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I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo fue motivado por la inquietud -

de conocer y dar a conocer el proceso que ha tenido la educa

ci6n a través de una instituci6n pllblica, la proyección que -

ha tenido hacia la educaci6n media o secundaria siendo en la

actual idad de suma importancia para mejorar la educaci6n de -

la poblaci6n, la cual serfa ideal que se elevara a nivel de -

obligatoria, pero todavfa encontramos un porcentaje de analf~ 

betismo que no se ha podido superar; problema que se encuen-

tra también en algunos países de América Latina a la que se -

hace referencia ya que es importante mencionar que cuenta con 

caracterfsticas similares a la situaci6n de México y que por

sus rafees históricas se identifican. 

Por otro lado, es importante analizar la participa

ci6n de los padres, maestros y la autoridad que ejercen istos 

en la educaci6n y formaci6n de los adolescentes debido a que

presentan inestabilidad emocional desprendiéndose problemas -

como mala conducta y bajo rendimiento. 

El estudio que se hizo en la Escuela Secundaria 

Diurna NO. 91, tiene la finalidad de presentar el tipo de pr~ 

blemas que se encuentran en estas escuelas, ya que surgen a ~ 

través de maestros que por sus problemas familiares proyectan 
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actitudes negativas en los alumnos, ocasionándoles humillacio 

nes, los cuales no sintiendo apoyo de la direcci6n los alum-

nos presentaron diferentes actitudes, la más coman en este ca 

so, fue la pasiva o derrotista. 

Dentro del aspecto de trabajo social, éste debe ap~ 

yarse en una realidad en la que descubra los instrumentos que 

a partir de la acci6n tiene que orientar sus acciones y deben 

estar encaminados a dar estabilidad a los educandos que se en 

cuentran en la etapa formativa en la que se deben inculcar 

los valores, asf como los trabajadores sociales deben de to-

mar conciencia de la responsabilidad, entrega y compromiso -

que nos exige la realidad social de estos educandos. Además

es importante la participaci6n del grupo de profesionistas -

que laboran en las escuelas con el fin de lograr lo anterior. 
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C A P l T U L O I 

La Ensaftanza Media en México 

1.1 Antecedentes Hist6ricos en América Latina 

1.2 Antecedentes Históricos de la Enseffanza -

Media en M~xico. 

1.3 La Enseffanza Media 
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1.1 Antecedentes Históricos en América Latina. 

En América Latina la población que asiste a la ens~ 

ñanza elemental es mínima, debido a los diferentes sistemas -

económicos que se presentan, a la heterogeneidad de los pue-

blos latinoamericanos. Contra este fondo de variadas carac-

terfsticas topográficas de desarrollo económico social dife--

rente, no nos sorprende que existan pafses que hayan sido ca

paces de proveer un buen estándar de educación general para -

la mayorfa de la población mientras existan otros que no pue

dan proporcionar los elementos básicos de alfabetización. 

Por un lado tenemos a la Argentina con una pobla--

ci6n homog~nea que trajo tradiciones culturales de Europa y -

fué. capaz de desarrollar una economfa próspera y procurar los 

medios de un sistema educacional adecuado. En cuanto a los -

paises tales como "Argentina, Uruguay y Costa Rica, pocas pe~ 

sanas no saben leer y escribir; en Pera, México, Ecuador, Pa

raguay y Brasil hay buenas oportunidades de alfabetización p~ 

ra los habitantes de la ciudad. En Bolivia, Guatemala, Hond~ 

ras y Nicaragua esta posibilidad es privilegio de una mino--

rfa" {I) 

En las áreas rurales del continente encontramos que 

menos de la mitad de los niRos en edad escolar logran el acce 

- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(1) Gale~ Laurence. Educación v Desarrollo en América Latina, 

Buenos Aires, Edit. Paid6s 1973, p. 16. 
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so a la escuela primaria, en otros lugares más alejados la -

inscripci 6n todavfa es más baja. 

El autor Laurence Gale en su libro Educación y Des! 

rrollo en América Latina nos dice que la duración de la ins-

trucci6n básica es menor en el campo que en la ciudad. Auna

do ésto a la ignorancia y pobreza de los padres, falta de ser 

vicios mldicos, desnutrición y los viajes largos que deben -

realizar para llegar a las escuelas dá como resultado que co

miencen tarde sus estudios y no los terminen~ consiguiendo -

con ello s61o aprender a leer y escribir. 

Por otra parte, existen pocos maestros que son ---

atrafdos por ~a vida monótona del campo ya que el desarrollo

de las ciudades proporciona incentivos y medios para un mejor 

desarrollo y superación profesional, por eso los maestros, co 

mo casi todo.s 1 os profes ion i stas prefieren permanecer en 1 as

grandes ciu~ades. 

Solo las manifestaciones de violencia que se han -

presentado en América Latina, han tenido. alg·unos efectos posi 

tivos que subrayaron la necesidad de erradicar las grandes di 

ferencfas sociales y .econ6micas. 

