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Resumen 

 

El embarazo adolescente es un fenómeno que ha llamado la atención a las ciencias sociales, ya que 

representa una problemática de salud pública. El mismo ha sido históricamente investigado a través 

de la maternidad, no obstante, sobre la paternidad hay poca investigación que dé cuenta sobre 

aquellos aspectos que configuran el proceso del adolescente que se convierte en padre. Por esta 

razón, la presente investigación tiene como propósito describir aquellos elementos que coadyuvan 

en la configuración de la identidad paterna en dos jóvenes padres de familia del municipio de 

Apartadó, quienes fueron padres desde la adolescencia. La metodología usada correspondió a una 

investigación cualitativa con un diseño fenomenológico — hermenéutico, la cual permitió 

comprender la experiencia vivida alrededor de la paternidad. Entre los hallazgos más significativos, 

se encuentra: las figuras paternas de los adolescentes sirven como modelos para el ejercicio del rol 

ya que proporcionan una noción del quehacer de la función paterna. La experiencia alrededor de la 

paternidad facilita un proceso de reconstrucción sobre las representaciones de la propia paternidad. 

El acompañamiento y ayuda recibida por terceros, familiares y pareja, permiten mitigar las 

ansiedades que aparecen con la noticia y la falta de preparación para asumir la función paterna. 

 

Palabras clave: configuración de la identidad, adolescente, masculinidad, cuidado y 

paternidad. 
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Abstract 

 

Teenage pregnancy is a phenomenon that has attracted the attention of the social sciences, as it 

represents a public health problem. It has historically been investigated through maternity, 

however, there is little research on paternity, which gives an account of those aspects that shape 

the process of the adolescent who becomes a father. For this reason, the purpose of this research is 

to describe those elements that contribute to the configuration of paternal identity in two young 

fathers from the municipality of Apartadó, who were fathers since adolescence. The methodology 

used corresponded to a qualitative research with a phenomenological-hermeneutic design, which 

allowed understanding the experience lived around fatherhood. Among the most significant 

findings were: the father figures of adolescents serve as models for the exercise of the role, since 

they provide a notion of the work of the parental function. The experience of fatherhood facilitates 

a process of reconstruction of the representations of fatherhood itself. The accompaniment and help 

received by third parties, relatives and partners, allow mitigating the anxieties that appear with the 

news and the lack of preparation to assume the paternal function.  

 

 

Keywords: identity configuration, masculinity, adolescent, care and paternity 
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Introducción 

 

Convertirse en padre o madre desde la adolescencia se ha convertido en un fenómeno 

psicosocial y de salud pública que está culturalmente asociado al aumento de índice de pobreza, 

desempleo, deserción escolar, entre otros. La literatura está de acuerdo con que la tasa de embarazo 

adolescente ha aumentado significativamente (Báez, 2018: Instituto Colombiano del Bienestar 

Familiar, 2013; Mendoza, 2012 & Organización Mundial de la Salud, 2020) de allí que se haya 

convertido por años en interés investigativo de las ciencias sociales. El foco investigativo ha estado 

sobre la maternidad adolescente y sobre la incidencia de esta en la subjetividad de la madre, aún 

más, la aparición del padre en estas investigaciones está mayormente asociada al abandono y la 

declinación hacia esta figura, lo que ha invisibilizado los procesos que tienen lugar en el 

adolescente varón que decide asumir la paternidad siendo adolescente. 

Es por esto último que la presente investigación se interesó en comprender la experiencia y 

configuración de la paternidad adolescente, pues además de la preocupación en torno al apremio 

con que el adolescente se enfrenta al rol de padre, ha sido un tema poco explorado en la región, 

presentándose así como una referencia importante para futuras investigaciones. 

La pregunta que direcciona esta investigación es: ¿qué elementos coadyuvan en la 

configuración de la identidad paterna en dos adolescentes varones padres de familia del municipio 

de Apartadó? Bajo este interrogante se propone como objetivo general realizar una descripción de 

aquellos elementos que tienen lugar en la adolescencia y que configuran la identidad paterna. Para 

ello, se hizo la elección de un método cualitativo, con un diseño fenomenológico-hermenéutico, 

con la intención de comprender la experiencia directa del ejercicio de la paternidad adolescente, 

desde la interpretación del discurso de los sujetos entrevistados. De acuerdo con los hallazgos, se 

observó que, las figuras paternas que realizaron el acompañamiento en la infancia, son tomadas 

como referencia para configurar el propio rol, en relación a las acciones que, como sujetos en su 

ejercicio paterno, se permiten o no realizar.  

 Por otro lado, se evidenció que, aunque la paternidad en la adolescencia suscita diversas 

ansiedades, por la etapa evolutiva en la que se encontraban, (sobre la crianza, sobre el proyecto de 

vida, sobre la capacidad de ejercer adecuadamente el rol, entre otras) los sujetos expresaron su 

deseo de participación en los procesos de cuidado físico y emocional de sus hijas, lo que ha 

permitido una mejor adaptación al rol. 
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Esta investigación permitió comprender que es posible asumir un rol pensado para el adulto 

desde la adolescencia, con una actitud distinta a la socialmente pensada, a saber, una figura paterna 

ausente, lo que dignifica el ejercicio de la paternidad adolescente. 
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1 Planteamiento del problema 

 

El fenómeno del embarazo adolescente ha sido un tema que ha llamado la atención de los 

investigadores de las ciencias sociales puesto que se ha convertido en un problema de Salud Pública 

en Colombia (Escobar, 2011. Citado en Jaramillo, 2015). De acuerdo con los datos brindados por 

la OMS (2020), 16 millones de niñas entre los 15 y 19 años son madres cada año y de ellas el 95% 

viven en países en vías de desarrollo. Los niños nacidos de madres adolescentes representan el 11% 

de todos los nacimientos a nivel mundial (OMS, 2020).  

De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina y el Caribe continúan siendo las 

subregiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes. La región tiene 

66,5 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años, cifra sólo superada por África. En la 

región, el 15% de los embarazos anuales ocurre en menores de 20 años (Báez, 2018), al respecto 

de esto último Mendoza (2012) dice: 

 

La elevada incidencia de embarazos en adolescentes en Latinoamérica, solo superada por 

África, no solo persiste, sino que tiene una tendencia al incremento, lo que supone un freno 

para el desarrollo de la región. Mientras los índices de maternidad tienden a disminuir en 

todos los grupos de edades, existe una clara tendencia a su aumento en el grupo de 

adolescentes entre 15 y 19 años. (p.450) 

 

Datos reportados por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2010) dicen 

que, en Colombia el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han sido madres o están en 

embarazo, asciende al 19.5%. Adicionalmente, según el ICBF (2013) una de cada cinco 

adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De éstas, el 16% ya son madres 

y el 4% está esperando su primer hijo. Para agosto del 2016 la tasa de natalidad adolescente seguía 

en ascenso pues el número registrado de nacidos, de adolescentes entre los 10 y 19 años, estaba en 

31.609 (El Tiempo, 2016). 

Si bien las cifras nacionales y, en general, latinoamericanas dan cuenta de una alta tasa de 

embarazos adolescentes, los datos para el municipio de Apartadó, ubicado en la zona centro de la 

región del Urabá Antioqueño, según la Secretaría de Inclusión Social (2018) indican que para el 
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2015 en una tasa del 3,53% de fecundidad por 1000 mujeres entre los 10 y 14 años se encontraban 

en embarazo, mientras un 55,19% pertenecía para las mujeres entre los 15 y 19 años, estos 

porcentajes representan que, para 2015 alrededor de 587 adolescentes se hallaban en estado de 

gestación. 

Precisamente, estas tasas del fenómeno de embarazo adolescente expresan un evento de 

salud pública ya que, además del aumento significativo de la tasa de natalidad, a este se asocian 

diversas problemáticas físicas, psicológicas y sociales para la población adolescente debido a la 

incursión temprana en roles para los cuales parecen no estar preparados. Sobre las primeras, el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y el Instituto Colombiano del Bienestar 

Familiar (ICBF, 2013) mencionan que: 

 

El embarazo en este momento de la vida constituye un riesgo para la protección de la vida 

y la salud de los niños, las niñas y sus madres, antes, durante y después del nacimiento […] 

Dado que el cuerpo de la mujer pasa por importantes transformaciones funcionales durante 

la adolescencia, la gestación en esta etapa puede ocasionar varias complicaciones de salud 

para la madre y el bebé, debido al pronunciado esfuerzo fisiológico que exige sostener 

ambos procesos. (p.13). 

 

Si se deriva la atención a los aspectos psicológicos, en primera instancia es necesario 

considerar la adolescencia como una etapa de reconstrucción, de allí que se piense también 

dilemática, pues representa un momento en el que las identificaciones infantiles deben ser 

resignificadas y reestructuradas, a fin de integrar las experiencias ambientales que están siendo 

introyectadas en una unidad que permita atender a ese instante evolutivo (Olmos, 1989). En 

consecuencia, se puede afirmar que, la adolescencia es una época de reorganización, pero también 

una época de despedidas y de pérdidas, dice Aberastury (1987): 

 

La pérdida que debe aceptar el adolescente al hacer el duelo por el cuerpo es doble: la de 

su cuerpo de niño cuando los, caracteres sexuales secundarios lo ponen ante la evidencia de 

su nuevo estatus y la aparición de la menstruación en la niña y el semen en el varón, que 

les imponen el testimonio de la definición sexual y del rol que tendrán que asumir, no sólo 

en la unión con la pareja sino en la procreación. (p.2) 
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Aunque varios de los aspectos planteados como conflictivos son compartidos por los 

adolescentes sin discriminación alguna, el sentido de la experiencia vivida es otorgado por cada 

individuo. Algunas de las preguntas que se plantean sobre la paternidad adolescente tienden a 

orientarse sobre el impacto que este fenómeno tiene sobre la mujer, no obstante, es importante 

indicar que el adolescente varón vivencia la noticia del paternar como parte de la realización 

fantasiosa que ha preexistido subyacente a la consciencia y consigo pueden aparecer angustias y 

ansiedades que tienen lugar únicamente ante la noticia de la paternidad (Botero y Castrillón, 2015). 

