la apariencia que el desarrollo de 

los mismos; afectando su salud 

emocional y el desarrollo de su 

propia identidad.  

Según Franklin (2016) Cada ser 

humano es un ser único, cuenta 

con su propia personalidad, sus 

intereses, sus pensamientos y sus 

sentimientos. Los gemelos no son 

la excepción. Ellos pueden verse 

iguales, pero no son la misma 

persona, de tal manera el trato 

dado debe ser diferente, los 

gemelos nunca son idénticos en 

todos los sentidos y hay formas de 

diferenciarlos. (p. 72)  

También se afirma que se debe 

evitar vestirse iguales. Dejar que 

elijan su ropa, su peinado, su 

bolso o mochila para el colegio, 

de esta manera es importante 
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me da pena vestirnos igual, 

no me gusta eso” 

Daniela: “Si, cuando 

éramos pequeñas más que 

todo, como hasta los 8 

años nos vistieron y 

compraron todo igual, a mí 

no me gustaba me daba 

pena; ahora de grande me 

he vestido con mi hermana 

gemela dos veces igual, 

pero siempre me ha 

gustado vestirme diferente 

a ella, pero cuando nos 

vestimos igual, todo el 

mundo nos mira”  

fomentar su identidad y 

autonomía desde temprana edad. 

(Franklin, 2016, p. 73) 

 

 

¿En cuanto a los castigos o 

premios como los reciben 

iguales o diferentes cómo 

crees que deberían ser mejor 

para ustedes? 

 

Edna: Los premios y los 

castigos los recibimos 

igual, si me porto mal el 

castigo, sin importar quien 

lo haga todo es igual, yo 

creo que debería ser, si 

una se porta mal pues que 

Se identifica que la forma de 

usar los castigos y premios se 

dan a la misma persona, sin 

importar quien lo hizo o quien lo 

merece. Los premios y castigos 
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la castiguen a ella y a la 

otra no, porque me van a 

castigar si no hice nada, 

no tiene justificación”  

Mónica: “A veces los 

premios son iguales y nos 

lo dan al mismo tiempo, 

los castigos a veces son 

sobre el celular, mmm dios 

mío, eso es otra cosa, 

porque por ejemplo mi 

mamá lo castiga a uno sin 

saber porque nos castigó” 

María: “Los castigos y 

premios son iguales, si 

hacemos algo bien premio 

para las dos, si nos dan 

castigo también a las dos, 

Yo creo que eso no está 

bien deberían dar premio 

a la que hizo las cosas 

bien y no a las dos igual 

como los castigos” 

se han conocido como estilos 

tradicionales de crianza.  

Según Maldonado (2011) el 

castigo no se utiliza como un 

hábito, se debe utilizar en 

aspectos puntuales y situaciones 

determinadas, por otro lado, si se 

acaba premiado al joven cada 

vez que hace algo bien, hará lo 

que los padres quieren, con el 

propósito de recibir la 

recompensa, al igual que el 

castigo, esto tendría 

consecuencias y puede llevar al 

conformismo, es decir el joven 

se conforma y se acostumbra al 

medio y forma de castigo.  

 De esta manera se deja de lado 

la autonomía, responsabilidad y 

la independencia de la 

adolescente para tomar 

decisiones frente a sus 

comportamientos.  
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Daniela: “Los premios 

cada una se los tiene que 

ganar, pero a veces nos 

dan premios a ambas, 

antes nos castigaban a las 

dos ahora si cada una se 

gana su castigo cuando se 

debe, y así tiene que ser, si 

una la embarro, solo 

chupa una, no las dos”   

 En algunas familias con hijos 

adolescentes existen 

progenitores autoritarios, estos 

se encuentran en hogares con 

falta de afecto y exceso de 

control, los hijos adolescentes 

pueden manifestar dificultades 

internas con problemas 

emocionales, síntomas 

depresivos y poca confianza en 

ellos mismos, de esta manera los 

hijos terminan rebelándose, 

especialmente al principio de la 

adolescencia donde hay mayor 

búsqueda de libertad y 

autonomía (Oliva et al, 2007).  

¿Con cuál de tus figuras 

parentales tienes más 

cercanías? 

 

Edna: “Con mi mama 

porque con mi papá, casi 

no nos vemos, él nunca 

tiene tiempo y con mi 

mama todos los días nos 

vemos, nos hablamos, más 

que todo los fines de 

Se evidencia un acercamiento 

hacia la figura materna a 

comparación de la paterna, en 

este caso las adolescentes, 

interpretan una buena relación 

cercana con su madre, donde se 

refleja que han vivido siempre 

en ese seno materno y forma 
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semana, nos ponemos a 

recochar”  

Mónica: “Con mi mama, 

porque ósea con mi papa 

nos vemos muy poco, 

porque se la pasa 

trabajando, y pues 

nosotras acá en la casa y 

el colegio y las tareas, 

todo es con mi mama, la 

relación es bonita, los 

fines de semana estamos 

donde mis abuelos y luego 

nos vamos a un centro 

comercial y así”  

María: “Con mi mama 

porque con ella 

mantenemos más, vivo con 

ella y todo es ella, mi papá 

no tanto”  

Daniela: “Con mi mama 

pues con ella siempre he 

estado e igual nunca la he 

dejado sola, con mi papá 

parte de su vida y su círculo de 

protección familiar.  

Según Guzmán (2017) una 

familia monoparental está 

compuesta por la madre y sus 

respectivos hijos, caso dado a el 

rol materno y lazo consanguíneo 

con la madre bajo un mismo 

techo, el cual influye en el 

bienestar y desarrollo físico y 

mental de sus hijos (p. 6)  

Frente a la relación paterna 

alejada, sin interacción o muy 

poca, también se evidencia 

maltrato verbal, donde se 

manifiesta una falta de 

comprensión y necesidad de 

afecto.   

Según Oliva et al (2007) durante 

los años de la adolescencia, los 

padres desean tener relaciones 

familiares más simétricas e 

igualitarias; también, los padres 

quieren seguir un mismo tipo de 
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la relación es mala, él es 

muy grosero conmigo y 

con todo el mundo, el 

cuándo no hay peleas ni 

nada de eso, él lo trata 

bien, pero la demora es 

que pasan problemas y de 

una vez se porta de una 

forma grosera, y nos dice 

groserías, nos trata muy 

mal” 

relación que tuvieron durante la 

infancia con sus hijas, basados 

en cambios comunicativos más 

autoritarios, como dar órdenes y 

no se le da la importancia a en la 

escucha y la propia expresión de 

ideas. (p. 9)  

Con frecuencia los mensajes de 

los padres están compuestos de 

críticas, errores cometidos por 

sus hijas/os, aspectos que hay 

que dejar de evitar para 

conseguir una comunicación 

más positiva, satisfaciendo la 

relación familiar y del bienestar 

de los y las adolescentes (Oliva 

et al., 2007)  

6.3 Matriz de análisis cualitativo 

Significados atribuidos a la expectativa del ideal de familia 

(Categoría emergente) 

Preguntas orientadoras Respuesta Interpretación 
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¿Cómo les gustaría que los 

trataran sus padres?  

