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LA CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS ENTRE 
ADOLESCENTES JUJEÑOS: INTERROGANTES 
QUE NO CESAN DE INTERPELARNOS
Callieri, Ivanna Gabriela 
Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Jujuy. Argentina

RESUMEN
A raíz de los hallazgos novedosos, producidos en el marco de un 
estudio sobre vínculos construidos entre adolescentes y diferentes 
componentes de la escuela secundaria, llevado a cabo durante los 
años 2014 y 2015, surgió como interés preponderante entre los 
participantes que formaron parte de esas indagaciones la constitu-
ción de vínculos con sus pares. Como en esa oportunidad, señala-
ban que formas novedosas de intercambios con los compañeros se 
ponen en juego en estos momentos, decidimos encarar una nueva 
propuesta investigativa abordando específicamente esa temática, 
la que ponemos a consideración en esta producción. Los objeti-
vos específicos estudiarán qué dimensiones de estas ligazones 
se generan durante el período de transición; qué tipo de transfor-
maciones atraviesan, qué identificaciones se ponen en juego. La 
tarea cuenta con un plan de trabajo de dos años de duración y 
se desarrollará desde una perspectiva cualitativa, con un enfoque 
interpretativo contando como estrategias de recolección de datos 
sociograma, grupo focal y entrevistas en profundidad.

Palabras clave
Adolescencia, Vínculos entre pares, Identificaciones, Ingreso a la 
Escuela secundaria

ABSTRACT
RELATIONSHIPS BETWEEN TEENS OF JUJUY: PERMANENT QUESTIONS 
INTERPELLATIONS
Following Novel findings produced in the framework of the UN Stu-
dy on links built between adolescents and Different Components 
High School, Born a corporal During the years 2014 and 2015, it 
emerged as overriding interest among participants who were part 
of the AES Inquiries setting up links with their peers. As at that time, 
indicated that new forms of exchanges with colleagues are at stake 
right now, we decided to face a new research proposal specifically 
addressing this issue, which we place a consideration in this pro-
duction. Specific study objectives What ligations These dimensions 
are generated during the period of transition m; What kind of trans-
formations cross, which identifications are at stake. Task plan has 
UN Working two years and develop from a qualitative perspective, 
with an interpretive approach Counting Strategies As sociogram 
Data collection, focus group and interviews.