Conscientes de la disparidad cultural de sus pafse~ 

los constituyentes polfticos latinoamericanos se han preocup! 

do por la educaci6n desde la época de la independencia. La -
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Constitución del Perú dice que la educación primaria debe ser 

gratuita y obligatoria e inspirarse en el engrandecimiento de 

la nación en la solidaridad humana. La Constitución Chilena-

de 1925 se expresa en términos m&s generales, hablando del ni 

no como depositario de los más altos ideales cfvicos y socia

les. "El Artículo 166 de la Constitución Brasilena se refie

re a la educación basada en los principios de libertad y soli 

daridad humanas como derecho de todo nifto." (2) La Constitu-

ción Mexicana promulgada después de la revolución de 1917 exi 

gfa que las escuelas inculcaran en sus alumnos ~1 amor a la -

patria junto a una comprensión de los problemas del pafs, y -

que se enseBara a todos el castellano para integrar a todos -

los indfgenas en la familia nacional. Conviene mencionar que 

en el inciso 1.2 se habla ampliamente de México. 

En 1 a mayoría de 1 o.s países. se ga ran ti.za con st i tu --

cionalmenta la libertad de conciencia, como consecuencia, ---

cualquier organización religiosa o privada, legalmente puede

fundar escuelas. En la práctic¿, la iglesia católiga benefi

cia particularmente a aquelfos países en que se considera a -

la religión un elemento vital en la vida nacional. Un caso -

típico es Pera, que dá a la iglesia protección constitucional 

en su tarea educacional y el monopolio de la instrucci6n reli 

giosa en las escuelas pQblicas. Colombia en un acuerdo sus--

;::: ·= = : = = = = = = = - - -- - - =·==== - - -- - - - - - -- - - - = = = 
(2) Laurence, Gale. ibid p. 29 
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crito en 1887 con el Vaticano ratific6 los términos de la -

constituci6n firmada un afio antes y que promovfa la interven 

ci6n de la iglesia en la administraci6n del sistema educacio 

nal; durante el dominio del Partido Liberal, este acuerdo -

fue b1anco de agrias críticas, y durante la presidencia de -

Alfonso L6pez entre 1934 y 1938, la iglesia perdi6 el con--

trol de la educación. Sin embargo. en 1942, un acuerdo le -

confiere nuevamente ese privilegio, y la iglesia acepta otra 

vez la obligaci6n de construir escuelas primarias cuando las 

condiciones de territorio y crecimiento de población así lo

ameritase en tanto no hubiera una autoridad civil capaz de -

hacerse cargo de tales funciones. 

En lo referente a la educación secundaria y aunque 

no existe un acuerdo irnplfcito, el Estado colombiano ha con

fiado durante muchos afios la administraci6n de escuelas se-

cundarias a las organizaciones religiosas. En 1945 el Salva 

dor abandona una posición algo anticlerical al anular la 

cl§usula constitucional que establecía la secularidad de las 

escuelas estatales. Estos ejemplos indican un antagonismo -

latente que~ a pesar de todo. no en todas partes han sido su 

ficientemente fuertes como para poner en peligro los privile 

gios legales de la iglesia. 
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1.2 Antecedentes Históricos de la Ensenanza Media 

en México. 

La educación ha desempefiado uno de los papeles más

importantes en cada una de las etapas del desarrollo hist6ri

co de México y sobre los maestros mexicanos ha recafdo siem-

pre una enorme responsabilidad. Lo mismo en el momento de la 

consumación de la independencia en 1821, que en el instante -

en que G6mez Farfas y el Dr. Mora trazaban planes para diri-

gir M€xico en 1833, asf como en la década iniciada en 1857, -

cuando los liberales formados por la doctrina del liberalismo 

mexicano asumieron el poder y finalmente con la Revoluci6n "

del desarrollo de la escuela rural, cuya con~epci6n y doctri

na buscaban afanosamente la afirmación de la nacionalidad y -

el desarrollo de M!xico. 

Lo anterior queda confirmado al observar que un ~-

maestro como José Marfa Luis Mora exalta las fuerzas sociales 

de México; que otros como Gabino Barreda y Joaqufn Baranda -

dieran vida a los postulados de la Reforma con una nueva con

cepci6n educativa y que a Don Justo Sierra correspondiera ins 

titucionalizar la obra.educativa dentro del seno mismo de la

dictadura de Don Porfirio Dfaz. Más tarde Josd Vasconcelos y 

un grupo de educadores, siguiendo las normas pedagógicas y -

las aspiraciones sociales trazadas por maestros como Carlos A 



9 

Carrillos Gregario Torres Quintero~ Moisés Sáenz y Rafael Ra

mfrez logran dimensiones internacionales en la educaci6n esta 

bleciendo nuevos programas. 

A partir de 1926 la escuela secundaria dej6 de ser-

un ciclo escolar exclusivo para las clases privilegiadas y se 

fué transformando en la escuela secundaria popular que abre -
su.s puertas a todos los jóvenes mexicanos egresados de 1 a pri 

maria, sin importar su origen o condición socioeconórnica. 