 

Edna: “Pues si mi padre 

viviera conmigo, pues yo digo 

que compartiremos tiempo, 

saliéramos y así, ósea 

habláramos, nos tuviéramos 

confianza al cien y con mi 

madre que habláramos más”  

Mónica: “Por una parte tener 

confianza con mis padres, para 

uno contarles cosas y no haya 

miedo de hablarles y que uno 

pueda pensar que el papa o la 

mama son los únicos con quien 

tengo confianza”  

Mónica: “No pues no ser 

groseros, que nos traten de 

una manera bien, que nos 

lleven a pasear, a comprar 

ropa, que cambien la forma de 

ser, porque son muy groseros 

nos dicen malas palabras”  

Daniela: “Que tengan un buen 

trato hacia nosotras, que sean 

Desde la perspectiva de las 

participantes se identifica la 

necesidad y búsqueda de 

confianza en sus padres, para 

obtener un dialogo seguro que 

no dificulte su expresión 

verbal y emocional; dado a 

estas formas de pensamiento, 

la confianza es básica y 

esencial en las relaciones 

humanas, la experiencia que 

se de en las relaciones 

parentales , es importante para 

definir la capacidad de confiar 

en la vida adulta; el transmitir 

a los hijos confianza les dará 

oportunidad de dar soluciones 

equitativas, esperanza, perdón 

y voluntad de encontrar 

soluciones (Durán et al, 2004).  

 Igualmente se evidencia una 

crianza sin la figura paterna, 

donde se expone la falta de 

cariño, respeto y protección, 
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más unidos al estar con 

nosotras dos, que mi papá 

cambien su forma de decirnos 

las cosas más que todo, que mi 

papa estuviera más unido con 

nosotras”  

donde no se cumple un papel 

de acompañamiento óptimo 

con la madre.  

Según Martínez (2017) el 

padre es un rol importante 

como la madre y no se puede 

sustituir, el padre tiene un rol 

clave en la apertura al mundo 

de sus hijos, ayudar al 

acercamiento con pares y la 

enseñanza de capacidades que 

aumenten su desarrollo de 

habilidades cognitivas en 

especial las verbales; de esta 

manera el padre apoya todas 

las conductas exploratorias, 

ofreciendo una paternidad 

positiva dando sentido de vida 

a sus hijos y a la contribución 

del bienestar.    

¿Si algún día tienes hijos, que 

cosas de las que aprendiste con 

tus padres, repetirían en la 

Edna: “Primero el buen 

ejemplo que me da mi mama, 

pero eso sí nunca les pegaría, 

creo que uno no gana nada 

Se identifica que en el rol 

materno se ha dado un buen 

trato no específico, pero que 

tiene una connotación positiva 
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relación que establezcas con 

tus hijos? 

 

con eso, entre más les 

prohíban las cosas a los hijos, 

más lo van a hacer, en las 

cosas de afecto darles 

confianza, para que no me 

digan mentiras y sean 

honestos” 

Mónica: “Cuando ellos estén 

grandes, tenerles confianza, 

para que no hagan las cosas 

escondidas, y el tema de los 

castigos, no con un palo al 

lado y ya, yo cambiaría eso, no 

les daría palo, eso no ayuda 

para nada, antes lo empeora”  

María: “Yo creería que ser 

bien con ellos y no ser 

groseros, cambiar la forma de 

ser como nos han criado y ser 

buenas personas con ellos, mi 

papá siempre nos trata mal, 

pero mi mama nunca, mi papa 

nos hecha la madre y eso”  

en la crianza de las 

participantes, aunque se reitera 

de forma consistente brindar a 

sus futuros hijos un trato sin 

castigos físicos y verbales, 

donde se evidencia que en 

algún momento de sus vidas 

por parte de sus progenitores 

se educó de esta manera.  

Según Verduzco y Murow 

(2001) la práctica educativa de 

los padres se caracteriza 

principalmente en la autoridad 

donde está el poder y las 

reglas y las órdenes no eran 

cuestionadas, los que 

practicaban esta forma de 

educar llegaban a abusar a los 

hijos física y emocionalmente, 

donde  no se toman las 

necesidades de los hijos ni su 

forma de decir y pensar ; al 

formar a sus hijos como 

futuras generaciones se genera 
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Daniela: “De mi papá con mis 

hijos repetiría darles gusto 

como él hacía antes con 

nosotras, porque el hizo eso en 

algún tiempo, pero ya después 

cambio, y de mi mama les 

enseñaría una buena 

educación y todo eso, pero 

dentro de mis proyectos no 

está tener hijos de pronto en 

un futuro”  

una base en la conservación de 

costumbres y los valores 

socialmente aceptados, los 

hijos empiezan a crecer con un 

sentimiento amargo de 

opresión sin oportunidad para 

expresarse. (p. 15)   

Dada la posición autoritaria 

mencionada, hay una 

contraparte donde tanto el 

autor como las participantes 

desean para sus hijos, es tener 

padres tolerantes donde 

aprecia la individualidad y la 

independencia al tiempo que 

reconocen las necesidades del 

hijo/a y le dan opciones, existe 

una buena comunicación entre 

ellos, el cual pueden 

desarrollar una independencia 

con responsabilidad, 

autoestima adecuada y buen 

control. (p. 16)   
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¿Si pudieras viajar en la 

máquina del tiempo, qué cosas 

cambiarías de la relación que 

has tenido con tus figuras 

parentales en el pasado? 

 

Edna: “Que mi papa viviera 

con nosotras y que con mi 

mama se llevara bien, no 

cambiaría nada en la relación 

con mi mami es perfecta”  

Mónica: “Estar más tiempo 

juntos, entendemos que mi 

mama no puede con todo y hay 

cosas que uno necesita del 

papa, mi mama siempre está 

en primera fila, pero mi papa 

si debería mejorar eso”  

María: “yo cambiaría de mi 

papa que fuera bien, que no 

sea como es el y de mi mama 

no cambiaría nada” 

Daniela: “ De mi papa 

cambiaría la forma de ser y de 

actuar, le cambiaría que no 

fuera grosero, de mi mamá 

nada, ella nos trata bien”  

Se observa que los cambios 

que harían las participantes al 

pasado, se basa en una falta de 

unión como familia en el 

presente.  

Según Rojas (2013) Cuando 

existen ambientes positivos en 

el hogar y se promueve la 

búsqueda de oportunidades 

para disfrutar en familia, se 

cultivan espacios de alegría y 

optimismo, se logra que los 

distintos miembros de la 

familia tengan experiencias 

gratas; es por ello que todos 

los lugares, acciones y 

situaciones de la vida diaria, 

son potenciales oportunidades 

de aprendizaje para los hijos. 

(p. 21)  

La dificultad que se presenta 

en el rol paterno de las 

participantes por la falta de 

interacción y trato adecuado, 
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se ve como un cambio 

necesario que desde el pasado 

no se da; de esta manera en las 

familias con buena 

comunicación, donde los 

padres escuchan a sus hijos 

dándoles valor e importancia a 

sus preguntas e inquietudes, 

les permite crecer en un 

ambiente acogedor y protector 

facilitando construir vínculos 

de confianza para expresar sus 

pensamientos y sentimientos. 

(Rojas, 2013, p. 15)  

6.4 Matriz de análisis cualitativo 

 

Significados atribuidos a la búsqueda de diferenciación dentro de las relaciones con los 

pares 

Pregunta Orientadora Respuesta Interpretación 

¿Los han comparado sus 

padres y cómo se sienten? 