La noticia del embarazo en medio de esta reorganización que atraviesa el yo, irrumpe en el 

proceso reestructurativo y demanda un ingreso abrupto al mundo adulto. Como plantean Herrera, 

Amaya y Blanda (2001), si el embarazo ocurre en la adolescencia, “esta situación conflictiva y de 

pérdidas se sobredimensiona enfrentando a estos adolescentes con nuevas dificultades en relación 

con su identidad”. Entonces el adolescente que busca su identidad se ve “forzado” desde el 

psiquismo, y también en lo social, a activar representaciones de lo paterno y, de esa manera 

configurarse a sí mismo como padre, es decir, la preexistencia de modelos paternos internalizados 

que luego son experimentados como propios, pues al hacerse de estos, se establece una 

representación que responde al ser padre. De Martino Bermúdez (2018) comenta que ser padre 

varón y ser adolescente no se conjuga armoniosamente, en la medida que el ejercicio de las tareas 

evolutivas propias de esa etapa se verá dificultado por el hecho de ser padre. La paternidad 

adolescente sería entendida como una paternidad condicionada por la propia naturaleza de la 

adolescencia (Jiménez González, Granados Cosme, Rosales Flores, 2017, como se citó en De 

Martino Bermúdez, 2018).  

Ahora bien, este empuje no garantiza que el sujeto esté dispuesto a asumir el lugar que lo 

convoca, dicho comportamiento abandónico por parte del adolescente, podría dar cuenta de la 

forma como éste ha introyectado aquellos modelos representacionales que ha constituido para su 

propio modelo de paternar. En un artículo de la revista El País (2013) se dice que: “Además de 

Sudáfrica, Colombia es el lugar del mundo donde hay más niños creciendo en hogares con padres 

ausentes y reemplazados, en muchos sentidos, por otros familiares: abuelos, tíos, primos, 

hermanos. Los niños crecen en medio de dinámicas distintas”.  

Agrega El Tiempo (2013) que: 
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En promedio en Colombia los procesos que buscan establecer los padres de un menor de 

edad suman cerca de 1.200 al mes, se dan en más del 90 % contra hombres, que son objetos 

de investigaciones de paternidad que empiezan con una denuncia y que terminan luego de 

un largo proceso en un fallo que otorga un apellido y una liquidación económica sobre los 

deberes del padre y derechos del menor, entre los que prima el de la identidad […] Las 

cifras, para el director de Protección del ICBF, representan “un alto porcentaje” de mujeres 

que están registrando a sus hijos sin apellidos del padre. En Colombia, este año van 145.000 

madres que tomaron la decisión de registrarlos solas, mientras que en el 2012 el dato fue de 

67.468. 

 

Este abandonar la paternidad, puede también estar ligado a un modo de resolución del 

Edipo; dice Ody (citado en Jaramillo, 2015): 

 

La función del padre promueve la triangulación en el psiquismo, permitiendo la 

introducción de un tercero en la díada madre-hijo. Este proceso se presenta desde la 

diferenciación en una unidad separada, hasta el complejo de Edipo, e inclusive en las 

reestructuraciones de este psiquismo en la adolescencia (Ody, 1993, P. 94). 

 

El asumir la paternidad en la adolescencia tiene algunas implicaciones psíquicas en la vida 

de los sujetos, es un abandono de las representaciones y, en algún modo, de las acciones de lo que 

es ser sólo un adolescente, aparte de una temprana introducción al mundo adulto y, en ese sentido, 

a sus funciones, al mismo tiempo, dice Aberastury (1987), le impone un desprendimiento: 

abandonar la solución del “como si” del juego y del aprendizaje, para enfrentar el “sí” y el “no” de 

la realidad activa que tiene en sus manos. (p.7). 

De esto último se dice entonces que, toda paternidad es una decisión que es tomada por el 

sujeto. Ahora bien, cada decisión está mediada, y acompañada, por elementos como los modelos 

de paternaje internalizados, que nacen de las primeras identificaciones a las que se hizo el 

adolescente en su infancia y a los niveles de satisfacción o insatisfacción al que haya estado 

expuesto; a estos lo acompañan algunos elementos que responde a su estructura clínica, tales piezas 

facilitan la configuración de la identidad, con relación a esto Botero, Caicedo y Hernández (2019), 

expresan que “este concepto se encuentra referido a la capacidad del adolescente para reorganizar 
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su propia identidad y asumir los cambios psicológicos y sociales que trae consigo la experiencia 

de su paternidad” (p.379), de allí el asumir que la paternidad sea materia de estudio en un intento 

de comprender la estructuración que le lleva al adolescente a esta decisión, como lo menciona 

Jaramillo (2015): 

 

[…] los cambios que debe asumir el padre éste (el varón adolescente) en su estilo de vida, 

antecedentes familiares y relacionales vinculados con la aparición de esta temprana 

paternidad y la manera como es vivenciada la construcción del vínculo padre-hijo en el 

contexto de la adolescencia. (p.18). 

 

Toda esta reestructuración pone de manifiesto el dinamismo del mundo interno del 

adolescente y cuando aparece el embarazo como una nueva demanda implica nuevamente 

movimientos para alcanzar la adaptación, y así reajustarse a esta situación que se presenta. La 

identidad hasta este momento se encuentra bajo deconstrucción y construcción, se puede pensar 

que la demanda ante el ser padre representa una característica que, según Ramírez e Ito (2019), 

hasta ese entonces era parte de la fantasía, debe hacerse parte del sí-mismo como parte de la 

identidad. 

Algunas investigaciones (Botero Botero et al., 2019; Botero y Castrillón, 2015), concuerdan 

con que, en relación con el embarazo adolescente, hay muchos estudios que apuntan a comprender 

la experiencia, significados, representaciones, vivencias desde la perspectiva de lo femenino, en 

consecuencia, desde lo materno, muy pocas de ellas intentan ahondar en cómo el adolescente varón 

experimenta el paternar. Al respecto, Jaramillo (2015) indica que: 

 

En Colombia, los estudios investigativos han puesto su atención en la maternidad 

adolescente; en las características del vínculo de estas mujeres con el hijo y las 

implicaciones en el desarrollo psicológico de estos niños; pero son más escasas las 

investigaciones que se han ocupado del padre adolescente y en su gran mayoría los datos 

aportados conciernen a los significados que le asigna el padre a su paternidad, dejando de 

lado otros aspectos relacionados con el fenómeno. (p.18) 
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Desde lo político, los programas generalmente se han orientado a indicar la paternidad 

adolescente como algo inadecuado, al respecto Reyes (2009) propone en su investigación la idea 

de que el embarazo adolescente puede comprenderse como la transmisión intergeneracional de la 

pobreza y en consecuencia, puede representar un fenómeno que incide en el desarrollo del proyecto 

de vida. Dicen Cowan y Cowan (citado en Fernández Núnez, 2013)  que una de las desventajas del 

paternar está en la pérdida de la libertad y en la presión financiera que se adquiere. 

Como bien se ha expresado, el lugar del adolescente padre no ha ocupado una posición 

importante en la investigación sobre el paternaje y, en el caso de hacerlo, las investigaciones se 

apuntalan en las consecuencias que se derivan del paternar. A pesar de los diversos condicionantes 

que se han referenciado, hay adolescentes hombres que han decidido asumir ese rol de padre, y es 

por ello que la pregunta de la presente investigación se orienta a establecer ¿Qué elementos 

coadyuvan en la configuración de la identidad paterna en dos adolescentes varones padres de 

familia del municipio de Apartadó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD PATERNA EN DOS ADOLESCENTES VARONES…  17 

 

2 Justificación 

 

Los cambios y movimientos psíquicos que se presentan en la adolescencia son 

experimentados sin distinción alguna del sexo, esto es, que la reestructuración de la identidad, las 

desidentificaciones, las representaciones, el duelo por el cuerpo infantil perdido y demás procesos 

de reacomodación significativos hacen parte del arsenal dinámico por el que se atraviesa en la 

adolescencia. Ahora, frente al embarazo que se vivencia en este momento evolutivo, a pesar de que 

los cambios fisiológicos no son compartidos, este evento, en relación a la reestructuración de la 

identidad, demanda un proceso de reorganización para ambos padres (Aberastury, A; Knobel, 

1989). 

Aún con la importancia de los elementos mencionados anteriormente, existen algunos 

estudios que muestran la paternidad adolescente desde una posición de un sujeto ausente y 

desvinculado, irresponsable, desinteresado e inmaduro, incapaz de asumir el rol parental ( Botero 

& Castrillón, 2015; Gracia, Lila & Musiti, 2005) . En Colombia el fenómeno del embarazo 

adolescente ha sido abordado prevalentemente desde la representación de la maternidad, esto 

señala al tiempo una falta de profundización y un desconocimiento de la relevancia e incidencia de 

la presencia o ausencia del varón en el paternar y, por tanto, un desconocimiento de la magnitud 

de este fenómeno en el hombre adolescente.  

Además del contexto nacional, la poca investigación de este fenómeno en la región del 

Urabá pone de manifiesto la importancia académica, ya que las tasas registradas por la Alcaldía 

del Municipio de Apartadó dan cuenta de un fenómeno que genera preocupación debido a la 

premura con la que los adolescentes se enfrentan a la paternidad. Contario a las perspectivas 

reinantes en el marco investigativo, esta investigación presenta un abordaje con una posición más 

proactiva, decidida y vinculada, libre de sesgos alrededor del fenómeno, permitiendo conocer otra 

postura, la cual dignifica al adolescente y su deseo de asumirse como padre.  