El desarollo hist6rico de la escuela secundaria me-. . 

xicana ha estado profundamente ligado al de nuestro pafs y --

sus modificaciones y reformas, las cuales se han hecho siem--

pre en función de los ~equerimientos que el momento histórico 

le ha presentado. 

Con la revolución y la Constitución de 1917 se abre 

un nuevo concepto de la educación y de la vida social. 

La obra educativa de Don José Vasconcelos Secreta--

rio de Educación Pdblica en el perfodo presidencial del Gene~ 

ral Alvaro Obregón creó durante su gestión el Departamento de 

Cultura Indfgena del cual dependían las escuelas rurales y 

primarias foráneas, asfmfsmo, estableció la modalidad de maes 

tros ambulantes, misioneros y alumnos monitores; las escuelas 

se constituyeron por su estructura, métodos y contenidos en -

verdaderas "Casas del Pueblo", como fueron llamadas desde el-



10 

exterior por su acci6n dirigida a la comunidad. Es asf romo

en esta época se inici6 una campaHa alfabetizante nunca antes 

vista en Méxicos y el surgimiente=del sistema de escuelas ru

rales~ las cualess se desenvuelven y toman fisonomla propia -

bajo la administración del General Plutarco Elfas Calles - -

(1924-1928)s ya que en esta gesti6n la escuela rural alcanza

su consolidación. En este perfodo, el ministro del ramo es -

Don José María Puig y subsecretario el Profesor Moisés Sáenz

gran educadors soci6logo e indigenista que desarrolló grandes 

esfuerzos para dar forma y dinámica pedagógica a la escuela -

y a la profesionalizaci6n de la ensefianza. Bajo su influen-

cia se crea en 1925 la escuela secundaria dividiendo los estu 

dios preparatorios en dos ciclos de 3 y 2 anos y se uinstau-

ran 21 escuelas secundarias". (3) 

Otras obras importantes para la educación fueron la 

creaci6n de comitis de educación con representantes de los ve 

cinos~ padres de familia, alumnos, maestros y auto~idades lo

cales, para atender y fomentar coordinadamente la obra educa

tiva de la comunidad. En esta tarea destaca la influencia Y

direcci6n del pedagogo Rafael Ramfrez. 

El nacimiento de las llamadas Escuelas Comunales de 

Circuito, sostenidas por las propias comunidades. las cuales

se van incorporando a los presupuestos oficiales a medida que 

= • ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = 
(3) 50 años de Escuela Secundaria en México, México,SEP 1975, 

p. 
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éstos puedan atenderlas. 

Por otro lado, Ta lucha por la aplicaci6n del Art.-

3o. Constitucional se expide el Reglamento provisional de es

cuelas particulares y el Reglamento para la Inspecci6n y Vig! 

lancia de las mismas. 

En los afias posteri&res, de 1928 a 1934, se suceden 

tres gobiernos: los del Licenciado Emilio Portes Gil, lnge-

niero Pascual Ortfz Rubio y el general Abelardo L. Rodrfguez, 

en los cuales por la accidn de Don Narciso Bassols ministro -

de Educaci6n bajo los dos altim-0s, se vuelve rigurosa la apli 

caci6n del Artículo 3o.; se crean las escuelas »Artfculo 123'~ 

se fomentan las escuelas fronterizas, para imp.edir que los me 

xicanos de esos lugares se fueran a estudiar a los Estados 

Unidos; se modero iza la estructura de la Secretaria de Educa

.ci 6n Públi.ca, se proyecta la reforma del Artículo 3o. Consti

tucional en sentido socialista. 

En el periodo presidencia 1 de Portes Gil se crearon 

8 escuelas secundarias; durante la magistratura del ingeniero 

y general Pascual Ortfz Robjo se crearon otras 13 y en la pre 

sidencia del general Abelardo L. Rodrfguez se crean 16 más. 

El lo. de diciembre de 1934 el general Lizaro Cárde

nas del Rfo ocupa la primera magistratura del país, cargo que 
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ocup6 hasta el 30 de noviembre de 1940. La acción polftica -

y adminstrativa del presidente Cirdenas "incluy6 todas las -

tendencias ya iniciadas por los anteriores gobiernos revolu-

cionarios en una marcha progresiva y avanzada con orientación 

radical •.. La obra del General Cárdenas como presidente fu€ to 

da e 11 a en fa v o r de 1 as c 1 as es t r a b aj adoras 11 
( 4 ) . 

Durante su gobierno se crearon 102 escuelas secunda 

rias y el Instituto Politécnico Nacional, institución creada

para los hijos. de los obreros y campesi n o.s. 

El 30 de noviembre de 1940, en que finaliza el man

dato del presidente Cárdenas existfa en México un total de --

160 escuelas secundarias. 

En el perfodo presidencial del general Manuel Avila 

Camacho, tuvieron lugar una serie de reformas a la estructura 

y funcionamie~to del sistema educativo nacional, en particu-

lar el de las escuelas secundarias, reformas que necesariamen 

te tendrfan que incurrir en la intensidad y extensi6n de la -

formaci6n del educando. 