 

Edna: “Si nos comparan, 

diciéndonos que somos 

iguales, algunas veces mi 

mama me dice que me llamo 

Se evidencia una necesidad de 

diferenciación y autonomía  en 

las participantes; Según 

Cuellar y Pérez  (2012) en la 

crianza de gemelos se debe 



44 

Mónica, no sé porque, pero 

me ofende”  

Mónica: “Mis papas dicen 

que no nos parecemos en 

nada, además no nos 

parecemos en nada, ni en la 

cara, ni en la estatura, a 

parte mi hermana es muy 

peleona y yo no, ella es un 

fastidio”  

María: “Si mis papas nos 

comparan, que ella no es 

grosera y yo sí, que ella no es 

de mal genio y yo sí, a mí me 

da igual lo que piensen, yo ya 

no les prestó atención”  

Daniela: “ No me acuerdo 

mucho de eso” 

tener en cuenta que son dos 

personas distintas, donde se 

identifica como dos individuos 

separados, ayudando a que en 

el futuro cada uno establezca 

su independencia y pueda 

establecer su propia vida; el 

tipo de vínculo entre los 

gemelos se da desde su niñez, 

si los padres enseñan a sus 

hijos que son dos personas 

distintas desde su crianza y se 

basan en ello, los trataran de 

esa manera y los gemelos lo 

reconocen, así se preparan 

para su vida como adultos 

independientes. (p. 2)  

La competencia dada entre los 

gemelos puede ser una 

expresión positiva de sus 

diferencias, se refleja un estilo 

de interacción, comparación y 

contraste, en el que se pueden 

generar sentimientos de 
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envidia y hostilidades. 

(Cuellar y Pérez, 2012, p. 3).   

¿Piensa que las personas que 

no tienen hermanos gemelos se 

relacionan diferente contigo? 

 

Mónica: “Algunos niños del 

salón dicen que les gustaría 

tener hermanos gemelos, que 

se ve chévere, pero en 

realidad eso no es así, no me 

gusta que me confundan con 

mi hermana, porque no nos 

parecemos en nada, esa niña 

es más alta, es como más 

ancha, y ya me molesta 

mucho que me confundan con 

ella, es todo el tiempo”  

Daniela: “Si me dicen que 

sería chévere ser gemelos, 

pero yo les digo que normal, 

que aunque seamos hermanas 

gemelas, tenemos amigos 

diferentes y compartimos con 

nuestros amigos en otros 

espacios y no siempre juntas 

”  

Se identifica que las 

participantes tienen un desafío 

en la confrontación con el 

mundo de hermanos no 

gemelos, donde se definen 

como hermanas diferentes y 

no les parece tan interesante 

ser gemelas como en el caso 

de adolescentes que no lo son. 

Para Barbosa y Ospina (2020) 

una persona suele chocar con 

algunas normas o visiones del 

mundo. Como resultado, los 

jóvenes y sus familias tienen 

que afrontar cambios de 

adaptación. En general, los 

jóvenes se encuentran en un 

proceso de consolidación 

identitaria. Un factor 

importante para los 

adolescentes son las relaciones 

con los pares; porque este es el 
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momento en que las personas 

comienzan a compartir su 

nueva visión del mundo sobre 

la vida con los demás. Como 

resultado, pertenecen a 

diferentes grupos sociales, 

todo esto crea en los jóvenes 

una necesidad de pertenencia 

y aceptación.  

¿Cuáles son las preguntas más 

frecuentes que les hacen sus 

amigos por ser gemelos? 

 

Edna: “¿Ella es su 

hermana?, es que se parecen 

mucho, ¿usted es ella, ella es 

usted?, ¿usted es la que vi 

hace rato?, es que un día la vi 

mirándome bien y después la 

vi al rato mirándome mal y 

cosas de ese estilo”  

Mónica: “¿Ustedes son 

hermanas?, ¿cuánto se llevan 

de diferencia?, ¿quién nació 

primero?, nuestros amigos 

nos confunden, la mejor 

amiga no la compartimos, en 

cuanto al gusto de los chicos 

El contexto social y relacional 

con sus pares no gemelos, 

intervienen en la 

diferenciación de las 

participantes cada vez que les 

hacen preguntas frente a su 

igualdad y parecido físico, 

cognitivo y social. Según 

Moreno (2007) la búsqueda de 

identidad, autoconcepto y 

autoestima, donde hay un 

aumento de introspección, la 

reflexión consciente de uno 

mismo, como la personalidad, 

sentimientos, valores 
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a veces nos gusta el mismo, 

pero él decide con quien 

quiere estar” 

María: “¿Que si a alguna le 

paso algo a la otra también?, 

¿Usted siente lo mismo que 

su hermana? ¿Si usted se 

enferma su hermana 

también? ¿Si le pegan a usted 

su hermana también siente? 

Daniela: ¿Si a su hermana le 

gusta a alguien a usted 

también? En cuanto a si nos 

gustan las mismas personas, 

no nos gustan las mismas 

personas” 

 

personales y ubicación en los 

grupos sociales, es donde el 

adolescente percibe que puede 

actuar de maneras diferentes 

posibles de ser o comportarse 

y dibujó un yo ideal, esto 

implica una proyección 

personal hacia el futuro. (p. 

63) 

La identidad se basa en la 

vivencia de llegar a ser 

personas dotadas de 

coherencia, diferenciadas del 

resto; la identidad en el 

adolescente va entre lo que 

piensa que es y percibe que los 

otros ven y esperan de ellos 

(Moreno, 2007, p. 64)   

 

6.5 Matriz de análisis cualitativo 

 

Significados atribuidos al proyecto de vida 

 

(Categoría emergente) 
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Pregunta orientadora Respuesta  Interpretación  

¿Cómo te ves en cinco años 

con relación en la parte 

personal, familiar, y social? 

 

Edna: “En la parte personal 

siendo una profesional como 

abogada, sacar a mi mama 

adelante, comprar una casa 

y que mi mamá no trabaje 

más, en la parte familiar 

vivir todos otra vez, que mis 

primos no peleen, en lo 

social no tengo problemas 

socializo con los amigos, 

aunque en cinco años tal vez 

no serán los mismos amigos, 

igual estoy en séptimo 

grado”  

Mónica: “Me veo 

estudiando en la universidad 

azafata, hijos no, en lo 

familiar bien ya sin las 

preocupaciones que tengo en 

el colegio, ya con la familia 

voy a poder hablar y aclarar 

dudas, a nivel social me veo 

Se identifica una proyección 

hacia el futuro ideada por cada 

una de las participantes, con 

escenarios de proyección 

diferentes, pero en base al 

cumplimiento de sus objetivos o 

metas a largo plazo.  

Planear y proyectar la vida 

permite darle sentido y buscar 

la trascendencia de sí mismo, a 

partir de los referentes 

familiares, sociales y culturales 

que ayudan a estructurar, 

construir y definir nuestra 

personalidad. (Moreno y 

Gonzáles, 2018, p. 4)  

En este caso las participantes a 

pesar de sus dificultades 

familiares, sociales y 

personales, establecen un 

criterio definido, donde 

empiezan a reflexionar sobre su 
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de fiesta, terminando la 

carrera y ya”  

María: “Estudiando para 

ser policía, en la parte 

familiar con mi hermana y 

con el resto de mi familia, mi 

mama y mi abuela ayudarlas 

y apoyarlas, a nivel social 

siendo bien con mis amigos, 

nunca cambiar mi forma de 

ser, si tengo plata no 

dármelas de mucho, ser 

siempre como se es”  

Daniela: “Me veo con plata, 

con una pareja, con casa, 

con  carro, con las motos que 

he querido, teniendo a mi 

mamá viviendo como se lo 

merece y a mi papá también, 

trabajando, estudiando 

ingeniería civil, ayudar a mi 

abuela y hermanita, y a mis 

amigos ayudarlos en lo que 

más pueda”  

proyecto de vida, con intereses 

y propósitos diferentes, a pesar 

de su físico idéntico.  