En este orden de ideas, esta investigación también permitirá abrir paso al entendimiento de 

las dinámicas de la paternidad adolescente en hombres de la región y profundizar en la comprensión 

de las realidades del contexto. Aunque no se pretende hacer generalizaciones del fenómeno 

investigado, el mismo puede representarse como base o fuentes de consulta para futuras 

investigaciones en torno a las paternidades e identidades adolescentes. Por otro lado, la presente 

investigación, podría representar la posibilidad de orientar planes de intervención integral que 
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apunten a las dificultades que supone el contexto de estos adolescentes y, de acuerdo con ello, 

repensar las políticas públicas para que sean más cercanas a las necesidades reales de la población. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Describir los elementos que coadyuvan en la configuración de la identidad paterna en dos 

adolescentes varones padres de familia del municipio de Apartadó. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Reconocer concepciones sobre la paternidad previo a su ejercicio. 

2. Describir la experiencia de la paternidad en los adolescentes varones. 

3. Identificar implicaciones del ejercicio de la paternidad durante la adolescencia. 

4. Analizar procesos de reorganización de la identidad a través del ejercicio de la paternidad 

durante la adolescencia. 
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4 Marco Teórico 

 

4.1 Antecedentes 

 

Antunes, Pereira y Ferreira (2012) se aproximaron a los significados de la paternidad para 

los hombres jóvenes en los alrededores de Sao Paulo-Brasil y tuvieron como objetivo comprender 

los significados y representaciones sobre la paternidad de los hombres jóvenes, a través de los 

códigos sociales propios del contexto sociocultural en el que están, esta investigación se enmarcó 

en una metodología antropológico-cultural y obtuvieron algunos hallazgos significativos, por 

ejemplo, encontraron que la paternidad para estos padres jóvenes significaba la confirmación de su 

masculinidad y que las influencias ejercidas por los padres adolescentes en sus hijos es diferente 

de las que ejercen los padres adultos con respecto al contexto familiar, la relación entre los padres 

y la relación padre-hijos. Estos descubrimientos de Antunes, Pereira y Ferreira dilucidan las 

recurrencias literarias acerca de la paternidad adolescente y que en buena medida se anudan con la 

presente propuesta investigativa. 

A continuación  Botero y Castrillón (2015) llevaron a cabo la investigación “la experiencia 

de la paternidad en adolescentes” cuyo propósito era identificar, por medio de los relatos de un 

grupo de adolescentes, la manera cómo experimentan la paternidad y los significados que la 

acompañan. Su investigación tuvo un diseño metodológico histórico- hermenéutico. Esta 

investigación se fija como uno de los antecedentes más importantes de la investigación que se ha 

propuesto llevar a cabo, pues sus hallazgos y su contexto son de profunda relevancia. Al respecto 

de los hallazgos estos autores encontraron que hay una reconfiguración en la identidad de los 

adolescentes que ejercen la paternidad y sobre los imaginarios que se activan en ellos al enterarse 

de la noticia del paternar. 

Ahora bien, autores como Izquierdo y Zicavo (2016)  realizaron su investigación llamada 

“Nuevos padres: construcción del rol paternal en hombres que participan activamente en la crianza 

de los hijos”. Y su propósito era comprender precisamente el significado que le otorgan los padres 

a la construcción de ese rol paternal durante este proceso de crianza, su metodología cualitativo 

Descriptivo- Fenomenológico. La finalidad, en relación con la construcción del rol paternal es que, 

existe un proceso de toma de conciencia respecto a la responsabilidad y la importancia significativa 

que posee para los entrevistados tener un hijo. Este aspecto se anuda a la presente investigación 
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con el hecho del rasgo narcisista que aparece en el momento de traer un hijo como una manera de 

trascender y de perdurar. 

Por otro lado, mediante un estudio de caso, Silva (2017) pretendía analizar los significados 

que asignan a la paternidad varones jóvenes habitantes de la población La Pincoya, comuna de 

Huechuraba, Región Metropolitana de Santiago, Chile, como factor constitutivo de su 

masculinidad y su estudio tuvo como título “Los significados de la paternidad desde la construcción 

de lo masculino: el caso de la Pincoya”; uno de los hallazgos más significativos fue descubrir que 

la paternidad se construye y se da en mejor medida por la participación en la crianza; entre más 

bajo sea el nivel socioeconómico más complejo será comprender el papel de hombre y de padre. 

Estos hallazgos se suman como fuente importante y como otro referente para los fines de la 

investigación que se desarrolla, pues puede comprenderse la paternidad dentro de nuevos modelos 

en los que el padre participa activamente e incluso abre el paso a pensar la paternidad desde los 

niveles socioeconómicos del contexto. 

Llegados a este punto el tema de la configuración de la identidad en padres de Familia 

Adolescente, autores como Botero, Caicedo y Hernández (2019) trataron el tema con total 

discernimiento, al momento de describir la vivencia de la paternidad en un grupo de adolescentes 

padres, residentes en el municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia. Con una metodología 

de tipo histórico – hermenéutico, la cual arrojó que una de las categorías que reviste mayor interés 

en las investigaciones sobre el tema de la paternidad adolescente, es la identidad. Y en lo que 

respecta al proceso de individuación en la paternidad adolescente, se ha encontrado que los 

adolescentes hombres presentan una gran ambivalencia para diferenciar su rol paterno, asumiendo 

su propia autonomía respecto a sus familias de origen, proceso que implica abandonar el lugar de 

hijo para ocupar el rol paterno. Esta investigación es de vital importancia en este proyecto, puesto 

que es muy acertada a todo lo que respecta la configuración de la identidad en los adolescentes 

padres del contexto Antioqueño. 

En cuanto a la Configuración del rol paterno sin la presencia de la madre en dos tipologías 

de hogares, se preocuparon por ello los autores Cataño y Zapata (2019) para quienes fue importante 

analizar la configuración de este rol en hogares monoparentales y extenso familiar. Con un método 

fenomenológico-Hermenéutico, de diseño descriptivo. Los hallazgos más significativos fueron 

que, para no ser como el padre, primero debe haber un rechazo hacia esa primera forma como 

referente, este rol paterno siempre está en movimiento y la imagen del padre se convierte en 
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configurativa del rol. Esta perspectiva distinta en cuanto a los tipos de hogares hace que se expanda 

la mirada y se observe cómo se configura el rol en estos contextos, es decir, que no siempre es el 

padre la figura que abandona. 

Finalmente, Ramírez e Ito (2019) realizaron la investigación “El deseo de la paternidad en 

los varones: algunas disertaciones desde el psicoanálisis”, el rastreo bibliográfico que se llevó a 

cabo tuvo como objetivo identificar algunos elementos que juegan en la constitución del deseo de 

paternidad, como las identificaciones con lo paterno y lo materno, la posibilidad de reparación del 

vínculo con el propio padre, el narcisismo manifestado en las nociones de renacer y trascender, y 

la fantasía masculina del hijo como un doble. 

La literatura arrojó que, convertirse en padre abre la posibilidad de reparar algo del vínculo, 

algo de la imagen paterna y algo del propio narcisismo; la importancia de las identificaciones en el 

tránsito hacia la paternidad, es decir, el hacerse de un “padre” para ser uno; la importancia de que 

los varones cuenten con un modelo de padre “suficientemente bueno”, esto es, disponible 

emocionalmente para el niño, para que éste pueda constituir una paternidad basada en el cuidado y 

la afectividad a partir de la identificación con dicho modelo. Es por eso por lo que esta investigación 

también se convierte en otro referente importante ante el fenómeno de la paternidad adolescente y 

de cómo a través de este se experimentan como reales ciertos deseos e imaginarios y se re-

experimentan ciertos vínculos que representan conflicto o no y pueden incidir en el ejercicio de la 

propia paternidad. 
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5 Marco Conceptual 

 

Diversas teorías, especialmente psicoanalíticas y dinámicas, tratan de comprender y 

explicar los fenómenos que tienen lugar en la vida psíquica de los sujetos, como la adolescencia, 

la paternidad, la identidad, entre muchos otros, sin embargo, y para fines académicos se harán 

concretas, a continuación, se presentarán las elecciones teóricas que servirán como modelos, 

orientadores y directivos de la presente investigación. 

 

5.1 Adolescencia 

 

Las posturas de Aberastury y Knobel (1989) coinciden con que la adolescencia supone la 

resignación del mundo infantil y ello representa una crisis interna, pues se trata de una 

reorganización psíquica, esto es en gran medida, que los objetos infantiles internalizados son 

resignificados buscando adaptarse a la realidad evolutiva, lo que implica la deconstrucción de todo 

lo infantil en el ajuste de la demanda por la que se atraviesa, el crecer y la introducción al mundo 

adulto, por lo que los sujetos adolescentes atraviesan una inestabilidad extrema. Estos autores 

definen la adolescencia como: 

 

La etapa de la vida durante la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, 

apoyándose en las primeras relaciones objetales-parentales internalizadas y verificando la 

realidad que el medio social le ofrece […] y que a su vez tienden a la estabilidad de la 

personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad 

infantil (p.39- 40). 

 

Revisando las posturas de Lacan en torno a la adolescencia, dicen Belcaguy, Goméz y 

Menis (s.f.) que en esta etapa hay un encuentro con lo Real, en tanto que el sujeto es convocado 

por los cambios corporales que aparecen en esta fecha, es decir, los cambios que aparecen en la 

pubertad invitan al sujeto a asumirse en un lugar en el que no tiene un lugar, puesto que no es más 

un niño y tampoco es un adulto aún. Este encuentro con lo Real irrumpe en el psiquismo, dejando 

preguntas en el individuo sobre su propio cuerpo infantil, que ahora desaparece; preguntas por su 
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lugar, por el ser para el otro; preguntas por su sexualidad y por su posición sexuada y lo pone de 

cara con lo real de la muerte. 

En sintonía con esto último, con el encuentro con lo Real, Aberastury y Knobel (1989) 

mencionan que, en este proceso de reorganización, los sujetos deben atravesar por una secuencia 

de duelos que permitirán la estabilización estructural; tales duelos son: 

El duelo por el cuerpo infantil perdido, en el que se experimenta una sensación de 

despersonalización referente al cuerpo, en tanto se mantienen pensamientos propios de la infancia, 

pero en un cuerpo que no reconoce aún como suyo, dado los cambios que experimenta. Estos 

cambios psicobiológicos empujan al sujeto a asumir una postura sexuada, dada la maduración 

genital. La prueba de realidad pone en escena, en el sujeto, una transición en la que se deconstruye 

lo infantil y se empieza a armar la noción e introducción al mundo adulto, tal como su cuerpo lo 

hace. 