Esta etapa del desarrollo socfal mexicano y estas -

reformas son mis importantes en tanto que se dan en una época 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - -- - - - - - - -
(4) Larroyo, Francisco. Historia Comparada de la Educaci6n en 

M~xico, México, Ed. Porraa, 1976 p. 400. 
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de convulsión social, no s61o a nivel nacional sino a nivel -

mundial, puesto que la comunidad intérnacional estaba involu

crada en el segundo conflicto armado que cubrfa una gran par

te del mundo. 

Entre las principales medidas tom4das ante esta si

tuaci 6n a nivel de ensefianza media, figura en primer lugir un 

aumento bastante significativo en las horas de clases destina 

das a materias fundamentales, asf como una profundización y -

fuerte impulso a las dirigidas a la formación integral del -

ciudadano res~onsable, crftico y consciente. 

Las necesidades que planteaba el desarrollo econ6mi 

co del pafs, encaminado ya en su proceso de industrialización 

requerfa de una respuesta pronta y adecuada de part~ de la po 

blación, por tal raz6n en la escuela secundaria; las. prácti-

cas de taller y todas las disciplinas que preparaban al alum

no para participar activamente en su realidad productiva co-

braban gran importancia. 

Se establecieron horarios flexibles, se fomentaron

nuevas formas de trabajo y organizaci6n académica como: la -

formación de grupos m6viles, la creación de materias optati-· 

vas y las tareas a domicilio, 1o que facilitó el buen logro -

de los objetivos a los que se avocaba esta tran.scendental. refor_ 

ma educativa; sin embargo, ésto hacfa necesario una movf~i~a 
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ci6n amplia tanto de recursos humanos, como monetarios que -

hiciera posible este desarrollo trazado por la reforma en for 

ma contfnua y equilibrada. 

Durante este perfodo se crearon en esta administra

ción 71 escuelas secundarias. 

Asf la reforma educativa impulsada por el presiden

te Manuel Avila Camacho, reane y activa todos Tos recursos -~ 

disponibles y necesarios para conseguir los objetivos y fina

lidades, que se extendieron "a todos los niveles educativos -

como lo demuestra la constitución del Colegio Nacional, la 

Ley de Alfabeti.zaci6n, la Ley Orgánica de la Ed~cación, la or 

ganizaci6n de la educación pablica militar etc." (5). 

No obstante en este perfodo presidencial es cuando

mis se vio16 el Artfculo 3o., ya que se permiti6 la creación-
j 

de escuelas confesionales. 

El licenciado Miguel Alemán Valdés, al asumir la 

presidencia del pafs, continuó y fortaleció los postulados de 

mocráticos de la educaci6n consagrados en la reforma educati

va del anterior régimen. Dura~te lps seis afios de su mandato 

se fundaron 217 nuevos planteles. 

= = = ,¡::, = = = = = = = = = = = = = = = = = - = 

(5) ibid. p. 30 
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Durante el perfodo presidencial de Don Adolfo Rufz

Cortines decrece el impulso a la polftica educativa en compa

raci6n con los perfodosanteriores, ya que se da un mayor auge 

a otras actividades como obras pfiblicas, ferrocarriles, etc .• 

a excepci6n de la ensefianza universitaria que sigui6 su nor-

mal desarrollo. Al terminar su perfodo presidencial se ha-

bfan construfdo 241 escuelas secundarias. 

Durante la administración del licenciado Adolfo L6-

pez Mateas la educacidn recibi6 un fuerte y vigoroso increme~ 

to cuantitativo, sin olvidar el establecimiento de cambios -

cualitativos con la Reforma de la Segunda Enseñanza instituf

da en 1959, la cual estableció las finalidades y objetivos de 

la enseñanza secundaria. 

Al conclufr el período presidencial del Licenciado

Adolfo L6pez Matees se habían construido 443 nuevas escuelas 

secundarias. 

Durante el periodo del Licenciado Gustavo Díaz Or-

d4z se di un profundo desarrollo de la educaci6n, principal-

mente en la primaria y secundaria, creándose en el transcurso 

del sexenio 266 nuevas escuelas secundarias. 

El 1° de diciembre de 1965 y en virtud de que la -

clasificación que existía de escuelas secundarias en ªgenera

les", "prevocacionales" y Técnicas ocasionaba desconcierto --
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por una aparente oposición al sentido unitario que el Art. 3º 

Constitucional otorga a este nivel educativo, se pusieron en

vigar los siguientes acuerdos : 

A partir del perfodo lectivo de 1966 las escuelas -

secundarias generales, prevocacionales y técnicas dependien--

tes de la federación adoptaron fntegramente el plan y los -

programas de estudio aprobados por el "Consejo Nacional Técn1 

ca de la Educación'', en noviembre de 1959 a rafz de esta re--

forma en la segunda ensefianza se observa, que en las escuelas 

secundarias llamadas prevocacionales y t~cnicas, las activida 

des tecnológicas se programaron de tal modo que se desarroll~ 

ron sin dificultad. En las escuelas secundarias llamadas "g~ 

nerales~.Las actividades tecno16gicas se promovieron tomando

en consideraci6n las condiciones del presupuesto. 