Key words
Teens, Relations, Identification, Admission to High school

En los últimos años el interés por conocer acerca de la constitución 
de vínculos entre adolescentes se fue incrementado, en especial 
entre los adultos que trabajan con ellos en el ámbito educativo, por-
que se han puesto de manifiesto formas novedosas de vincularse 
que resultan a ajenas a los adultos. Motivo por el cual integrantes 
del equipo de cátedra Psicología Evolutiva I de la Licenciatura y pro-
fesorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 
Jujuy, formado por: Ivanna Gabriela Callieri, Elena Montes, Marcela 
Gamez Moreno, Elina Geronimo Quispe y Erica Càseres, además de 
la participación de la Mgr. en educación María del Carmen Rodrí-
guez, decidimos abordar el tema en una escuela publica de Jujuy. 
El tema, por su significatividad, adquirió tal relevancia en la agenda 
psicoeducativa actual que Ministerio de Educación de la Nación, 
produjo mediante sus órganos técnicos una serie de documentos 
oficiales orientadores para tratar el tema, tal como la Guía Fede-
ral de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones 
complejas relacionadas con la vida escolar. Dicha guía, de carácter 
federal, se enmarca en la “Ley para la promoción de la convivencia 
y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educa-
tivas” (Ley No.26.892: 2013) Conocemos también, por la literatura 
científica (Ruiz Guevara Castro Pérez y León Sáenz (2010, Sacris-
tán,1997; Psaltis, 2002; Midgley Maehr, 2000) que la transición 
entre los distintos niveles educativos marca, un cambio transcen-
dental en las vidas de los estudiantes, ya que ellos se encuentran 
en procesos de múltiples transformaciones psíquicas, cognitivas, y 
sociales, como así también se evidencian cambios en relación con 
el sistema educativo y en la organización en su vida cotidiana. 
El pasaje de la escuela primaria a la escuela secundaria representa 
una verdadera transición vital, muy diferentes a las experiencias 
vividas durante el trayecto en la escuela primaria. Debido a la lla-
mada brecha generacional, que en los últimos años se hace cada 
vez más elocuente, los docentes se sienten cada vez más ajenos al 
mundo de los adolescentes. Esta brecha, según señalan Korinfeld, 
y otros (2013) se agudiza por la influencia de las tecnologías inno-
vadoras y otorgamiento de nuevos derechos a los adolescentes. 
Estudios como los como los de Slapak; Cervone y otros (2000) se 
preocupan por analizar los vínculos entre adolescentes; sin em-
bargo advertimos que estos trabajos se encuentran centrados de 
manera muy específica sobre los vínculos violentos y/o patológicos 
entre los pares. Los adolescentes, en el marco de esos estudios 
anteriores, afirmaron que las propuestas que más los atraen de 
la vida escolar en la escuela secundaria, se refieren a las activi-
dades extracurriculares que apuntan a las interacciones con pa-
res: la construcción de la carroza - práctica tradicional de la Fiesta 
Nacional de los Estudiantes que se lleva a cabo en la Provincia de 
Jujuy en el mes de septiembre - , los campamentos; los talleres del 
Centro de Actividades Juveniles ; caminatas; funciones colectivas 
de cine. Mencionan que participan en grupo de nuevos circuitos 
sociales tales como ir al shopping del centro de la ciudad, o a la 
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terminal de ómnibus, que concita interés porque eran espacios de 
interacción desconocidos hasta ahora, en los cuales se mueven con 
mayor independencia de los adultos de sus familias. A su vez, se 
presentaron recurrencias en las preocupaciones de los docentes y 
estudiantes sobre los vínculos que se gestan entre pares durante 
el cursado del primer año de la escuela secundaria. Los docentes 
advierten que las formas de vincularse entre los estudiantes obsta-
culizarían, algunas veces, el proceso de aprendizaje. Por su parte, 
los alumnos demandan espacios en los que se pueda tratar el tema 
de sus vínculos, de sus relaciones sociales. Se advierte, a partir 
de esa experiencia que los docentes demandan conocer sobre los 
vínculos que construyen los adolescentes entre sí. Sumado a esto, 
los estudiantes de primer año, con los que vamos a trabajar, que se 
encuentran atravesando un complejo proceso psico-evolutivo, de-
bido a las trasformaciones de la pubertad que llevan a la madurez 
sexual. Estos procesos que inicialmente son de naturaleza bioló-
gica, llevan a la reorganización de la vida subjetiva y social de los 
adolescentes. Entre esas transformaciones, tal como lo señalan los 
autores centrados en el psicoanálisis (Waserman: 2011) se produce 
un creciente e interés por vincularse a personas ajenas al ámbitos 
familiar, y que por lo general que se encuentren atravesando el mis-
mo proceso de transformación subjetiva. 
Desde el punto de vista metodológico trabajaremos a partir de la 
perspectiva interpretativa (Arnal: 1992) que parte del supuesto que 
la realidad además de compleja, histórica, dinámica e interactiva, 
está dimensionada por aspectos morales, éticos y políticos propi-
cios para planteamientos interpretativos. Consecuentemente con 
nuestro objetivo general de construir conocimiento sobre la valora-
ción que hacen los alumnos de 1er. año de los cambios que implica 
su ingreso a la Escuela de Nivel Medio trabajaremos con un diseño 
flexible. Concebimos a la investigación cualitativa como un proceso 
dinámico y reflexivo; en tal sentido el presente diseño constituye 
un lineamiento general factible de modificaciones si los caminos 
investigativos así lo demandaran. A partir de este enfoque, se con-
sidera significativo estudiar aspectos de la realidad tales como 
creencias, valores y sentidos que los sujetos le otorguen a sus ac-
ciones y que no son directamente observables ni susceptibles de 
experimentación con la modalidad que supone un paradigma posi-
tivista. En este abordaje cobra interés el uso de métodos cualitati-
vos, donde quien investiga se constituye en el principal instrumento 
de recolección de información. Tal como lo señalan Taylor y Bogdan 
(1998) el investigador se aproxima a la visión que tienen los sujetos 
acerca de su propia historia y de los condicionantes estructurales 
que, según ellos, las sostienen. Se examina así, el modo en que los 
actores experimentan el mundo, ya que la realidad que importa es 
lo que ellos perciben como importante. Vasilachis (1992) profundiza 
este concepto afirmando que la orientación cualitativa aporta datos 
muy ricos a la investigación, dado que conserva el lenguaje original 
de los actores sociales, indaga las definiciones de las situaciones, 
tal como la comprenden los involucrados. Por ende, esta metodo-
logía permite la comprensión de las complejas interrelaciones que 
se dan en la realidad, donde el investigador no descubre, sino que 
construye el conocimiento. Stake (2005) agrega que trabajar desde 
esta posición requiere dejar en suspenso las propias valoraciones y 
percepciones y trata de comprender a las personas desde su propio 
marco de referencia, con el fin de realizar una lectura de la realidad 
tal como la experimentan los otros, destacando el aspecto humano 
de la vida social, reconociendo las realidades que afrontan los acto-
res en toda su singularidad y complejidad. Se reafirma así, que los 
significados son una construcción práctica y peculiar para cada ac-
tor social. Desde este punto de vista la relación investigador- inves-