El duelo por el rol y la identidad, en el que la pregunta por su lugar en el mundo debe ser 

elaborada, púes hasta hace poco se sabía, ciertamente, como niño, pero ya no lo es más. Ante la 

pérdida de este rol, el individuo debe renunciar a su lugar y a su papel como niño y debe hacerse a 

otro rol que le dé un lugar en el mundo del adulto, esto implica la desestabilización de una identidad 

infantil que se había construido hasta ahora; implica además una renuncia a la dependencia de sus 

cuidadores, los padres. 

 El duelo por los padres de la infancia. El duelo por el rol y la identidad abre paso a este 

duelo, en el que aquellos padres idealizados, internalizados como cuidadores que aman y sostienen 

se pierden y son reemplazados por sujetos con carencias y en falta, pues ya no brindan la ayuda 

necesaria a estos sujetos. Aquí aparece el desasimiento de la autoridad parental, como una lucha 

por la dependencia y la autonomía del yo; las desidentificaciones con lo infantil y la búsqueda de 

nuevos objetos con los que pueda identificarse, con el fin de hacerse a un sentimiento de identidad 

estable y por lo tanto establecerse como un sujeto inmerso en el mundo adulto. 

La transición por estos procesos de duelo da lugar a las respuestas por las preguntas que 

venían acompañando al adolescente desde su abandono del mundo infantil. Su adecuada 

elaboración permite una adaptación a este espacio y tiempo al que pertenece el adolescente. 

Es cierto que hasta aquí se hace referencia a la adolescencia como una etapa que llega con 

cambios significativos para los sujetos que la transitan y dichos cambios ponen al adolescente como 

un sujeto incompleto y en búsqueda, en desarrollo y conflictuado consigo y con el mundo, sin 
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embargo, no es completamente de esta manera. García (2018) propone que el adolescente es ya un 

sujeto político que tienen la capacidad de tomar decisiones que le ayuden en su metamorfosis; debe 

ser visto como un sujeto que en calidad de sujeto tiene una postura crítica subjetiva del mundo, 

esto es, el proceso psicobiológico de cambios que tiene lugar en esta etapa de la vida no 

deslegitimiza la subjetividad que acompaña a cada individuo. 

Para Olmos (1989), la adolescencia actúa como un elemento unificador entre la niñez y la 

adultez. Este es un momento evolutivo de muchos cambios físicos y psicológicos, es una etapa de 

reorganización y reordenamiento psíquico en el que aparece un estado de indefensión y 

vulnerabilidad ante lo que no se conoce y esto, según Olmos, es lo que hace frágil al adolescente 

en su transición, pues hasta ahora todo lo que creía conocer no alcanza para responder 

adaptativamente a la experiencia de la adultez, es todo un camino trabajoso, diría la autora, “desde 

el yo ideal narcisista omnipotente hasta el ideal del yo” (p.96). 

Toda esta experiencia, vivida como una crisis, está determinada por la consecución de una 

sola cosa, la individuación. Blos (1979) propone incluso, pensar la adolescencia como un segundo 

proceso de individuación, siguiendo la propuesta de Mahler. El autor menciona que, de forma 

análoga como sucede en la primera individuación, sucede aún con un mayor grado de complejidad 

este segundo proceso en la adolescencia, pues este proceso implica la separación de los lazos de 

dependencia familiar, lo que entraña también disminuir los vínculos que se han formado con los 

objetos infantiles y de esta manera el integrarse a la sociedad. 

 

5.2 Identidad 

 

La identidad representa en mejor medida la integración de lo interno y externo, permitiendo 

la construcción de una representación de sí que tiende a ser estable, es decir, el Self. La identidad 

define la representación física o corporal, lo interno, lo sexual, la orientación, identificación con el 

objeto, elección del hacer, mecanismos de defensa, etc. 

Por otro lado, en términos de la identidad, puede decirse que esta aborda la cuestión de 

cómo y de qué manera se siente y se relaciona con madurez, de manera individuada con los otros, 

al tiempo que se mantiene su singularidad. 

La cuestión de cómo la identidad evoluciona y se conserva ha sido abordada en la tradición 

de la psicología del yo mediante la investigación de cómo un sujeto introyecta los objetos mediante 
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las identificaciones y, a partir de esto, sintetiza una identidad estable. El mismo Erikson propone 

que una de las cúspides que el adolescente debe alcanzar es la integración de las identificaciones 

primarias infantiles que convergen en ese momento de la historia, es decir, la integración de las 

mismidades acumuladas en el mundo interno, una identidad yoica (Erikson, 1987), dice el mismo 

el mismo autor que: 

 

La integración que ahora tiene lugar bajo la forma de identidad yoica es más que la suma 

de las identificaciones infantiles. Es la experiencia acumulada de la capacidad del yo para 

integrar todas las identificaciones con las vicisitudes de la libido, con las aptitudes 

desarrolladas a partir de lo congénito y con las oportunidades ofrecidas en los roles sociales 

(p.235).  

 

Siguiéndole el rastro a Erikson, Grimberg propone (citado en Olmos, 1989) que la 

capacidad de seguir sintiéndose él mismo, en la sucesión de cambios, forma la base de la 

experiencia emocional de la identidad” y en este sentido se comprende, entonces, que el self es 

base fundamental de la identidad. Cuando se habla de la identidad se está haciendo referencia 

también al self. Si bien ambos conceptos se han definido de formas distintas, ambos hacen alusión 

a un conjunto integrado de aspectos internalizados de los otros, por lo tanto, la identidad y el self, 

responden hasta cierto grado como un mismo elemento que se mantiene en el tiempo. Ambos están 

determinados por las reorganizaciones que se experimenten en la vida. 

El concepto de Self hace alusión a la conciencia de la propia existencia. Al respecto, Kohut 

(1989) indica que: 

 

El self se conceptualiza bajo la modalidad de una abstracción psicoanalítica de nivel 

comparativamente bajo -o sea, próxima a la experiencia-, como un contenido del aparato 

psíquico. Así, aunque no se trata de una instancia de la mente, es una estructura interna de 

la mente, puesto que: a) está catectizado con energía instintiva, y b) tiene continuidad en el 

tiempo, es decir, es duradero. Siendo una estructura psíquica, el self posee, es bastante 

análogo a las representaciones de objeto, pues es un contenido del aparato psíquico, pero 

no es ninguno de sus constituyentes, es decir, ninguna de las instancias (p.14-15). 
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Por lo tanto, se entiende el self como las representaciones que cada sujeto ha constituido 

para sí, representaciones de su cuerpo, de sus ideas, de los objetos que le rodean, de sus 

identificaciones. Si se considera la identidad como una estructura temprana del self, se puede 

vislumbrar cómo se desarrolla dentro del contexto de las influencias mutuas en la relación madre-

infante que impacta en las relaciones actuales. La identidad se entiende como gradualmente forjada 

desde las primeras interacciones del infante con el cuidador. Representa un intento de ser para esa 

persona, en lugar de ser como ella; ser como el otro tiene lugar cuando el otro se diferencia de uno 

mismo, de modo que puede decirse que se ha establecido una relación de objeto libidinal. 

Por otra parte, no es sino hasta el fin de la adolescencia cuando estas identificaciones 

acumuladas, las representaciones del self y del objeto adquieren una estabilidad y límites firmes, 

pues los movimientos psíquicos han logrado una permanencia en tiempo y espacio, es decir, se 

habrá configurado una identidad estable. 

 

5.3 Paternidad 

 

Ahora bien, cuando se plantea el concepto de paternidad, refiere Lacan (l966, citado en 

Oiberman, 1994) que el padre es quien se introduce entre la madre y el niño, provocando su 

separación y permitiendo al hijo su acceso al mundo exterior. El padre es la representación 

simbólica de la ley y la autoridad, es quien, en su función, funda la norma en el sujeto. Esta función 

que propone Lacan, la nombrará “función de corte”, sin embargo, para el psicoanálisis freudiano 

es posible identificar otras funciones del padre, a saber: como modelo, como objeto de amor, como 

auxiliar afectivo de la madre y como rival del(la) niño(a). La mayoría de estas funciones tendrán 

su lugar en el complejo de Edipo, en su resolución y, resignificadas, a lo largo de la historia del 

sujeto. 

Oiberman (1998, como se cita en Arvelo, 2009) retoma la función del padre como modelo 

e indica que esta será de gran importancia en el ejercicio de la paternidad con hijos varones, pues 

se pone a sí mismo como referente paterno, es decir, en el ejercicio de la paternidad, el hijo toma 

al padre como ejemplo de paternaje. Sin embargo, se reconoce que a lo largo del tiempo han 

ocurrido cambios en el rol paterno, desde las primitivas imágenes de padres autoritarios y 

patriarcales, hasta las nuevas representaciones de padres comprometidos con el paternar (Cruzat y 

Aracena, 2006).  
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La definición tradicional del rol de padre como proveedor y protector físico y de la madre 

como cuidadora y dedicada a los aspectos de nutrición, comenzó a cambiar a partir de la década de 

los 70. Desde entonces se generó la creencia que los hombres deberían ser padres más activos en 

el cuidado de sus hijos (Nieri, 2012). Para Oiberman (1994) el ser padre es un proceso paulatino 

que tiene su génesis en la decisión de tener y de asumir el hecho de tener un niño. La autora define 

la paternidad como: 

 

El proceso psicoafectivo por el cual un hombre realiza una serie de actividades en lo 

concerniente a concebir, proteger, aprovisionar y criar a cada uno de los hijos jugando un 

importante y único rol en el desarrollo de este, distinto al de la madre. (p.67) 

 

Al respecto de los nuevos modelos de paternidad que están surgiendo, Oiberman propone 

el modelo del “nuevo padre” que define como “aquél que se compromete con los cuidados y la 

crianza de sus hijos biológicos” (p.69) y más allá de esos hijos biológicos, también se hallan 

aquellos hijos deseados, en la fantasía, y luego aceptados, así pues, es posible extender el paternar 

con hijos cuyo lazo está más allá de lo biológico. 