A partir del afio lectivo de 1966 confo~me al texto

del artfculo 3o. Fracci6n II de la Constituci6n Polftica de -

los Estado~ Unidos Mexicanos" se procederá a eliminar toda di 

ferencia nominativa y se adoptará la nomenclatura genérica de 

escuelas que corresponden a los tres afies del ciclo escol~r -

básico de la segunda ensefianza'' (6), es decir~ que serán to-

das escuelas secundarias generales y técnicas. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(6) Yáftez. Agustfn. La Educación P6blica en México 1964-1970, 

México~ SEP. p. 36. 
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Durante el perfodo presidencial del Licenciado Luis 

Echeverrfa Alvarez, la creaci6n de escuelas secundarias pre-

sentó un crecimiento importante, "se construyeron 434 escue

las secundarias" (7). Además, en este perfodo se inici6 la -

creaci6n de escuelas secundarias tecnol6gicas agropecuarias,

escuelas tecnológicas pesqueras y se foment6 el crecimiento -

de las escuelas técnicas industriales. 

Hasta el lo. de septiembre de 1974 se ~habfan esta~ 

blecido 343 escuelas secundarias tecno16gicas agropecuarias,-

30 escuelas tecnológicas pesqueras y 44 secundarias técnicas

industriales" (8). 

"La educación condiciona todo cambio profundo y du-

radero aferrarse a conceptos y métodos pedag6gicos tradicion~ 

les 7 equivale a condenarse a vivir en el pasado. México ha -

de prepararse, desde las aulas para iniciar una nueva etapa -

de su existencia" (9) 

La reforma educativa implica una serie de cambios -

en la educaci6n, significa también el planteamiento de nuevas 

perspectivas para la educación, a fin de adecuarla permanent~ 

= = = = = = = = = - - -- - -
(7) 50 Anos. ibid p. 36 

(8) 50 Afias. ibid p. 43 

= = = = = = = = = = = = = = = = = 

(9) Echeverrfa Alvarez. Luis. Primer Informe de Gobierno sep
tiembre de 1971. M~xico, Talleres Rotogr&ficos, 1971j pl
rrafo 103. 
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mente y hacerla avanzar al ritmo de los cambios que van ocu-

rriendo en la sociedad. 

Durante la gestión presidencial del Licenciado José . 
López Portillo se impartieron cursos de capacitación a 800 -

mil campesinos para apoyar al Sistema Alimentario Mexicano, -

se creó la Ley Federal de Educación, el Instituto Nacioanl pa 

ra la Educación de Adultos y la Universidad Pedagógica Nacio

nal. 

En cuanto a la educación superior en estos dltimos

aftos "ha aumentado en un 70% la matrfcula de los jóvenes"(IO). 

Asimismo, a fin de relacionar a los pasantes con los progra-

mas de Gobierno, se elaboró un Plan General para el Servicio

Social de Pasantes. 

Para el ciclo escolar de 1980-1981 el nOmero de ---

alumnos inscritos en el nivel de secundaria fué de "2,577,402 

distribufdos en 7,495 escuelas•• (11) gracias al aumento en el 

ndmero de éstas. 

Ante la imposibilidad de ~ultiplicar planteles, se

ha extendido la enseftanza a travis de la telesecundaria, que-

= = = = = = = = = = = = = = - - -- - - : = ~ = = = = = = = = - - -- - -

(10) López Portillo, José, Quinto Informe de Gobierno.- Sep-
tiembre ~e 1981, México, Presidencia de la Repdblica, 
1981 hojd 55, plr~afo 3. 

(11) Almanaque de México, 1981 



·. 

19 

en este ciclo atenderá a más de "tres mil pequeftas comunida-

des rura 1es 1
' (12} 

En todo. caso, 1 os esfuerzos rea 1 izados permiten aho 

ra mas de 22 millones de nifios y j6venes prácticamente uno dé 

cada 3 mexicanos puedan incorporarse al sistema educativo en

este ciclo. 

Luego entonces, no hay escuelas suficientes para to 

dos los jóvenes que aspiran a cursar la educaci6n media. 

Méxic.o a lo largo de este siglo, ha. venido explora~ 

do los cauces de una reforma educativa auténtica que haga de

la escuela una recia palanca que contribuya a sacar a nuestro 

pueblo del subdesarrollo económico y social y del atraso cul

tural que por siglos ha padecido. Sin embargo, los diversos -

intentos de 1 a reforma educa.ti va que se han realiza do en nues 

tro país han caído en errores como: incumplimiento de la. le-

gislación1 - educativa, falta de experimentacit>n previa a lil 
adopci6n de nuevos planes y programas. 