tigado (sujeto/objeto del conocimiento) puede caracterizarse como 
de interrelación mutua, con una fuerte implicación del investigador. 
Así, en el proceso de interacción, “… el investigado va resignifi-
cando sus propias experiencias desde una mirada del “presente” 
orientada por el interés del investigador, quien a su vez resignifica 
sus marcos teóricos de interpretación…” (Moons, 1997) En función 
de su factibilidad y adecuación al objeto de estudio utilizaremos 
las siguientes técnicas de recolección de datos: sociograma, gru-
po focal y entrevistas en profundidad. A continuación se detallan 
las características y finalidad del uso de cada una de las técni-
cas: Sociograma: Este tipo de estudios parte de la base de que se 
puede pensar la sociedad en términos de estructuras manifestadas 
en forma de relaciones entre actores sociales (sean estos actores, 
grupos, organizaciones, clases o individuos). Estos conjuntos de 
vínculos o de relaciones sociales forman redes, que a su vez según 
sea la posición que los diferentes actores intervinientes ocupan en 
dichas redes, van a definir sus valores, creencias y comportamien-
tos. El principio de análisis no son los individuos ni los grupos, sino 
las relaciones y las redes de relaciones, los grupos surgen de las 
redes de relaciones y están cruzados por la pertenencia de sus 
miembros a distintas redes (Garrido García, 2007) Del análisis de 
redes vamos a tomar para nuestros propósitos un elemento propio 
de la sociometría: el sociograma. Esta técnica consiste en repre-
sentar gráficamente las relaciones interpersonales en un grupo de 
individuos mediante un conjunto de puntos (los individuos) conec-
tados por una o varias líneas (las relaciones interindividuales). [...] 
en el sociograma. Tiene como propósito representar gráficamente 
las relaciones de distinto tipo, que están presentes en un momento 
determinado, entre un conjunto de actores. Aquí el sociograma (lo 
instituyente) se enfrenta al organigrama (lo instituido, lo cristaliza-
do) de manera que aporta a la investigación una perspectiva de lo 
que está pasando en el momento presente y por dónde deciden los 
implicados que han de desarrollarse las propuestas de actuación. 
En estos trabajos de investigación el uso de esquemas, de mapas 
sociales para representar la realidad social en que estamos inmer-
sos, comprenderla en su extensión más compleja posible habilita la 
posibilidad de establecer estrategias de cambio para la realidad así 
comprendida. Suele obtenerse analizando cuatro dimensiones: las 
elecciones, los rechazos, las expectativas de elección y las expec-
tativas de rechazo. En su forma más simple, se realiza preguntan-
do a cada uno de los participantes a quién o quiénes les gustaría 
tener por compañero y a quiénes rechaza.”, por ejemplo. Es decir, 
que cuando hacemos un sociograma representamos personas (y 
microgrupos), y las relaciones que se dan dentro de ellas, en un co-
lectivo u organización concreta, En nuestra investigación, lo imple-
mentaremos durante tres momentos del ciclo lectivo: al comienzo, 
al mediar el primer año y al finalizarlo. Con ello pretenderemos, en 
articulación con las otras técnicas, analizar cómo se constituyen y 
transforman los vínculos durante la cursada del primer año. Grupo 
focal: Se refiere a un conjunto de personas de cuatro o doce partici-
pantes, conducidos por un moderador hacia una discusión profunda 
sobre determinado tema o concepto. Esperamos que a partir del 
intercambio entre los adolescentes, expresen sus ideas, creencias, 
conceptos y emociones acerca del tema de investigación, ya que 
dicha técnica propicia la exploración de un tema a partir de la inte-
racción entre los participantes. En una primera instancia se arma-
rán grupos de 4 a 5 adolescentes para que de esta manera el grupo 
sea menos numeroso y sea más fácil el trabajo con los mismos. 
Optamos por esta técnica porque tal como lo señala Mónica Pe-
tracci, “el grupo focal ocupa un lugar destacado dentro del conjunto 
de las técnicas de relevamiento de la investigación cualitativa. Se 