El modelo del “nuevo padre” expone, según Oiberman (1994), tres características que se 

integran al rol paternal y se asocian a las nuevas conductas de la paternidad, estas son: 

Interacción: se conceptualiza tomando en cuenta el tiempo que el padre comparte con su 

hijo realizando actividades conjuntas. 

Accesibilidad: es la posibilidad que tiene el niño de contar con el padre para interactuar. 

Responsabilidad: se refiere a la función que asume el padre en lo referente a las actividades 

de los niños, como, por ejemplo, escolaridad, salud, reuniones sociales, etc. 

Oiberman señala que este nuevo padre, y en general la función paterna, sirve como modelo, 

en los hijos, para su propio paternar (citado en Arvelo, 2004). Al respecto, podría pensarse, que la 

transición de estos nuevos modelos de paternidad que se han instaurado a través del tiempo - tales 

como: los padres como modelo de moral cristiana, modelos de soporte económico, como modelo 

de identificación sexual y este último modelo de nuevos padres, como modelos nutricios y de amor 

paternal – son, en gran medida respuesta de la interrelación entre estos y el surgimiento de los 

nuevos patrones de masculinidad. Sobre esta última afirmación Montesinos (2004) plantea: 
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Así, la nueva paternidad, como expresión de la masculinidad emergente, representa la 

capacidad crítica a los modelos tradicionales de los géneros, cuya esencia permite 

concentrar el poder en la figura masculina. Se trata, en consecuencia, de asociar una nueva 

forma de ejercer el poder y de representar la autoridad, social y familiar, a la figura de la 

nueva masculinidad-nueva paternidad (p.196-197). 

 

Estos espacios de cambio se ubican con relevancia en la resignificación simbólica de las 

imágenes y estereotipos de género que han tenido lugar en la cultura actual, es decir, se ha 

encontrado espacios dialecticos que permiten procesos de desarrollo social, que dan paso a la 

conversión, deconstrucción y reconfiguración de los roles sociales y de los estereotipos, esto se 

traduce en la posibilidad de aprehender nuevos referentes simbólicos de lo masculino y de lo 

paterno, que ocupen el imaginario colectivo (Montesinos, 2004). Estos nuevos modelos de 

masculinidad se expresan más allá de lo biológico y de las respuestas sexuales del hombre y de la 

mujer. Estos modelos son expresión de la reorganización psicosocial del contexto actual que 

favorecen un ideal de lo masculino en torno a la función paterna, expresa el autor: 

 

El ideal masculino en muchas culturas favorece la función de corte ejercida por el padre. El 

ser autónomo, desprenderse, ser libre, ser de la calle, facilita que el hombre reproduzca 

estos valores dentro del seno de la familia y se los inculque a sus hijos […] ubicándonos en 

la cultura occidental, especialmente la hispanoamericana, la rigidización de los roles 

propios de cada género y la exacerbación de lo masculino, pueden convertirse en un 

obstáculo para el ejercicio de una paternidad que valore las expresiones emocionales, 

afectivas, tiernas y las actividades de atención del niño (p. 48). 

 

En este sentido, lo que se considera propio de lo masculino va a depender, en gran medida 

por el momento histórico y por la incidencia cultural de donde habita el sujeto, esto es, lo que otrora 

era auténticamente masculino, no lo es hoy, por lo menos no de la manera tan exacta como en otro 

tiempo, por lo tanto, lo que se considera como masculino en una cultura no necesariamente es 

propio de otra (Montesinos, 2004). 

Finalmente, es de vital importancia señalar que la paternidad y la función paterna, aunque 

pueden considerarse como términos equivalentes en cuanto a su significado, en la práctica son 
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sustancialmente distintos. Mientras la paternidad es asumida y ejercida por el padre real, la función 

paterna, en su calidad de rol, puede ser ejercida por cualquier sujeto que decida asumirla. 
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6 Metodología 

 

6.1 Enfoque y diseño 

 

El enfoque elegido para esta investigación es de carácter cualitativo, en tanto permite 

comprender la naturaleza de la realidad social a través de la experiencia de los actores implicados 

(Berger y Luckmann, 2003). Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo 

social es construido en la relación dinámica que se establecen entre significados y símbolos. Para 

estos métodos, la intersubjetividad se convierte en una pieza clave en la investigación, ya que 

facilita reflexionar y comprender los significados de las personas en relación a los fenómenos del 

contexto (Jiménez, 2000). 

La investigación cualitativa aparece como un modelo metodológico que no busca 

comprobar hipótesis, por el contrario, busca conocer una parte de la complejidad del fenómeno 

desde un contexto cultural e histórico, por lo tanto, este es un método predominantemente 

interpretativo. Al respecto, Jiménez (2000) “[…] es el estudio interpretativo de un problema 

determinado en el que el investigador es responsable en la producción del sentido” (p. 1).  

Otro elemento que sustenta el uso de un enfoque cualitativo es precisamente la indagación 

de las experiencias de paternaje y su interpretación a través del discurso de los sujetos que la 

vivencian y la cargan de significados. La naturaleza de este objeto, entendido como un evento vital 

o complejo, se hace inaccesible a través de sistemas de medición o cuantificación. Precisamente 

por la naturaleza del objeto de estudio, se apela a un diseño fenomenológico- hermenéutico, el cual 

Husserl (1998, citado en Guillen, 2019) define como un paradigma que se orienta a explicar la 

naturaleza y esencia de los fenómenos. El objetivo que persigue este diseño es la comprensión de 

la experiencia vivida en su complejidad a través de sus actores; esta comprensión, a su vez, busca 

la toma de conciencia y los significados frente al objeto de estudio. Este tipo de diseños da un lugar 

importante a la palabra como medio de conocimiento y aproximación, permitiendo en cierta 

medida, comprender el origen y la dinámica contextual del fenómeno. En este punto, la 

hermenéutica se expresa como la búsqueda de comprensión al otro, no solo a través de la 

conversación, sino en lo que se encuentra detrás de lo no dicho (Aguilar, 2004, citado en Guillen, 

2019). 
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6.2 Estrategia metodología 

 

Se realizará un análisis del discurso de entrevistas semiestructuradas a cuatro adolescentes 

varones padres del municipio de Apartadó que ejerzan su paternidad. 

 

6.3 Unidad de análisis  

 

- Padres adolescentes varones entre los 18 y 24 años 

 

6.4 Categoría de análisis 

 

Identidad: entendida como el sentimiento del sí-mismo estable, esto es, que permanece en 

el tiempo. Es una construcción constituida de las representaciones de su cuerpo, de sus ideas, de 

los objetos que le rodean y de sus identificaciones, introyectándolos como parte de su estructura. 

Reorganización psíquica: es un proceso dinámico que tiene lugar al interior del aparato 

psíquico de cada sujeto al enfrentarse a nuevas demandas de la realidad externa e interna. 

Masculinidad: construcción psicosocial que se hace desde las identificaciones introyectadas 

que responden culturalmente con lo masculino del contexto.  

Paternidad: entendida como el proceso psicoafectivo por el cual un hombre realiza una 

serie de actividades en lo concerniente a concebir, proteger, aprovisionar y criar a cada uno de los 

hijos. Se entiende como una función distinta a la materna, orientada al corte de la simbiosis madre-

hijo, derivando así en instauración de límites, autonomía e identidad propia. 

Cuidado: acciones que son realizadas con el fin de proteger, sostener y proveer al otro. 

Afecto: sentimientos que afloran en la experiencia del paternar, pues es una interacción 

constante entre el hijo y el padre. 
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6.5 Participantes 

 

Muestra poblacional: a conveniencia, no es una muestra probabilística debido a que no se 

espera generalizar resultados, además de la dificultad de obtener representatividad a través del 

enfoque elegido. 

Muestreo: será un muestreo intencional, no probabilístico. 

 

6.6 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Para el desarrollo de la investigación se requiere de hombres entre los 18 (dieciocho) y 21 

(veintiún) años, que ejerzan la paternidad desde la adolescencia (entre los 15 y 19 años); que sean 

hablantes; que deseen participar de manera voluntaria en la investigación; que sean habitantes del 

municipio de Apartadó o de sus municipios aledaños. La población que no cumpla con estas 

características se entiende excluida. 

Nota: de realizarse la entrevista a través de videollamada por la contingencia del Covid-19, 

son criterios adicionales, que tengan conexión estable a internet, que cuenten con los dispositivos 

tecnológicos y saberes necesarios para atender a la entrevista. 

 

6.7 Técnicas de recolección de datos 

 

Se piensa la aplicación de entrevistas semiestructuradas, como instrumentos de recolección 

de datos, pues es una técnica que no posee una estructura rígida de preguntas, sino que se desarrolla 

como un método más flexible en la dialéctica establecida entre investigadores y padres 

adolescentes. Es así como, obedeciendo a la lógica de la importancia y significación como 

instrumento para la obtención de información, es el más propicio en el desarrollo de esta 

investigación porque permite acercarnos a la experiencia y profundizar en esta, con el fin de 

comprender la realidad del sujeto, por lo tanto, apoyada desde un enfoque fenomenológico – 

hermenéutico. 
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6.8 Técnica de análisis de datos 

 

A partir de la información recabada de las entrevistas, se realiza un proceso de clasificación 

y reclasificación de información según dentro de las categorías y subcategorías que se han pensado 

para el análisis, con el fin de contrastar el discurso de los sujetos con los elementos que aparecen 

en la teoría. Se opta por el análisis del discurso como la técnica para el análisis de los datos, porque 

privilegia a éste como fuente primaria de información y del que se intentará comprender el sentido 

que los participantes le dan en relación con el fenómeno investigado. Siguiendo esta idea, Urra, 

Muñoz y Peña (2013) refieren que: 

 

“[…] el análisis del discurso tratará de incluir una relación entre texto y contexto, y su 

analista estará interesado en averiguar los efectos constructivos del discurso a través del 

estudio sistemático y estructurado de los textos, y explorará como fueron creados las ideas 

y objetos producidos socialmente (en textos) que habitan el mundo (la realidad), y como 

ellos son mantenidos y apoyados en un lugar en el tiempo (el contexto)”. (p.52) 
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7 Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 1090 de 2006 (Código deontológico 

y bioético en el ejercicio de la psicología), el proceso de investigación se soporta en los artículos 

49, 50 y 55 del capítulo VII, los cuales corresponden a la investigación científica, la propiedad 

intelectual y las publicaciones; en ellos se consigna la responsabilidad de los profesionales de la 

psicología dentro de estos procesos de generación de nuevo conocimiento, haciendo énfasis sobre 

principios éticos frente a la metodología empleada, los materiales usados, análisis de los resultados 

y conclusiones, así como su posterior divulgación y las pautas que se determinan para usarlo de 

manera adecuada. 