La educaci6n mexicana debe servir a los intereses -

del desarrollo social. En el Artfculo 3o. de la Constituci6n 

= = = = = = ~ = = = - - -- - - = = = ::; ~· = ::;':=::i==== 

(12) L6µez. Portillo, José- .. quinto I?lforrríe de Gobierno. Hoja -
55 párrafo 8 
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Mexicana se sefiala que debe propiciar el desarrollo, libre, -

armonioso e integral del hombre y fomentar& en él, a la vez.-

el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad interna 

cional en la independencia y en la justicia. En la fracci6n

primera del mismo artfculo dice que el criterio que orientará 

a Ta educaci6n impartida por el estado será democrático, con

siderando a la democracia no solo una estructura jurfdica y -

un ré9imen polftico, sino como un sistema de vida fundado en

el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del -

pue.bl o. 

Las características de une reforma educativa que -

convienen con nuestra realidad .serfan : 

i " .. 
a) Que la extensidn educativa aseguri la igualdad -

.. 
de oportunidades. 

b} Dar especial atenci6n a los sectores marginados-

es decir dar más a quien menos tiene. 

e) Promover la educación abierta. 

d) Utilizar los medios masivos de comunicaci6n como 

valiosos recursos, dentro deJ proceso educativo

Y la extens t6n del mismo considerando el gran a.!. 

canee que éstos tienen dentro de la poblaci6n. 

Por tanto, la adopci6n de nuevas formas pedag6gicas 

permitirán al estudiante entrar en un proceso de autosuges---

.- : 
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ti6n educativa, o sea formar parte activa del aprendizaje mis 

mo. Dar a las actividades escolares un sentido de utilidad -

social y orientarlas al politecnismo en vez de constituirse -

en una temprana especialización artesanal. Educar· a Jas nu.e 

vas generaciones en el trabajo. Por otro lado~ es importante 

la labor que realiza la educación extraescolar, como un servi 

cio constante de informaci6n, actualizaci6n y capacitación -

que est& al alcance de todos, enfocada al campo, a los estu-

diantes y obreros. 

Crear en el estudiante un interés por el conocimien 

to de los orincipios fundamentales de la democracia, e incor

porarlo en los procesos de transformaci6n de la comunidad, 

comprometi€ndolo a actuar en el sentido progresista frente a

los problemas de inter€s colectivo como el elemento esencial

del proceso de aprendizaje. 

La superación y ayuda para el magisterio, a grandes 

rasgos vienen a ser los lineamientos generales de la Reforma

Educativa en lo que se refiere a la ensefianza básica o secun

daria. 

La Reforma Educativa propuso correlacionar la prim~ 

ria con la secundaria, con la preparatoria y con la educación 

superior para articular la ensefianza en el pafs. 

La LPy Federal de Educaci6n se propone afirmar la -
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personalidad de Tos educandos y descubrir las inclinaciones y

aptitudes en forma adecuada para que decidan la profesión u -

ocupación a que habran de dedicarse (13). 

la Reforma Educativa tiene como fines 

Programar una distribución geografica mis justa del 

servicio educativo. 

Realizar estudios socioecon6nicos regionales para -

crear escuelas. 

Intensificar las practicas experimentales. 

Dar educación secundaria a campesinos e indfgenas 

por medio de un servicio móvil. 

Que la secundaria sea oblig~toria e impartida por -

el Estado. 

Dar educaci6n media por televisión para complemen-" 

tar la educación formal escolarizada. 

La conveniencia de que la formación profesional del 

magisterio destinada a la educación merlia se mantenga en la -

culminación del ciclo preparatorio y se resuelva a seis semes 

tres máximo de estudios especializados. 

= = = = = = = = = = = = - - - -- - - - = = = = = = = = = 
(13) Documento sobre la Ley Federal de Educaci6n PQblica. Mé

xico, SEP, 1974, p. 67 
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La preparaci6n profesional del maestro de educación 

media debe basarse sobre una preparación más general que abar 

que áreas globales de disciplina semejantes. 

Actualizar constantemente la labor docente. 

Crear la nec~sidad de una rigurosa evaluación técni 

ca pedagógica y administrativa del llamado Sistema Nacional - . 

de Ensefianza Secundiria por Televisión {actualizar la funci6n 

docente de 1 os maestros), y ver en qué me di da pueden ap rove-

cha rse con el propósito de hacer llegar los beneficios del cj_ 

clo blsico de la educación· media a los grupos marginados del-. 

sistema educativo. 

Ensefiar a los alumnos del medio rural el mejor cono 

cimiento de los recursos locales y su racional aprovechamien

to. 

Ret roa 1 imentac i ón que permita escuchar constantemen 

te la opinión de los adolescentes sobre su propia educación. 

Dentro de las finalidades generales, existen objeti 

vos espec,ficos operantes en planes de estudio, programas~ -- · 

unidades, temas, lecciones para ayudar al adolescente a cono

cerse asimismo en una fcirma realista (en sus actitudes, inte

reses, metas y posibilidades). Entrenarlos en el manejo del

m~todo cientffico para la reso1uci6n de los problemas que le-· 
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plantea la cultura contemporánea, or1entaci6n vocacional, co

nocimientos para la comprensión de la época en que se deseo-

vuelven. 

Establecer planes de estudio que respondan a necesi 

dades reales y formar el método de evaluaci6n. 