14

trata de una técnica que propicia la exploración de un tema a partir 
de la interacción entre los participantes” (2004, p.77). Siendo un 
instrumento adecuado para obtener información cualitativa rápida, 
oportuna, valida y poco costosa, que permita entender los procesos 
de construcción de sentido de la realidad cultural compartidas por 
los miembros de un grupo especifico, es decir los docentes. Esta 
técnica pude contribuir de manera más eficiente a comprender 
situaciones sociales complejas y heterogéneas, con rigurosidad, 
que propician el paso de lo explicito a los aspectos culturalmente 
implícitos en los problemas que se investigan. (Torres Jaramillo y 
Parra Ramírez, 2006) El énfasis se encuentra en la interacción que 
se constituye en una parte de la investigación ya que la opinión de 
cada uno de los participantes desde el momento en que es com-
partida con el resto del grupo, se convierte en una opinión colectiva 
así haya sido expresada en términos personales. 
Durante el desarrollo de la investigación pueden modificarse las 
preguntas originales y/o agregarse otras nuevas, siempre teniendo 
en cuenta el realizar preguntas adecuadas para obtener la informa-
ción necesaria. Entrevista en profundidad Utilizaremos entrevistas 
en profundidad porque presumimos que desde los discursos pe-
culiares de cada uno de los estudiantes, podremos dar cuenta de 
cómo los alumnos de primer año valoran los cambios que implica 
la Escuela de Nivel Medio. Según Taylor y Bogdan (1998),una entre-
vista en profundidad se entiende como “reiterados encuentros cara 
a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos diri-
gidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los infor-
mantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 
las expresan con sus propias palabras”.. Los autores antes citados 
señalan que este tipo de entrevistas se caracteriza por ser, dinámi-
cas, abiertas, no directivas, no estructuradas, no estandarizadas, no 
rígidas. Se asemejan a una conversación entre iguales, y no a un 
intercambio formal de preguntas y respuestas, en donde “el propio 
investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un 
protocolo o formulario de entrevista” (Taylor y Bogdan, 1998) El rol 
del entrevistador implica no sólo obtener respuestas, sino también 
aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. En primer lugar, 
trataremos de establecer un clima de confianza con los informan-
tes, formularemos preguntas no directivas y nos aproximaremos a 
lo que es importante para los entrevistados antes de enfocarnos en 
los intereses de nuestra investigación. Taylor y Bogdan (1998), al 
igual que Yuni y Urbano (2006), explican que en la lógica cualitativa, 
la selección de los entrevistados se basa en el potencial informativo 
de cada “caso”, puesto que el investigador intenta desarrollar com-
prensiones teóricas sobre un fenómeno particular. Como sostienen 
Yuni y Urbano (2006), las entrevistas en profundidad favorecen la 
relación comunicativa entre entrevistador y entrevistado permitien-
do abordar tanto temas generales como temas ligados a la intimi-
dad o particularidad del entrevistado. 
En la presente investigación, para construir un grupo de informan-
tes, también podremos recurrir a la técnica de la “bola de nieve”, 
que consiste en “conocer a algunos informantes y lograr que ellos 
nos presenten a otros” (Taylor y Bogdan, 1998) A su vez, para 
llevar a cabo esta investigación, hemos seleccionado una escuela 
secundaria pública de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Escuela 
“Éxodo Jujeño”, de San Salvador de Jujuy, ubicada en el centro 
de la ciudad capital. 
De acuerdo a aproximaciones anteriores al campo se observa que 
la población educativa, proviene de diferentes barrios distantes de 
la localización del establecimiento escolar. Los estudiantes cuentan 
con origen social heterogéneo; en general pertenecen a familias de 
clase media y media-baja. En esa institución ya se han desarrollado 