De igual modo, en consonancia con dicha Ley, el proceso de investigación se basa en 

principios éticos de respeto y dignidad a los participantes, salvaguardando tanto el bienestar como 

sus derechos, evitando generar daños no tolerables. 

 En consecuencia, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

1. Explicar claramente los pasos a seguir y dejar claro los horarios establecidos para la 

entrevista. 

2. Firma de consentimiento informado. 

3. La privacidad de la información y anonimato (ausencia de uso de datos personales en 

la presentación de resultados que surjan de la investigación). 

4. Libertad durante la entrevista para proporcionar información. 

5. El respeto al libre albedrío, en caso de desistir de la participación en la investigación 

cuando este lo considere.  

6. Solicitar la autorización de los participantes en casos donde se requiera el uso de 

herramientas multimedia como la grabación. 
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8 Resultados 

 

Categoría de Identidad 

 

En esta categoría se incluyen los hallazgos que surgen de las subcategorías Reorganización 

psíquica y masculinidad, las cuales dan cuenta de la manera en que se ha configurado y 

estructurado la identidad en los sujetos entrevistados. Por un lado, aparece la identidad que, por el 

momento evolutivo en el que se encontraban ambos sujetos, se hallaban en reorganización de las 

imágenes, objetos y representaciones introyectadas, empero, al enterarse que iban a ser padres, fue 

necesario que hubiese movimientos psíquicos que les permitieran adaptarse a la realidad 

sobreviniente. Por otro lado, aparecen las representaciones de lo masculino que, sirven como 

elemento constitutivo del ser padre. 

 

Tabla 1  
Resultados de identidad por subcategoría 

Reorganización 

Psíquica 

Para ambos sujetos la paternidad no significa un cambio en los proyectos 

e ideas previos, sino un aplazamiento de estos. 

 

Para el S1 la paternidad significó cambios en su esfera social, mientras 

que S2 no hace ninguna mención al respecto. 

 

Mientras para S1 la paternidad implica formar y querer una familia, para 

S2 la paternidad surge dentro del vínculo familiar. 

 

Para S1 y S2 asumir la paternidad implica tener que encarnar un rol que 

no estaba previsto. 

 

Para los sujetos S1 y S2, el hecho de no haber planeado la paternidad 

significa una adaptación difícil y lenta en el asumir la nueva demanda 

como padre. 

Masculinidad 
La masculinidad es un elemento que diferencia a los sujetos, así: para S1 

parece estar anudada al estereotipo común social del futbol, de la ingesta 



CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD PATERNA EN DOS ADOLESCENTES VARONES…  37 

 

de bebidas alcohólicas y salida con amigos, además gira entorno a la 

formación de una familia y de ser muy responsable. 

 

Para S2, la masculinidad parece girar en el adquirir conocimiento a través 

de la lectura y búsqueda de la información. 

 

* Tabla de autoría propia  
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Categoría Paternidad 

 

Esta categoría incluye las subcategorías de cuidado, afecto y norma. Esta última no apareció 

en el diseño original del proyecto, sino que surge como una subcategoría emergente. Aunque su 

aparición haya sido de manera azarosa por la naturaleza de la entrevista semiestructurada en ambos 

sujetos, fue imperativo agregarla como otro elemento subyacente a la paternidad adolescente. La 

paternidad aparece como un rol que no es arbitrario y monopolizado, sino que es compartida con 

la pareja y madre de sus hijas; por otro lado, la paternidad parece ser ejercida desde un lugar, 

predominantemente pedagógico, permitiendo observar resignificaciones de esta. 

 

Tabla 2 
Resultados para paternidad, por subcategorías 

* Tabla de autoría propia  

 

  

Cuidado 

Para ambos sujetos todas las acciones que competen al cuidado de 

sus hijas, son tareas compartidas con la madre de sus hijas, por 

ejemplo, el bañar a las niñas, peinarlas, darles y hacer de comer, 

etc…  

 

Afecto 

Para S1 y S2, el vínculo afectivo se asume como algo que emerge 

naturalmente cuando ven por primera vez a su hijo(a). 

 

S1 y S2 expresan dificultades en torno a la expresión afectiva 

verbalmente, no obstante, reconocen que hay acciones y 

acompañamiento que podrían presentarse como expresiones de 

afecto, por ejemplo: “hablarle niñito, hacer de su cumpleaños un día 

especial, cumplirle caprichos, etc.” 

 

Norma. Para los sujetos 1 y 2, el ejercicio de la norma parece girar en torno 

a una propuesta más pedagógica que física. 
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9 Discusión 

 

 Las entrevistas realizadas a los sujetos seleccionados permitieron dar cuenta de 

algunos elementos característicos que han surgido a lo largo de la experiencia de la paternidad 

adolescente. Las subcategorías propuestas en términos de reorganización psíquica, masculinidad, 

cuidado, afecto y norma, permiten observar cómo estos sujetos, ante la experiencia de ser padres 

durante la adolescencia, configuran su identidad con relación a la paternidad. 

Los entrevistados son hombres con edades entre los 18 a 24 años, residentes en los 

municipios aledaños de Apartadó- Antioquia. Por otro lado, en cuanto al nivel de escolaridad 

ambos sujetos cuentan con un bachiller completado y una educación superior sin terminar. 

Finalmente, cabe resaltar que ambos sujetos son padres de hijas mujeres. Ambos cuentan con 

referentes específicos de parentalidad, siendo para S1 su padre biológico y, para S2, su abuelo 

materno. Estos se reconocen como figuras paternas debido a la presencia física y la provisión de las 

necesidades básicas que, para ellos, son parte de la crianza, como: alimentos, estudio y un hogar 

donde vivir.  

Por el momento del desarrollo en el que se encontraban, S1 y S2 manifiestan no tener interés 

alguno en convertirse en padres de manera prematura. Al no haber un deseo de esta, nunca había 

lugar para una pregunta sobre el ejercicio del rol, pues los intereses de ambos sujetos, en ese 

momento, estaban más ligados a la academia, es decir, a seguir estudiando; no obstante, la noticia 

de la paternidad para estos sujetos supone una demanda desde lo real que los convoca a asumir un 

rol que no quieren ocupar y que se presenta como problemático. De acuerdo con Herrera, Amaya 

y Blanda (2001), cuando el embarazo ocurre en la adolescencia, el sujeto se ve forzado a activar 

representaciones de lo paterno, lo que sobredimensiona las dificultades que atañen con su 

identidad. Esta noticia aparece como un encuentro con lo real del mundo adulto; en este mundo, el 

adolescente no tiene lugar aún y ubicarse en el rol significa renunciar a otros escenarios, por lo que 

aparece el embarazo y la paternidad como una confrontación, razón por la cual el adolescente se 

encuentra en un estado de indefensión, pues la identidad está atravesando un proceso de 

reorganización y parece no haber aún, un estado de integración que pueda dar respuestas a dicha 

demanda (Belcaguy, Gómez y Meni, s.f; De Martino, 2018 & Olmos, 1989). 

En este orden de ideas, para ambos entrevistados la paternidad aparece como un elemento 

nuevo, para lo cual no se tiene preparación alguna, y a la que S1 y S2 se enfrentan desde la 
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experiencia de la paternidad que fue ejercida en ellos que, por naturaleza azarosa, pone en escena 

a figuras que emergen predominantemente referenciadas como abandónicas y ausentes. Se 

encuentra en uno de los sujetos (S1), un padre que está presente en lo real pero que es nombrado 

desde la ausencia, mientras que el otro sujeto (S2), vivencia una ausencia desde lo real, un 

abandono paterno. 

Las significaciones que los sujetos tienen de esta experiencia han dejado rastro, es decir, 

han tenido su incidencia en la crianza ejercida por los cuidadores de estos. Ambos sujetos 

mencionan que, a pesar de que las figuras paternas estuvieron presentes en la provisión y 

manutención de las necesidades físicas y económicas sintieron la falta en el espectro afectivo. 

Por otro lado, se vislumbra que, en ambos sujetos, en su ejercicio de paternar, pareciera 

haber un tipo de reivindicación del cómo ser padre, en tanto que la representación que se introyecta 

de la figura paterna es ausente emocionalmente; S1 incluso llega a nombrar que su infancia fue 

incompleta. 

En retrospectiva, la experiencia de la paternidad que fue ejercida sobre ellos, tiene 

implicaciones en el ejercicio de la propia paternidad en la actualidad, esto es, la forma en que fue 

ejercida la paternidad en su infancia sirve ahora como modelo de paternar, sobre todo desde el 

mundo afectivo, que como se ha mencionado anteriormente, se vivenció en falta, esto último 

aparece referido, persistentemente, en la expresión del afecto hacia sus hijas. 