Según Moreno y González 

(2018) El punto de partida del 

proyecto de vida es la propia 

historia, el pasado, el presente y 

el futuro, los cuales están 

articulados, en el que cada paso 

que se ha dado y cada camino 

que se elige continuar, definen 

el presente de las personas; 

donde la razón y motivación le 

da un significado a su 

existencia, para crear una vida 

más allá de las vicisitudes e 

impases propios de la vida.  
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7. Discusión 

7.1 Significados atribuidos a la historia de las relaciones parentales 

Según Sánchez (2016) El concepto de identidad es una autodefinición basada en la 

estética y los modelos culturales. En la actualidad, debido al desarrollo y enriquecimiento 

de la sociedad y la cultura, la moda desempeña un papel fundamental en la autoconciencia 

y la creación de una imagen personal que se relaciona con los ideales socialmente 

aceptados. Esta imagen y el mensaje que comunica son de gran importancia tanto desde 

una perspectiva de comunicación como desde un punto de vista psicológico y social, y 

juntos contribuyen a la formación de la identidad. 

De igual manera, se pueden identificar elementos que afectan la conexión entre 

gemelos. A menudo, los padres tienden a tratar a sus gemelos de manera similar, buscando 

la equidad en su relación. Sin embargo, los gemelos experimentan sus interacciones con 

otros de manera individual, y en conjunto con sus padres, participan activamente en la 

formación de su identidad social como gemelos, es decir, como seres iguales. (Trías et al, 

2012) Tal como lo expresa Edna y Mónica cuando se les pregunta si recuerda cuando 

sus padres siempre compraban cosas iguales para ellas y cómo se sentía y ellas responden: 

Edna: “Si, ellos lo hacían cuando era chiquita y se me hacía normal, pero ya a esta edad 

no, como a partir de los 8 años ya no me gustaba que nos vistieran igual y que nos 

confundieran, si es cierto que Mónica y yo somos hermanas, pero en personalidades 

somos diferentes, tenemos gustos diferentes”  

Mónica: “A veces, eso fue cuando estábamos chiquitas, pues en las fotos que mi mama 

me mostro se veía bonito, pero ya no me gustaría, es que hay gente que nos confunde y 

no” 
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A pesar de esto, las discrepancias en la personalidad y los intereses evolucionan 

como resultado de la influencia mutua entre los gemelos en lugar de una identificación 

individual positiva. Varios estudios han señalado que la relación estrecha entre gemelos 

puede generar dificultades en el desarrollo de la personalidad, la formación de la identidad 

y la autoestima. (p. 51)  

Basándonos en las respuestas previas de las participantes, se introduce un tema 

relacionado con la búsqueda de distinción y singularidad en la historia de las relaciones 

parentales, el cual se relaciona con los premios y castigos otorgados por los padres a sus 

hijas gemelas. En consideración con lo anterior las participantes afirman lo siguiente: 

Daniela: “Los premios cada una se los tiene que ganar, pero a veces nos dan premios a 

ambas, antes nos castigaban a las dos ahora si cada una se gana su castigo cuando se 

debe, y así tiene que ser, si una la embarro, solo chupa una, no las dos”  

En cuanto al castigo según Carrillo (2018) Gran parte de la violencia ejercida por 

los padres está relacionada con las prácticas disciplinarias utilizadas como método de 

crianza, específicamente en lo que respecta a las sanciones, advertencias o reprimendas. 

Estas prácticas se emplean con el propósito de corregir faltas o transgresiones según lo 

establecido por los progenitores. Sin embargo, estas medidas punitivas tienen dos 

perspectivas distintas. Por un lado, se argumenta que son necesarias debido a la 

responsabilidad de los adultos de guiar el comportamiento de sus hijos. Por otro lado, en 

el contexto de la preocupación por la preservación de la dignidad, el bienestar y el respeto 

a los derechos de los niños, se considera que los castigos constituyen una forma de 

violencia, maltrato o abuso. En consecuencia, se convierten en un factor de riesgo con el 

potencial de generar consecuencias adversas para su desarrollo físico, social y emocional. 

(p. 721) 
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Desde una perspectiva diferente, el castigo surge a través de la relación primaria 

con las figuras parentales, influyendo en el vínculo de apego que actúa como un regulador 

de las emociones morales y del comportamiento. Dentro de este vínculo de apego, el 

castigo por parte de los padres se manifiesta cuando existe un desacuerdo entre la 

evaluación de la acción realizada por los hijos, desde la perspectiva de los adultos y la 

perspectiva infantil, y los padres asumen que su punto de vista es el correcto (Sánchez, 

2009, p. 5) En efecto como lo manifiesta la participante Mónica “A veces los premios 

son iguales y nos lo dan al mismo tiempo, los castigos a veces son sobre el celular, mmm 

dios mío, eso es otra cosa, porque por ejemplo mi mamá lo castiga a uno sin saber porque 

nos castigó” 

Con base en lo expuesto, Guembe y Goñi (2013) refieren que existen diversas 

formas de criar a los individuos, ya que la educación requiere una relación personal. Cada 

hijo es educado de manera única y personalizada, ya que las mismas estrategias no son 

efectivas para personas diferentes. Aquellos que educan de la misma manera a sus dos 

hijos, al menos a uno de ellos lo están haciendo de manera incorrecta. Los padres son 

conscientes de que lo que funciona con el hijo mayor no es efectivo con el otro, y lo que 

es beneficioso para uno no lo es para el otro. Por lo tanto, se debe criar a cada uno de sus 

hijos como si fueran hijos únicos (p. 8). 

Así, durante la adolescencia, los hijos comienzan a buscar respuestas a preguntas 

como el 'por qué' de las cosas. Uno de los aspectos en los que se centran es el plano 

intelectual, donde empiezan a desarrollar su pensamiento independiente, capacidad de 

razonamiento y habilidad para construir argumentos. Las respuestas proporcionadas por 

los adultos, incluyendo los padres, ya no les satisfacen, ya que buscan formular sus 

propias respuestas y experimentar por sí mismos. En este proceso, se ponen a prueba a sí 

mismos y a sus padres. Si no encuentran respuestas satisfactorias, pueden experimentar 
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lo que se conoce como la crisis de la adolescencia (Guembe y Goñi, 2013, p. 14)   Tal 

como lo afirma María “Yo creo que eso no está bien deberían dar premio a la que hizo 

las cosas bien y no a las dos igual como los castigos” 

Debido a lo mencionado anteriormente, es fundamental que los adolescentes 

busquen diferenciarse de sus padres y, en ocasiones, incluso de sus hermanos, como parte 

del proceso de desarrollo de su identidad. Los padres enfrentan el desafío de aceptar los 

cambios propios de esta etapa, al mismo tiempo que brindan cuidado y estabilidad, 

respetando la necesidad de independencia, privacidad, e incluso los nuevos gustos y 

comportamientos de sus hijos. El vínculo afectivo establecido en años anteriores, como 

en la infancia, y el estilo de comunicación, ejercerán una influencia significativa durante 

esta etapa de crisis, proporcionando herramientas de autorreflexión y autodefensa. 

(González y Román, 2012, p. 20)   

7.2 Significados atribuidos a la expectativa del ideal de familia 

Según Pere et al (2012) La manera en que los padres abordan las necesidades emocionales 

de sus hijos tiene un impacto directo en la construcción de su autoestima; De esta forma, 

la relación entre padres e hijos durante la adolescencia influye en la percepción que los 

adolescentes tienen de sí mismos. Tanto la carencia de afecto como la sobreprotección 

pueden tener un efecto perjudicial en su desarrollo. Por lo tanto, las relaciones iniciales 

con los padres desempeñan un papel crucial al servir como modelo para las interacciones 

con otras personas. El modo de demostrar las necesidades de los hijos va cambiando con 

la edad, es donde los padres deben aprender a adaptar su forma de demostrar afecto a las 

distintas fases de crecimiento, cualquier necesidad es fundamental para favorecer un 

desarrollo adecuado (p.16). 