Erradicar la rigidez disciplinaria además, f~rmar -

especialistas psicopedagogos y crear en el alumno una con-

ciencia crftica y de cambio, abferta a nuevas concepciones. 

Fomentar la responsabilidad en el alumno y ubicarlo 

polftica y socialmente 3 y en consecuencia, el alumno tendrá -

derecho a los siguientes derechos elementales 

Una educación integral técnica humanfstica. 

Participar en experiencias relacionadas con las ne

cesidades y actividades de la comunidad. 

Realizar sus intereses y desarrollar sus aptitudes. 

Las actividades formativas que consoliden el senti

miento de seguridad interior y del propio valor. 

1.3 la Enseftanza Media. 

Considerando lo anteriormente expuesto, hasta 1925, 

a la juventud mexicana al término de la primaria solo se le -
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presentaba la posibilidad de ingresar a la escuela Nacional -

de Maestros, o a la Escuela Nacional Preparatoria y de esta -

Oltima pasar a terminar sus estudios en las facultades univer 

sitarias. 

Fue entcnces que considerando las nuevas y crecien

tes necesidades sociales econ6micas y polfticas que generaba

el desarrollo histórico de México como: la de ampliar el ni-

vel educativo del estudiante se crea la ensenanza media y asf 

surgen diferentes educadores entre los que se encontraba el -

maestro Moisfis Sáenz, el cual plantea la necesidad ~e crear -

escuelas secundarias que admitieran a un ndmero mayor de los

egresados de las escuelas primarias y de esa manera alcanzar

la meta propuesta. 

Siguiendo los lineamientos de esta iniciativa y ba

sándose en los decretos presidenciales del 29 de agosto y el-

22 de diciembre de 1925, la Secretarfa de Educación Pdblica,

de la que entonces dependfa la Universidad Nacional de México 

y por tanto~ la Escuela Nacional Preparatoria dividi6 los es

tudios correspondientes a esta Gltima en dos ciclos. El pri

mero comprendfa un perfodo de tres aftas y fue llamado enton~

ces ciclo secundario y el segundo con duraci6n de dos afios -

fue 11 i'lrna do cíe lo preparatorio. Así bajo e 1 lema de estable

cer en la repOblica "la segunda ensenanza para todos" y bajo

el régimen del presidente Plutarco Elfas Calles~ al emitirse-
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los mencionados decretos se inicia la organización del Siste

ma de Escuelas Secundarias Federales. El decreto del 29 de -

agosto crea las dos primeras escuelas secundarias y el 22 de

diciembre hace Jo suyo con la Direcci6n de Estadfstica Espe-

cial, la Dirección de Educación Editorial y talleres gráfico~ 

Por medio de este decreto se da vida y personalidad 

propia al llamado ciclo secundario, es decir. a los tres pri

meros afias de la antigua Escuela Nacional Preparatoria. 

Para la creación de la Dirección General de Educa--

ci6n Secundaria se hizo lo siguiente: 

Que en el proyecto de presupuesto de Egresos de la

Secretarfa de Educación Püblica, correspondiente al aijo de --

1926, se introdujeran reformas que dieran lugar a modificacio 

nes al reglamento interior de dicha dependencia del ejecutiv~ 

Que las escuelas secundarias constituyeran un puen

te entre las escuelas primarias y la Escuela Nacional Prepar! 

toria. 

La constitución de este puente implicaba la crea---
, 

ción de una institución educativa de orden especial en lo re

ferente a la organización y métodos, ya que una escuela para

todos; implicaba una escuela diferente, es decir~ variada en

sus posibilidades educativas, flexible en sus sistemas y con-
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diversas salidas hacia diferentes campos de actividad futura; 

que ni el Departamento de Enseftanza Primaria y Normal ni la -

Universidad Nacional se encontraban en capacidad de controlar 

y dirigir debido a que no se encontra~an las diferencias cla

ras entre los planes de estudio. Fu~ entonces, en el afta de-

1925 cuando se le confiere a la Secretarfa de Educaci6n PObli 

ca la responsabilidad de dirigir a la secundaria. 

Posteriormente fu6 necesario que la Secretaria de -

Educación Públic;a extensidera su influencia a todas las enti

dades federativas con relación a la educaci6n secundaria como 

lo venfa haciendo con la educación rural y primaria y era ne

cesario estimular y.controlar la iniciativa privada, en lo -

que se refería al establecimiento y funcionamiento de escue-

las secundarias particulares. 

En la actualidad la educación media básica es la -

parte del sistema nacional educativo que junto con la prima-

ria proporciona una educación general y coman dirigida ten--

diente a formar al nifto, al adoleicente y al adulto con el ob 

jeto de que se prepare para que participe en el desarrollo de 

1a sociedad; sin embargo, el ü1timo censo arroja, un porcent~ 

je 15% de analfabetismoª 

Los objetivos que se persiguen en este tipo de edu

cación son : 
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1.- Lograr una formación hum~nistica, cientffica, -

t!cnica y artistica que permite al educando afrontar las si-

tuaciones de la vida con espontaneidad, seguridad en si mismo 

y economia de esfuerzo. 