Esta falta es auto reprochada, pero reconocida, por lo cual gesta una dificultad que se 

manifiesta más claramente en la expresión verbal propia, pues parece no haber un registro del cómo 

hacerlo y/o del cómo ponerlo en palabras, cosa que parece estar asociada a la falta que se tuvo, en 

cuanto a la expresión verbal de aquellas figuras paternas; esto se debe, en gran medida, por lo que 

Oiberman (1998, citado en Arvelo, 2009) señala como la función del padre como modelo, que tiene 

un incidencia significativa en el ejercicio del rol, pues hace referencia a las figuras paternas de los 

sujetos, puesta en el lugar de un propio referente paterno. 

La expresión afectiva cobra importancia desde algunas conductas que los sujetos relacionan 

en acciones como: “cumplirle caprichos, consentirlas, jugar con ellas, abrazarlas”, estas están 

estrechamente relacionadas y nombradas como “sinónimos” de que quieren a sus hijas. Ahora bien, 

dichas acciones parecen estar sujetas por la añoranza, esto es el deseo, de haber recibido aquello 

que faltó. En otras palabras, S1 y S2 parecen alejarse de las conductas que cuestionan de esas 

figuras paternas, para ejercer la propia paternidad desde un lugar de mayor presencia afectiva. 
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Cataño y Zapata (2019) confirman esto diciendo que, para no ser igual a la figura paterna, debe 

haber primero un rechazo hacia esa primera forma como referente, sin embargo, es necesario pensar 

si estas acciones que surgen de esta aparente añoranza configuran la expresión afectiva, 

propiamente dicha, en su totalidad. 

Así pues, para ambos sujetos, en el ejercicio de su paternidad, las concepciones y 

representaciones del modelo paterno, permearon la forma en cómo se adaptaron a este rol, ya que 

se reconoce que sus conductas estaban más mediadas por seguir siendo el adolescente al que no 

querían renunciar, lo que significó un proceso lento y duro de asumir, expresado en la negación y 

el shock, precisamente por la carga de responsabilidad que tenía el ejercicio de este rol y por el 

vacío que deja la ausencia emocional de los referentes y figuras paternas. 

De ello resulta necesario decir que, a pesar de las dificultades del proceso, ambos sujetos 

tienen la capacidad de cuestionar esos modelos paternos y resignificarlos en su propio ejercicio de 

paternar, pues cuando asumen ese rol deconstruyen la forma de ejercerlo y se presentan como 

padres que intentan ser más afectivos y estar presentes con sus hijas.  

La experiencia de la paternidad es vivenciada por los sujetos como un proceso "difícil y 

lento". Esta sensación responde a que convertirse en padre durante la adolescencia supone algunas 

renuncias importantes en la vida (Ramírez e Ito, 2019). Así, la idea de la paternidad aparece como 

un sinónimo de pérdida que toca con lo propio, por ejemplo, el proyecto de vida que los sujetos 

habían planeado (realizar estudios superiores, convertirse en profesionales) queda relegado, 

haciendo referencia específicamente al escenario académico que, entre otras cosas es un elemento 

importante en la estructuración y desarrollo de estos sujetos. Sin embargo, siguiendo a estos autores 

es posible que con el paso del tiempo el ejercicio de la paternidad se convierta en un proyecto de 

vida en el cual converjan con los deseos de los sujetos, lo cual se observa en los entrevistados en 

referencias sobre la pretensión de continuar el desarrollo profesional. En este punto donde 

coinciden los deseos de continuar su preparación profesional y el asumir la paternidad, se podría 

señalar como un momento en el que se alcanza una estabilización del yo, que permite a los sujetos 

adaptarse a lo real de continuar sus estudios académicos y al mismo tiempo responder a la demanda 

que implica la paternidad. 

Por otra parte, la forma como se vivencia este primer periodo de la paternidad pone en 

escena nuevamente a las figuras paternas, por un lado, parece haber una repetición de las conductas 

asociadas al cuidado físico, puesto que ambos sujetos reconocen que después de la noticia del 
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embarazo, se aseguraron de proveer los cuidados básicos que necesitaba tanto la madre como el 

hijo, tal como aquellas figuras paternas suplieron las mismas necesidades básicas durante su 

infancia. Esto tiene sentido y es confirmado por Botero y Castrillón (2015), al indicar que se activan 

en el adolescente una serie de imaginarios sobre el rol paterno. Para los entrevistados, dichos 

imaginarios surgen de las representaciones que han construido e introyectado para sí mismos, de 

las figuras paternas. Aparecen así preocupaciones por ser quien provee y se enfrenta al hecho de 

pensarse como responsable no sólo del hijo, sino también de la madre, como en el caso específico 

de S1, quien refería: “decidí entonces como darme la oportunidad de o sea de conformar como tal 

la familia y sabía que eso implicaba quererla a ella y querer a mi hija”. 

Además, parece haber un desconocimiento del cómo asumirse en el rol de padres, en tanto 

que, en los entrevistados parece haber una dificultad en la vinculación y expresión de los afectos. 

De esta primera experiencia, los entrevistados logran cuestionar los modelos paternos, sobre todo 

en función de lo afectivo, permitiendo el ejercicio de la misma a través de otras formas de 

vinculación afectiva que dan cuenta de su ejercicio paterno, es decir, parece haber una 

reactualización de los modelos paternos, que ellos reconocen con una mayor presencia afectiva y 

con un acompañamiento más pedagógico que punitivo, en relación a la norma. 

En ese sentido, se puede evidenciar que, como lo menciona Ramírez e Ito (2019), en la 

actualidad algunos hombres imponen su propio modelo de paternidad, no tanto arcaicos ni 

ejerciendo la fuerza, sino más bien como un padre que acompaña, siendo este más afectuoso y 

preocupándose un poco por no repetir esas formas de crianza primarias que tanto malestar les 

causó. 

Debe destacarse que resulta posible que en los entrevistados habite el deseo de no ser 

padres, deseo que se ve irrumpido y confrontado inicialmente por la noticia del embarazo y luego 

por la presencia física de la hija, por lo que las dificultades nombradas sobre la experiencia de la 

paternidad adolescente respondan en mejor medida a un modo de resolver el desencuentro entre el 

deseo de no ser padre y lo inminente del ejercicio de la paternidad. 

Estas dificultades podrían darse ante el no querer asumirse en ese rol, lo que se expresa en 

el “no querer”, “shock” y “la sorpresa” que generan a los sujetos, aún más en el “tener que meterse 

en el papel" como lo mencionan; este deseo atraviesa y acompaña a los sujetos en un primer 

momento de la paternidad. Ramírez e Ito (2019) dirán que el deseo está estrechamente ligado a las 

huellas mnémicas de aquellas primeras experiencias de satisfacción, o insatisfacción en este caso 
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específico, es decir, el deseo que existe en los entrevistados parece dar cuenta de una insatisfacción 

por parte de una figura representativa de su niñez, misma que se nombra aquí como paterna. Dicha 

insatisfacción ha figurado antes como la falta afectiva que experimentaron ambos sujetos. 

Para los sujetos este no querer asumir el rol de padre parece ser originado por la falta de 

herramientas que se introyectaron de las propias representaciones paternas, puesto que estos 

modelos parecían carecer de las mismas. Así pues, en ese momento evolutivo de los sujetos, se 

estaban organizando más elementos para establecer una identidad que para asumir una paternidad. 

En este punto cabe señalar, tal como lo hace Ramírez e Ito (2019), que el convertirse y, en mejor 

medida, el asumir-ser padre abre la posibilidad de reparar algo del vínculo que se estableció en los 

primeros años de vida con lo paterno, presentándose esto como una especie de reivindicación de la 

figura paterna internalizada. 

Ahora bien, hablando propiamente de la aparición del vínculo afectivo en los sujetos 

entrevistados, este surge cuando ven por primera vez a su hija. En el caso de S2 por ejemplo, esta 

manifestación se vivencia inmediatamente después de tener en brazos a su hija, mientras que para 

S1 la manifestación es algo tardía, en tanto que reconoce que en un primer encuentro se sintió 

“enredado”, aun así con el pasar del tiempo este pudo identificarse con su hija y ver en ella 

cualidades que usa para referirse a sí-mismo, pues señala en su hija lo “inteligente, buena en inglés 

y pilosa en los estudios”, cosas que usa también cuando se describe. Esta experiencia de 

identificación genera una reafirmación narcisista de la que hablan Botero y Castrillón (2015) al 

referir que un hijo puede poseer cualidades que, el mismo sujeto encontrará en sí, lo que suscita un 

sentimiento de orgullo que favorece la autoestima. Por otro lado, siguiendo a Ramírez e Ito (2019) 

la experiencia de la paternidad posibilita una reparación narcisista, es decir, resarcir algo del propio 

narcisismo, relacionado con las heridas de la infancia. Esto último cobra sentido en los relatos de 

la falta afectiva percibida por sus figuras paternas y en la presencia afectiva que resalta en la 

actualidad, en su propio ejercicio del rol. 

Con base a lo planteado, para los entrevistados parece una “obligación” asumir la 

paternidad, cómo se ha mencionado anteriormente, dicha obligación se asocia a la resignación y/o 

renuncia que hace el adolescente al ser convocado desde el embarazo al mundo adulto. Por un lado, 

S1 hace referencia a la necesidad de encarnar un papel, lo que da cuenta de la falta de respuestas a 

esta demanda y, por otro, S2 menciona la necesidad de responder ante la obligación, lo que se 

expresa en la responsabilidad percibida del rol de padre.  En un intento de explicar esto último, es 
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necesario mencionar que los adolescentes identifican en la función paterna la manutención de la 

familia, predominando la imagen del hombre como proveedor, de allí que se sostenga una idea de 

responsabilidad que recae sobre lo paterno, que parece devenir también de la función del padre 

como modelo introyectado desde la infancia (Chaparro, 2014; Oiberman, 1998, citado en Arvelo, 

2009. 