No obstante, las participantes mencionan una falta de apoyo, afecto y confianza 

por parte de sus padres, como lo expresan las gemelas en su visión de lo que constituye 
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una familia ideal. Edna: “Pues si mi padre viviera conmigo, pues yo digo que 

compartiremos tiempo, saliéramos y así, ósea habláramos, nos tuviéramos confianza al 

cien y con mi madre que habláramos más”  

Mónica: “Por una parte tener confianza con mis padres, para uno contarles 

cosas y no haya miedo de hablarles y que uno pueda pensar que el papa o la mama son 

los únicos con quien tengo confianza” 

El educar permite aprovechar las experiencias cotidianas de los hijos y no 

significa que todas las experiencias y momentos tengan que ser agradables y llenos de 

felicidad, sino que todas las situaciones incluso las negativas, se puedan convertir en un 

aprendizaje y desde allí los jóvenes pueden aprender recursos que les ayuden a vivir 

plenamente. Lo mejor para los hijos no es brindarles todo lo que deseen, sino que los 

padres les proporcionen ocasiones para conocerse y para aprender a ser y estar en el 

mundo de una manera positiva y llena de confianza (Silva, 2019, p. 8) 

Del mismo modo para las participantes Mónica y Daniela también la falta de 

afecto y buen trato de sus padres, les afecta en su ideal de familia refiriendo lo siguiente: 

Mónica: “No pues no ser groseros, que nos traten de una manera bien, que nos lleven a 

pasear, a comprar ropa, que cambien la forma de ser, porque son muy groseros nos dicen 

malas palabras” 

Daniela: “Que tengan un buen trato hacia nosotras, que sean más unidos al estar 

con nosotras dos, que mi papá cambien su forma de decirnos las cosas más que todo, que 

mi papá estuviera más unido con nosotras” 

Según Magaña (2016) La carencia de habilidades de comunicación se erige como 

la principal causa de las relaciones conflictivas entre padres e hijos. Es especialmente 

evidente durante la etapa de la adolescencia, en la que los jóvenes reclaman sus derechos 

y, al mismo tiempo, pueden incumplir sus deberes. Este escenario es propicio para el 
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surgimiento de deficiencias en la comunicación. De ahí que los padres que demuestran 

una mayor competencia en la comunicación con sus hijos generalmente observan que 

estos tienen una mayor facilidad para expresar sus emociones, pensamientos y 

necesidades. Además, logran resolver eficazmente los conflictos y, en última instancia, 

disfrutan de relaciones interpersonales de mayor calidad. (p. 55) 

Las declaraciones hechas por las participantes, al considerar su visión ideal de una 

familia, se alinean con sus propios pensamientos sobre cómo desearían criar a sus hijos 

en el futuro, evitando la repetición de situaciones desagradables que posiblemente 

experimentaron en su propia infancia y adolescencia Mónica: “Cuando ellos estén 

grandes, tenerles confianza, para que no hagan las cosas escondidas, y el tema de los 

castigos, no con un palo al lado y ya, yo cambiaría eso, no les daría palo, eso no ayuda 

para nada, antes lo empeora” 

María: “Yo creería que ser bien con ellos y no ser groseros, cambiar la forma de 

ser como nos han criado y ser buenas personas con ellos, mi papá siempre nos trata mal, 

pero mi mama nunca, mi papa nos hecha la madre y eso” 

Por consiguiente, el hecho de crecer y madurar en un entorno familiar saludable 

ejerce una influencia significativa en la relación entre padres e hijos al proporcionar 

cuidado y protección. Esta relación se convierte en un apoyo esencial que satisface las 

necesidades básicas de los hijos, abarcando aspectos que van desde la supervivencia, la 

salud y la seguridad, hasta los relacionados directamente con los padres, como el afecto 

y la aceptación incondicional. Existen contextos familiares en los que, en lugar de brindar 

protección y servir como plataforma para el crecimiento y desarrollo, representan una 

amenaza para la integridad física y psicológica de los hijos, comprometiendo su bienestar 

y su desarrollo tanto en el presente como en el futuro. (Jiménez et al, 2010, p. 13) 
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Por lo tanto, uno de los momentos en los que las personas suelen reflexionar 

profundamente sobre su propia historia es cuando se convierten en padres. En este 

momento, se rememora cómo fueron sus propios padres con ellos, lo que encuentran 

admirable y desean emular, así como lo que desean evitar o hacer de manera diferente 

con sus propios hijos. En consecuencia, los hijos aprenden a ser padres a través del 

modelo de crianza que sus propias figuras parentales les proporcionaron, y a menudo, 

estos modelos se repiten, incluso aquellos que se habían cuestionado o criticado en el 

pasado. Es esencial tomarse el tiempo para reflexionar sobre la propia historia a fin de 

aumentar la conciencia sobre la manera en que se está educando a los hijos. Esto incluye 

hacer ajustes en el estilo parental para que se asemeje más al padre o madre que cada uno 

aspira a ser.  (Silva, 2015, p. 6) Tal como lo menciona Mónica: “Cuando ellos estén 

grandes, tenerles confianza, para que no hagan las cosas escondidas, y el tema de los 

castigos, no con un palo al lado y ya, yo cambiaría eso, no les daría palo, eso no ayuda 

para nada, antes lo empeora” 

Como lo afirma (Silva, 2015) Es esencial tomarse el tiempo para reflexionar sobre 

la propia historia a fin de aumentar la conciencia sobre la manera en que se está educando 

a los hijos. Esto incluye hacer ajustes en el estilo parental para que se asemeje más al 

padre o madre que cada uno aspira a ser. (p.6)  

Al preguntarle a dos hermanas gemelas ¿Si pudieras viajar en la máquina del 

tiempo, qué cosas cambiarías de la relación que has tenido con tus figuras parentales en 

el pasado? ellas afirman lo siguiente:  

Edna: “Que mi papa viviera con nosotras y que con mi mama se llevara bien, no 

cambiaría nada en la relación con mi mami es perfecta” 

María: “yo cambiaría de mi papá que fuera bien, que no sea como es el y de mi 

mama no cambiaría nada” 
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Según Silva (2015) todo lo que la persona es tiene que ver, en gran medida, con 

las experiencias que han vivido a lo largo de la vida; estas marcan en la manera de pensar 

y de actuar. De todas las experiencias de la vida, las que tienen una huella más profunda 

en cada uno, son aquellas que se viven en la infancia y que tienen que ver con las personas 

más queridas en esa etapa: generalmente son los padres y madres o quienes hayan 

cumplido ese rol; No da lo mismo si se tuvo un padre o madre cariñoso y cercano, o si 

era autoritario y distante; influye si ambos estuvieron presentes, cada experiencia de vida 

va modelando la forma de ser de las personas. (p. 5) 

En contraste con lo anterior, la proximidad entre los miembros de la familia se 

construye a través de palabras, gestos, abrazos y caricias, donde el afecto desempeña un 

papel fundamental. Cuando falta el afecto, la confianza también se ve mermada, lo que 

reduce las condiciones para una vida en armonía con los demás. La comunicación en el 

ámbito familiar es el resultado de numerosos actos de interacción social, y requiere de 

intención y disposición por parte de las madres, padres o tutores para desarrollar las 

capacidades y habilidades necesarias para comunicarse efectivamente con sus hijos. Esto 

les permite mantener una relación afectuosa que va más allá de lo instintivo, y los 

mantiene abiertos al diálogo y dispuestos a abordar los conflictos inherentes al 

crecimiento de sus hijos. En estos casos, los padres asumen con responsabilidad el 

presente y el futuro de la unidad familiar (Bermeo et al, 2019, p. 11).  