investigaciones efectivizadas por miembros del presente Equipo de 
trabajo y se mantuvo un contacto constante con el personal directi-
vo y docente. (Callieri, Rodríguez, 2013/15) La escuela dicta clases 
en dos turnos y cuenta con tres divisiones de primera año en cada 
uno de los turnos, de aproximadamente veintinueve estudiantes por 
comisión. En nuestro caso trabajaremos con una división del turno 
mañana y una del turno tarde, en acuerdo con el personal directivo 
y docente de la institución. En el grupo focal se trabajará con el 
grupo total de alumnos de las comisiones seleccionadas y luego, e 
cada 1er. año se seleccionarán estudiantes que de manera volunta-
ria ofrezcan participar en las entrevistas en profundidad. 

Transferencia prevista 
El producto del trabajo investigativo que se realice derivará en un 
insumo de interés a la hora de elaborar proyectos educativos que 
concreten actividades de contención, de orientación a los jóvenes 
y de promoción de la salud mental. Se generarán datos relevantes 
que permitirán proponer alternativas que se ajusten a las realidades 
familiares y socioculturales de los adolescentes de Jujuy de hoy. 
Con este trabajo aspiramos aportar desde la investigación sobre 
los sentidos propios que asignan los adolescentes al vínculo con 
pares, que constituye el primer paso a la inserción al mundo social, 
educativo y luego laboral y cívico. La producción que se obtenga 
trascenderá hacia Asesorías Pedagógicas de Nivel Secundario Ser-
vicio de orientación al Adolescente y gabinetes Psicopedagógicos 
de la Provincia, redundando en una mejora de las actividades de 
contención y acompañamiento a los adolescentes. Y en nuestro 
ámbito específico de la docencia universitaria, los datos relevados 
serán utilizados tanto para formular los programas de cátedra diri-
gidos a la formación de los alumnos de grado como a propuestas de 
actividades de extensión radicadas en las cátedras comprometidas 
en el presente proyecto y dirigidas a la comunidad general. Consi-
deramos necesario pensar, analizar, reflexionar y proponer modos 
de acompañar la formación de vínculos saludables que posibiliten a 
los estudiantes egresados de la primaria constituirse y consolidarse 
como estudiantes del nivel secundario. Considerar a los escolares 
en este sentido supone pensar que los mismos se forman no solo 
como estudiantes, sino como sujetos sociales y ciudadanos.
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