Debe resaltarse que, hasta este punto, la paternidad no ha sido una experiencia meramente 

lineal para los entrevistados, es decir, enfrentar y asumir la paternidad no significó siempre un 

proceso “difícil”, sino que hay lugar para la satisfacción y disfrute del ejercicio del rol. Por otro 

lado, el tránsito por la paternidad ha estado acompañado por sus parejas, lo que ha hecho de esta 

un proceso compartido, sobre todo en las acciones de crianza y cuidado, este compartir parece 

mitigar las ansiedades y angustias emergentes en la noticia del embarazo. Es necesario mencionar 

que, dicho acompañamiento no sólo es realizado por las parejas de los sujetos, sino que participan 

terceros, como la hermana en el S2 y la madre en el S1. 
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10 Conclusión 

 

De acuerdo con el análisis realizado, es posible reconocer algunos de los elementos que 

coadyuvan en la configuración de la identidad paterna en sujetos adolescentes varones padres de 

familia, en las que aparecen los modelos paternos como uno de los elementos que más se resaltan. 

En los entrevistados, las propias figuras paternas han servido como modelos y/o referencias para 

la configuración de un rol y de su ejercicio. Es necesario indicar que el uso de dichas referencias 

se hace desde una doble intencionalidad, por un lado, se toman algunas conductas consideradas 

como necesarias para el rol, como el cuidado, la provisión física de alimentos, techo, educación, 

entre otros aspectos y, por el otro lado, se cuestionan actitudes y conductas que se procuran resarcir 

en la propia paternidad, como la poca presencia afectiva percibida. 

Con lo anterior puede indicarse que la experiencia vivida por los sujetos en la infancia es 

tomada como referente del ejercicio que no desean repetir con sus hijas, sino en la que esperan ser 

mejores padres de lo que fueron sus figuras. En ese sentido, a la hora de ejercer su propio rol, tratan 

de hacerlo de una forma pedagógica, tanto en el ejercicio de la norma y como en una mayor 

presencia afectiva.   

Ahora bien, es necesario mencionar que la paternidad en los entrevistados se experimenta 

como la posibilidad de reivindicar la representación de un rol vivido en falta, lo que ha permitido 

también una resignificación del propio rol, aspecto determinante en la configuración de la 

identidad. En este orden de ideas, las expectativas frente a la paternidad como se presentan como 

un elemento que incide en la configuración de una identidad paterna. Estas representaciones e ideas 

sobre la paternidad han acompañado el ejercicio de la paternidad de estos adolescentes, pues se 

reconocen conductas que culturalmente un padre debe realizar, entre ellas la responsabilidad, el 

cuidado físico, etcétera. Asimismo, con la noticia de la paternidad aparecen también las 

expectativas en torno al proyecto de vida, pues estas estaban orientadas a la continuidad de la vida 

académica, más que con ser padres, de allí que se reconozca el no querer ser padres y surjan algunas 

ansiedades en torno al ejercicio de un rol paterno, lo que pone de manifiesto y explica, en cierta 

medida, la forma en que se rechazan algunas actividades previas al parto, por ejemplo, el control 

prenatal. 

Como un último elemento aparece el acompañamiento percibido y recibido en el desarrollo 

del ejercicio paterno, pues para ambos sujetos ha sido menos pesado el tránsito por la paternidad 
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gracias a la ayuda que han recibido de terceros, como las hermanas y madre, pero también este rol 

se ha posibilitado por la distribución de cargas y responsabilidades que hay, entre los padres y sus 

parejas (madres de las hijas). Esto último se traduce como un ejercicio compartido, lo que permite 

mitigar algunas angustias que surgieron al inicio de la paternidad. 

Finalmente, los adolescentes entrevistados, expresaron abiertamente su deseo y 

participación activa en el proceso de crianza, cuidado físico y emocional de sus hijas. Esto permitió 

vislumbrar que, aunque asumir la paternidad adolescente suscita algunas ansiedades, es posible 

ejercer este rol desde un lugar más afectivo y presente, lo que dignifica el rol paterno ejercido desde 

la adolescencia. Ahora, aunque muchas de las representaciones culturalmente establecidas en la 

región, entorno a la paternidad, sugieren que hay abandono en el ejercicio del rol o un menor grado 

de compromiso en el proceso de crianza, por la naturaleza de los adolescentes, esta investigación 

posibilitó la comprensión de ejercicios del rol paterno que son asumidos desde la adolescencia, 

encontrando sujetos que se comprometen, siendo más responsables con su paternidad. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 Consentimiento informado investigación “Configuración de la Identidad Paterna en 

Adolescentes Varones Padres de Familia del Municipio de Apartadó” 

 

El presente proyecto de investigación hace parte del ejercicio investigativo de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia como parte de las producciones 

académicas del Departamento de psicología, y se encuentra asesorado por el Docente y Psicólogo 

Diego Armando Heredia Quintana, el cual porta la tarjeta profesional 115504 de Colpsic. Cumple, 

además, con los principios éticos consagrados en la Ley 1090 de 2006 en la cual se reglamenta el 

ejercicio de la Psicología. 

 

Esta investigación se centra en el marco psicológico de la identidad y la reorganización psíquica 

relacionada con la paternidad adolescente en hombres del municipio de Apartadó. 

 

La participación en este estudio es anónima y voluntaria, su aporte será muy valioso para el análisis 

y comprensión del tema de investigación. Los datos obtenidos se utilizarán para alcanzar los fines 

del estudio, y podrán ser recopilados para estudios futuros; su participación en el mismo no tiene 

ningún tipo de contraprestación económica y sus resultados podrán ser consultados en el repositorio 

para trabajos de grado del Sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia, así como en otros 

medios en caso de una eventual publicación. 

 

Procedimiento 

La investigación incluirá una entrevista semiestructurada en la cual usted como participante podrá 

expresarse libremente a lo largo de la misma, dando a conocer su concepto sobre el tema indagado. 

 

Este documento lo invita a participar de la investigación, considerando que es posible tomarse el 

tiempo necesario para reflexionar y decidir si desea continuar haciendo parte de ella. Usted, 

además, podría dejar de participar, aun cuando haya aceptado con anterioridad. Así mismo, en caso 
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de tener dudas o inquietudes a lo largo del proceso, puede comunicarlas a los investigadores para 

ser resueltas.  

 

La entrevista tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente y será grabada en audio. Si 

durante el proceso de socialización, firma del consentimiento, desarrollo o finalización de la 

investigación requiere información adicional, podrá comunicarse con Carmen Alicia Cruz Parra o 

Gustavo Armando Vásquez González.  

 

De acuerdo a lo anterior, 

Yo ________________________________________  mayor de edad, identificado con CC. Nº 

_____________________  informo que he sido notificado(a) sobre el objetivo de la realización de 

la entrevista dentro del proceso investigativo. A su vez, he sido notificado(a) claramente sobre los 

alcances, compromisos y limitaciones que se pueden presentar con el análisis y conclusiones. 

 

De este modo, autorizo a los estudiantes Carmen Alicia Cruz Parra y Gustavo Armando Vásquez 

González, quienes están bajo la supervisión del Psicólogo Diego Armando Heredia Quintana, para 

la realización de la entrevista. 

 

Firmo a los días ______ del mes ______  del año ________ 

 

 

__________________________________ 

CC: 

 

Estudiantes, 

 

_____________________________                                   _____________________________ 

CC:                                                                                       CC: 

 

 

 



CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD PATERNA EN DOS ADOLESCENTES VARONES…  51 

 

Anexo 2 

 Consentimiento informado investigación “Configuración de la Identidad Paterna en 

Adolescentes Varones Padres de Familia del Municipio de Apartadó” 

 

El presente proyecto de investigación hace parte del ejercicio investigativo de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia como parte de las producciones 

académicas del Departamento de psicología, y se encuentra asesorado por el Docente y Psicólogo 

Diego Armando Heredia Quintana, el cual porta la tarjeta profesional 115504 de Colpsic. Cumple, 

además, con los principios éticos consagrados en la Ley 1090 de 2006 en la cual se reglamenta el 

ejercicio de la Psicología. 

 

Esta investigación se centra en el marco psicológico de la identidad y la reorganización psíquica 

relacionada con la paternidad adolescente en hombres del municipio de Apartadó. 

 

La participación en este estudio es anónima y voluntaria, su aporte será muy valioso para el análisis 

y comprensión del tema de investigación. Los datos obtenidos se utilizarán para alcanzar los fines 

del estudio, y podrán ser recopilados para estudios futuros; su participación en el mismo no tiene 

ningún tipo de contraprestación económica y sus resultados podrán ser consultados en el repositorio 

para trabajos de grado del Sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia, así como en otros 

medios en caso de una eventual publicación. 

 

Procedimiento 

La investigación incluirá una entrevista semiestructurada en la cual usted como participante podrá 

expresarse libremente a lo largo de la misma, dando a conocer su concepto sobre el tema indagado. 

 

Este documento lo invita a participar de la investigación, considerando que es posible tomarse el 

tiempo necesario para reflexionar y decidir si desea continuar haciendo parte de ella. Usted, 

además, podría dejar de participar, aun cuando haya aceptado con anterioridad. Así mismo, en caso 

de tener dudas o inquietudes a lo largo del proceso, puede comunicarlas a los investigadores para 

ser resueltas.  
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La entrevista tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente y será grabada en audio. Si 

durante el proceso de socialización, firma del consentimiento, desarrollo o finalización de la 

investigación requiere información adicional, podrá comunicarse con Carmen Alicia Cruz Parra o 

Gustavo Armando Vásquez González.  

 

De acuerdo a lo anterior, 

Yo ________________________________________  mayor de edad, identificado con CC. Nº 

_____________________  informo que he sido notificado(a) sobre el objetivo de la realización de 

la entrevista dentro del proceso investigativo. A su vez, he sido notificado(a) claramente sobre los 

alcances, compromisos y limitaciones que se pueden presentar con el análisis y conclusiones. 

 

De este modo, autorizo a los estudiantes Carmen Alicia Cruz Parra y Gustavo Armando Vásquez 

González, quienes están bajo la supervisión del Psicólogo Diego Armando Heredia Quintana, para 

la realización de la entrevista. 

 

Firmo a los días ______ del mes ______  del año ________ 

 

 

__________________________________ 

CC: 

 

Estudiantes, 

 

_____________________________                                   _____________________________ 

CC:                                                                                       CC: 

 

 

 

 

 

 