7.3 Significados atribuidos a la búsqueda de diferenciación dentro de las 

relaciones con los pares 

Durante la etapa de la adolescencia, se experimenta un significativo crecimiento y 

desarrollo físico, así como la consecución de importantes metas psicosociales que son 

cruciales en la evolución de los jóvenes. Estos objetivos incluyen alcanzar la 

independencia, aceptar su imagen corporal, establecer relaciones con amigos y definir su 
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propia identidad. En la adolescencia temprana, que abarca aproximadamente entre los 14 

y 17 años, se observa una marcada integración del adolescente en la cultura, así como una 

mayor interacción con sus amigos, en consonancia con sus valores, reglas y elecciones de 

vestimenta; esto refleja su intento de distanciarse de la familia y su búsqueda de 

diferenciación (Hidalgo et al.,2017) 

Al preguntarle a las participantes ¿Los han comparado sus padres y cómo se 

sienten? ellas refieren lo siguiente:  

Edna: “Si nos comparan, diciéndonos que somos iguales, algunas veces mi mama 

me dice que me llamo Mónica, no sé porque, pero me ofende” 

Según Ives (2014) El logro fundamental para los adolescentes es la formación de 

su identidad. Cada adolescente requiere comprender quién es, ya que esto es esencial para 

sentirse respetado y querido, como cualquier individuo. Antes de la adolescencia, los 

niños se identifican principalmente a través de sus padres o adultos en su entorno. A 

veces, algunos jóvenes enfrentan una crisis durante la adolescencia que puede ser 

percibida de dos maneras: Una de ellas pasa casi desapercibida, mientras que la otra es 

muy evidente y se considera un período crítico, a menudo visto como una especie de 

'segundo nacimiento'. Como resultado, la identidad puede desarrollar aspectos negativos 

que, en algunas ocasiones, pueden persistir a lo largo de la vida como una manifestación 

rebelde de la identidad en su totalidad. Esta identidad negativa se forma a partir de todas 

las identificaciones no deseadas y fragmentos de identidad que el joven tuvo que asimilar. 

Lo deseable es que esta identidad negativa no llegue a dominar la identidad general (p.16) 

Así como lo menciona Mónica en el siguiente fragmento: Mónica: “Mis papas dicen que 

no nos parecemos en nada, además no nos parecemos en nada, ni en la cara, ni en la 

estatura, a parte mi hermana es muy peleona y yo no, ella es un fastidio” 
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La búsqueda de identidad en la adolescencia conlleva la búsqueda de una 

comprensión coherente y estable de quiénes son. Esto distingue al joven tanto de su 

familia como de sus pares y de la humanidad en general. Para lograr una identidad 

personal, se deben abordar varios aspectos, como la aceptación de su propio cuerpo, el 

conocimiento objetivo y la aceptación de su personalidad, la identidad sexual, la identidad 

vocacional y sus valores personales. Este autoconocimiento no es pasivo, sino que es el 

resultado de un proceso activo de búsqueda. Requiere que el adolescente distinga entre 

su verdadera identidad y la imagen que desearía tener, asumiendo la responsabilidad de 

sus potencialidades y limitaciones (Gaete, 2015, p. 438). 

Según Gaete (2015) durante la adolescencia, en el ámbito del desarrollo social, 

comienza un proceso de separación de la familia. El deseo de independencia del joven se 

incrementa, y su interés por las actividades familiares disminuye. El adolescente 

comienza a desafiar la autoridad, mostrando mayor resistencia a los límites, supervisión, 

consejos parentales, y es menos tolerante ante las críticas de sus padres. En ocasiones, 

puede mostrarse insolente, y desarrolla una mayor conciencia de que sus padres no son 

perfectos. (p. 440). Como señala María en su afirmación siguiente.: María: “Si mis papas 

nos comparan, que ella no es grosera y yo sí, que ella no es de mal genio y yo sí, a mí me 

da igual lo que piensen, yo ya no les prestó atención” 

Es relevante destacar que, durante la adolescencia, no solo se modifica la 

importancia atribuida a diversas relaciones sociales, sino también el significado de la 

amistad y la formación de grupos. En la fase intermedia que abarca aproximadamente 

entre los 14 y 17 años, los adolescentes experimentan un profundo sentimiento de 

amistad, caracterizado por la lealtad y la confianza. No se manifiesta una preocupación 

obsesiva por el miedo al abandono o la traición, lo cual está relacionado con el mayor 

nivel de independencia que adquieren los jóvenes y con el establecimiento de relaciones 
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sentimentales. (Moreno, 2007, p. 82) Tal como lo expresan las siguientes participantes 

cuando los amigos les preguntan si tienen los mismos gustos y cómo se relacionan con 

los demás: 

Mónica: la mejor amiga no la compartimos, en cuanto al gusto de los chicos a 

veces nos gusta el mismo, pero él decide con quien quiere estar” 

Daniela: ¿Si a su hermana le gusta a alguien a usted también? En cuanto a si nos 

gustan las mismas personas, no nos gustan las mismas personas” 

Así, la vida social y emocional durante la adolescencia se ve influenciada por una 

serie de factores, que están relacionados con aspectos individuales, familiares y sociales 

de los jóvenes. En esta etapa, el adolescente explora su libertad y autonomía en su relación 

con amigos, al mismo tiempo que desafía su independencia en relación con sus padres 

(Delpino, 2013, p. 6) 

Como lo menciona el párrafo anterior, la adolescencia se ve influenciada en 

aspectos familiares para determinar su independencia e identidad, dadas estas 

afirmaciones, la familia monoparental, a la cual pertenecen las participantes, se 

caracteriza por seguir una estructura familiar en la que una figura asume el papel de líder. 

En este contexto, las participantes ejercen una influencia significativa en la formulación 

y mantenimiento de las normas familiares. La madre, quien funge como la líder de la 

familia, desempeña un papel crucial al incidir en las formas de pensar, sentir y 

comportarse de los miembros de la familia. 

Dentro de la dinámica familiar de las participantes, se observa una tendencia hacia 

la rigidez en las relaciones y las normas establecidas. Estas normas tienden a ser 

inamovibles y, en ocasiones, se perciben como incuestionables. Existe una resistencia a 

cualquier propuesta que sugiera un cambio, especialmente aquellas que son consideradas 
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inaceptables por la figura implícita de la familia, que en este caso es percibida como el 

padre por las participantes. 

En la situación de las participantes, donde los padres se encuentran separados, los 

hijos se ven involucrados en la relación entre sus padres, dando lugar a una dinámica 

triangular. En este contexto, el factor más influyente es el nivel de diferenciación de los 

padres. Cuando este nivel es bajo, los padres experimentan mayores dificultades para 

percibir a su hijo como un individuo independiente, llegando a considerarlo como una 

parte integral de sí mismos. 

El hijo que se ve implicado en un triángulo familiar tiende a desarrollar un nivel 

más bajo de diferenciación. A medida que la implicación es mayor, aumenta la 

probabilidad de que el niño experimente síntomas, los cuales pueden intensificarse 

durante la adolescencia, cuando el individuo busca establecer su propia identidad. Un 

elemento crucial en este proceso es la posición que los hijos ocupan en la dinámica 

triangular, tanto entre sus padres como entre sus hermanos, y cómo esta posición ha 

influido en el desarrollo de cada miembro de la familia. En el caso de gemelos, se observa 

una experiencia diferente, ya que entre ellos se busca una diferenciación más marcada. A 

pesar de su similitud física, muestran diferencias significativas en su manera de pensar y 

actuar. Sin embargo, comparten una relación peculiar debido a su estrecha proximidad. 

(Bowen, 1991, como se citó en Ortiz, 2008) 

De esta manera Minuchin (2003) afirma que la familia genera en sus miembros 

un sentido de identidad individual, siendo estas estructuras familiares las que configuran 

y orientan el comportamiento y la percepción de sí mismos en los hijos. Este sentido de 

identidad se ve influenciado por la pertenencia a una familia en particular, donde la 

conexión emocional con la familia implica que los hijos se ajustan a los roles familiares 
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y adoptan patrones de interacción en la estructura familiar, los cuales perduran a lo largo 

de los distintos eventos de la vida. (p.80) 

Cuando se busca una separación e individuación, esto se logra mediante la 

participación en diversos subsistemas familiares y contextos, así como al involucrarse en 

grupos fuera de la familia. Durante este proceso, tanto los hijos como la familia 

experimentan un crecimiento conjunto, donde la adaptación de la familia a las 

necesidades individuales de los hijos define áreas de autonomía. En este proceso, se 

establece un territorio psicológico y transaccional específico para cada hijo, lo que influye 

en la modificación y constancia del sentido de identidad. (p.81)  

7.4 Significados atribuidos al proyecto de vida 

El concepto de proyecto de vida se refiere al plan que cada individuo desarrolla para 

lograr sus objetivos y la dirección que decide tomar en su vida. La adolescencia representa 

una etapa de cambios significativos tanto a nivel físico como psicológico, y las elecciones 

de vida durante esta etapa suelen estar relacionadas con la elección de una carrera o una 

ocupación específica. Sin embargo, es fundamental comprender que las decisiones de 

vida en la adolescencia trascienden las elecciones vocacionales. También es esencial 

reconocer que, a pesar de las aparentes imperfecciones que pueden mostrar los 

adolescentes, poseen un gran potencial, al mismo tiempo que enfrentan diversas presiones 

sociales que pueden influir en su proyecto de vida individual. (Vargas y Martínez, 2015, 

p. 9). Como indica Mónica: “Me veo estudiando en la universidad azafata, hijos no, en 

lo familiar bien ya sin las preocupaciones que tengo en el colegio, ya con la familia voy 

a poder hablar y aclarar dudas, a nivel social me veo de fiesta, terminando la carrera y 

ya” 

Según Nava (2022) el proyecto de vida implica un proceso de reflexión personal 

con el objetivo de visualizar el futuro como un horizonte al cual se aspira llegar en un 



63 

punto específico de la vida, a pesar de la incertidumbre presente. De esta manera, el 

proyecto de vida cumple dos funciones: por un lado, convoca a los adolescentes al mundo 

y, al mismo tiempo, contribuye a definir su identidad (p. 99). 

Al preguntarle a las participantes   ¿Cómo te ves en cinco años con relación en la 

parte personal, familiar, y social?, ellas responde lo siguiente: Mónica: “Estudiando para 

ser policía, en la parte familiar con mi hermana y con el resto de mi familia, mi mama y 

mi abuela ayudarlas y apoyarlas, a nivel social siendo bien con mis amigos, nunca 

cambiar mi forma de ser, si tengo plata no dármelas de mucho, ser siempre como se es” 

Cada una de las participantes, que son hermanas gemelas, tienen distintas visiones sobre 

su futuro. A pesar de su semejanza física y algunas similitudes en su forma de vestir o 

hablar, divergen en términos de sus aspiraciones personales y en su búsqueda por 

desarrollar identidades únicas y diferenciadas. 

La adolescencia desempeña un papel fundamental en la definición de la 

orientación vocacional, es decir, en las decisiones que los jóvenes toman acerca de lo que 

desean ser y hacer en el futuro. Esto no se limita únicamente a la elección de una carrera 

universitaria, sino que abarca la visión que tienen a nivel familiar, social y personal, 

teniendo en cuenta distintos plazos, ya sean a corto, mediano o largo plazo. El proyecto 

de vida, en este sentido, influye en la forma en que los individuos imaginan su futuro y, 

lo más importante, en cómo relacionan sus emociones y su disfrute en la vida en su 

conjunto (Alagon et al, 2020, p. 70). 

Al analizar el proyecto de vida desde la perspectiva familiar y su influencia en las 

adolescentes, se observa qué en la familia monoparental de las participantes, el término 

no sólo se refiere a la persona abandonada por su pareja, sino también a aquella que ha 

decidido asumir sola el cuidado y la educación de sus hijos e hijas. En el contexto 

colombiano, se destacan procesos culturales que impactan en la redefinición de nuevas 
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formas de feminidad, con tensiones y rupturas aún sin resolver, pero enfocadas en la 

construcción de autonomía, independencia y participación de la mujer en el ámbito 

laboral y educativo (Uribe, 2007). 

Es por ello que las participantes en sus narrativas aluden el compromiso de su 

figura materna en todo el proceso de desarrollo y apoyo familiar, que influye en su 

proyecto de vida, pese a las dificultades familiares presentadas, tal y como lo afirma Edna: 

“En la parte personal siendo una profesional como abogada, sacar a mi mama 

adelante, comprar una casa y que mi mamá no trabaje más” 

Los hogares monoparentales, debido a sus características fundamentales, 

muestran una presencia desproporcionada en la exclusión social. Estos hogares se 

caracterizan por concentrar en una sola persona las responsabilidades económicas y 

sociales. En cuanto al ámbito laboral, quienes tienen a su cargo uno o más hijos suelen 

enfrentar mayores obstáculos y limitaciones para avanzar en sus carreras profesionales. 

Frecuentemente, se ven obligados a optar por empleos a tiempo parcial o con jornadas 

reducidas, ya que enfrentan dificultades relacionadas con la falta de medidas de 

conciliación y la abrumadora carga de responsabilidades (Mesonero, 2019). 

Las participantes expresan cómo su proyecto de vida se ve influenciado por la 

vida familiar, considerando las limitadas oportunidades que su madre ha tenido al 

proyectar su futuro como cabeza de familia. Además, consideran que, a través de sus 

propias experiencias, podrían mejorar estas perspectivas tanto para ellas como para su 

madre. 

María: “en la parte familiar con mi hermana y con el resto de mi familia, mi 

mama y mi abuela ayudarlas y apoyarlas” 

Daniela: “Me veo teniendo a mi mamá viviendo como se lo merece” 
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Dadas las afirmaciones antes mencionadas, la experiencia de ser criado en un 

hogar monoparental puede fomentar la resiliencia y la autonomía en los adolescentes. La 

superación de desafíos cotidianos puede contribuir a la formación de un sentido de 

responsabilidad y autosuficiencia, que las guiará en su sentido de vida.  

8. Conclusiones  

A través del análisis de este estudio, se pudo reconocer que la carencia de implicación del 

padre en su rol parental y la presencia de familias monoparentales son elementos que 

ejercen influencia en las dinámicas familiares y en el proceso de construcción de la 

identidad de las adolescentes. Estos factores pueden repercutir en las relaciones futuras 

de los jóvenes con sus figuras parentales y compañeros. 

Por otro lado, la existencia de normas estrictas en el hogar puede afectar la 

percepción que tienen los adolescentes de sus padres y su relación con ellos, debido a esto 

la forma en que se otorgan premios y castigos en las relaciones parentales  también influye 

en la visión de los adolescentes sobre su familia ideal ; llevando a cabo esa perspectiva, 

los adolescentes desean criar a sus futuros hijos de manera diferente a como fueron 

criados, evitando situaciones desagradables que experimentaron en su propia infancia y 

adolescencia. 

Además, los adolescentes buscan diferenciarse de sus padres y hermanos como 

parte del proceso de desarrollo de su identidad; Esto puede llevar a conflictos y desafíos 

en la relación con sus figuras parentales. A su vez, la adolescencia es una etapa crucial en 

la formación de la identidad de los jóvenes, buscan definir quiénes son, separándose de 

la influencia de la familia y buscando independencia y autonomía. 

Se evidencia que el proyecto de vida se revela como un concepto significativo 

para las adolescentes que participaron en las entrevistas, ya que les brinda la capacidad 

de proyectar su futuro y orientar sus elecciones en diversos ámbitos, tales como la 
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educación, la vida familiar y las relaciones sociales. Resulta importante destacar que esta 

etapa de la adolescencia siempre conlleva una búsqueda activa de la identidad, que 

engloba dimensiones como la apreciación de la imagen corporal, el entendimiento de la 

identidad sexual, la selección de una orientación vocacional y la definición de valores 

personales. 

No obstante, durante la etapa de adolescencia que están pasando las participantes, 

la comunicación entre padres e hijas se convierte en un factor fundamental que ejerce 

influencia en la autoimagen de las adolescentes y sus interacciones con los demás. En esta 

etapa, se promueve una reflexión sobre su propia historia y la búsqueda de comprensión 

sobre cómo la crianza ha influido en la construcción de su identidad. Es por ello que las 

relaciones con amigos adquieren una relevancia cada vez mayor, y los adolescentes 

buscan destacarse de sus pares a medida que desarrollan su identidad social. 

En síntesis, la estructura familiar monoparental ejerce una fuerte influencia en la 

adolescencia de las participantes, donde la madre asume un papel crucial como líder. La 

dinámica familiar revela rigidez en las relaciones y resistencia a cambios. La separación 

de los padres introduce una dinámica triangular, afectada por el nivel de diferenciación 

parental. 

Según Minuchin y la relación parental de las participantes se infiere que la familia 

moldea la identidad individual de sus miembros, influyendo en el comportamiento a lo 

largo de la vida. La conexión emocional y la pertenencia a una familia específica impactan 

en la adopción de roles y patrones de interacción. La búsqueda de separación e 

individuación se logra mediante la participación en subsistemas familiares y contextos 

externos, configurando áreas de autonomía que afectan el sentido de identidad. 

En resumen, esta investigación revela que la adolescencia es una etapa de 

profundos cambios en la formación de la identidad y las relaciones familiares y sociales. 



67 

Las adolescentes buscan independencia, autonomía y diferenciación de sus padres y 

hermanos, mientras exploran su proyecto de vida y cómo desean criar a sus futuros hijos 

de manera diferente a como fueron criados. La comunicación y la relación con amigos 

desempeñan un papel crucial en esta etapa de desarrollo.  

Se resalta el impacto del proyecto de vida desde la perspectiva familiar en las 

adolescentes, se destaca la complejidad de las familias monoparentales, que no solo se 

relaciona con la figura abandonada, sino también con aquella que asume por sí sola la 

crianza. Las narrativas de las participantes reflejan el compromiso de sus madres en el 

desarrollo familiar, influyendo en sus propios proyectos de vida. A pesar de las 

dificultades, buscan mejorar las perspectivas futuras, evidenciando la influencia 

significativa de la familia en sus metas y aspiraciones. 

Además, se subraya el desafío de los hogares monoparentales en enfrentar la 

exclusión social, con obstáculos en el ámbito laboral y la necesidad de medidas de 

conciliación. Las participantes visualizan el apoyo familiar como clave para superar estas 

dificultades y aspiran a crear un futuro más prometedor tanto para ellas como para sus 

madres. 

9. Limitaciones y recomendaciones 

Respecto a las limitaciones la cantidad de participantes fue limitada con un total de 4 

entrevistadas, lo que podría influir en una generalización de los hallazgos, por otro lado, 

la información proporcionada por las gemelas puede estar modificada por el deseo de 

presentar una imagen favorable, lo que podría no reflejar con precisión la realidad.  

     Esta investigación genera la apertura a futuras investigaciones, es importante 

diseñar estudios cuidadosos, utilizar métodos apropiados y éticos, y analizar los 

resultados de manera rigurosa para contribuir al conocimiento en este campo o tema. Se 

podrían abordar otros temas tales como, cambios en las relaciones parentales con gemelos 
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a lo largo del tiempo, estudios de casos individuales, influencia de la educación de los 

padres examinando cómo el nivel educativo y la formación de los padres influyen en la 

crianza de gemelos y en la formación de la identidad de los mismos; estos temas pueden 

complementar la presente investigación y ofrecer nuevos hallazgos.   
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11. Consentimiento Informado 

 

Bogotá,  

 

Apreciada:  

 

Nuestros Nombres son Erika Fernanda Pulido Conde y Natalia Yineth Cruz Neira, Somos 

estudiantes de Psicología de la Universidad Antonio Nariño. Como parte de nuestros 

estudios estamos desarrollando un proyecto de investigación titulado: Narrativa sobre 

parentalidad y relaciones con pares de gemelos adolescentes, por tanto, quiero invitar 

a sus hijas(os) a participar en este proyecto que tiene como objetivo describir las 

relaciones parentales y sociales de gemelos Idénticos. Si usted acepta la participación de 

sus hijas(os), le pediré que me permita entrevistar. Dicha entrevista se grabará únicamente 

en audio, y no tiene ningún tipo de recompensa material o económica. Usted es libre de 

no participar o de retirarse cuando lo desee. Sus opiniones y aportes a esta investigación 

se usarán de manera académica y serán exclusivamente para este proyecto, se le afirma 

que los nombres de los participantes serán confidenciales y se archivarán de manera 

segura.  

 

 

Agradecemos su Atención y Participación, 

 

 

Acepto participar de forma voluntaria  

 

 

Firma: _______________________________________ 

Nombre del padre del participante: ___________________________ 

Documento de Identidad: ______________________ 

Fecha: __________________ 

Correo electrónico: ________________ 

Teléfono: ________________________ 
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12. Asentimiento informado 

 

 

Te estamos invitando a participar en el proyecto de investigación: “Narrativa sobre 

parentalidad y relaciones con pares de gemelos adolescentes,”. Lo que te proponemos 

hacer es una entrevista que consta de 17 preguntas, cuya contestación dura 

aproximadamente cuarenta minutos. Te solicitamos responder sinceramente la 

información para que la investigación arroje resultados válidos. Esta entrevista se grabará 

únicamente en audio para luego ser transcrita. No tendrá ningún tipo de recompensa 

material o económica. Usted es libre de participar y/o de retirarse cuando lo desee. Sus 

opiniones y aportes a esta investigación se usarán de manera netamente académica y serán 

exclusivamente para este proyecto. Los resultados podrán ser publicados o presentados 

en reuniones o eventos con fines académicos, sin revelar su nombre o datos de 

identificación. El equipo de investigación que dirige el estudio lo conforman las 

estudiantes Erika Fernanda Pulido Conde y Natalia Yineth Cruz Neira, estudiantes de 

Décimo Semestre de Psicología de la Universidad Antonio Nariño sede Sur (Bogotá).  

 

 

Acepto participar de manera voluntaria:  

 

 

 

    

Firma: ____________________________________________________ 

Nombre: _________________________________________________ 

Documento de identificación No: _______________________ 

Edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