2.~ Ofrecer los fundamentos para una formación gen! 

ral de ingreso al trabajo~ asi como para el acceso al nivel -

inmediato de educación. 

El papel asignado a la educación tecnológica en el

sistema educativo ha resultado secundario y se ha traducido -

en limitaciones de diverso orden. En sociedades como la nues 

tra, que tradicionalmente han marginado el trabajo manual y -

las actividades de inspiración utilitaria, la educación tecno 

lógica ha tendio una evolución inadecuada. 

Los cambios econ6micos que ha introducido la tecno-

1 ogfa y la diversificación de las ocupat1ones como una conse

cuencia de la complejidad de Jos procesos de producción de -

bienes y servicios, han traido como consecuencia una transfor 

maci6n en la educación~ la cual se ha obligado a imaginar nu~ 

vas estructuras educativas, las cuales deben adecuarse a los

cambios producidos por el desarrollo socioeconómico po-lítico

Y cultural. La integración de una ensefianza cultural, cientf 

fica y tecnológica que capacite a los jóvenes para continuar

sus estudios en los niveles superiores, como para incorporar-
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se con mayor facilidad y posibilidad de éxito en las activid~ 

des productivas lo cual es una aspiraci6n de la reforma educa 

ti va. 

La reforma educativa pretende que debe conducirse -

a los adolescentes para que por sf mismos comprueben la vali

dez de los conceptos que se exponen en el aula, para facili-

tarles el descubrimiento de sus aptitudes y estimular sus in

tereses e iniciarlos en el trabajo productivo. 

De la misma forma los objetivos y contenidos de 1a

edu~aci6n tecnol6gica media se traduce en procesos de ensefiarr 

za - aprendizaje, cuyo propósito es el desarrollar la capaci

dad para crear conocimientos, antes que la transmisión direc

ta de los mismos. 

En ambos sistemas deben propiciarse experiencias de 

aprendizaje por medio de los cuales el alumno descubra los he 

chos de la naturaleza y aplique los conocimientos teóricos de 

otras disciplinas adquiridas en el aula. Esto permite la in! 

ciaci6n del alumno en la investigaci6n, mediante la observa-

ci6n directa de los fen6menos estudiados~ asf como ampliar el 

material y los fundamentos mencionados en las otras áreas. Es 

decir lograr el aprendizaje como el resultado de una activi-

dad y evitar que se recurra más a la memoria que al ejercicio 

práctico. 
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La exploraci6n del mundo ocupacional, es otro aspe~ 

to que no debe omitirse en los programas de educaci6n tecnol~ 

gica de las escuelas secundarias. Es necesario que el alumno 

tome conciencia de las diferentes categorfas ocupacionales y

de las relaciones que guardan entre sf~ destacar la importan

cia de la tecnologfa y estimularlo para que reconozca el va--

1 or de las actividades técnicas en general, manuales' y noma

nuales de esta forma se rescatará el valor del trabajo. 

Las experiencias directas, para motivar el interés

del estudiante, son recursos importantes en las decisiones p~ 

ra el futuro del mismo, y estas pueden ser obtenidas a través 

de su participación en las actividades tecnológicas, debido a 

que illo le permite aumentar su familiaridad con el mundo del 

trabajo y examinar mis de cerca las especialidades en las que 

esté más interesado. 

Este nuevo proceso de orientaci6n terminar& dando a 

los alumnos la oportunidad de conocer mejor los diversos ti-

pos de especialidades que dá el campo ocupacional, como una -

orientaci6n técnica general y una participaci6n directa en -

prácticas y trabajos voluntarios. Es importante que la forma 

ci6n tecnológica no sólo se adquiera en los laboratorios o t! 

lleres de las escuelas sino en las industrias y servicios de

la comunidad. 
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En conclusión, se exige a los maestros que a la en

señanza la conviertan en conoci~ientos y éstos en instrumen--

.tos prácticos, Gtiles a la vida actual y futura de los adoles 

centes, que los adiestren en las herramientas fundamentales -

del trabajo productivo y los ayuden a descubrir sus aptitudes 

e inclinaciones tales como su vocación. 

Vivimos dentro de una sociedad tecnológica y la ed~ 

caci ón no debe ser indiferente a la rea 1 ida d que estamos vi -

vi en do ya que las escuelas establecidas no son suficientes p~ 

ra preparar a todas las personas que están solicitando alcan

zar la educación primaria y media básica; por éllo el sistema 

educativo ha tenido que ampliar sus aulas constituyendo las -

telesecundarias. Dentro de éstas los maestros y técnicos han 

descubierto nuevos campos para su desempeño profesional. Con~ 

cientes de que ésto no resuelve del todo los problemas de la

educaci6n y seguros de que sólo puede emplearse como una ayu

da en los casos ya mencionados. 

De esta manera se comprueba que la radio y la tele

visión apoyados por la acción docente y ·1os materiales impre

sos conducen no sólo al aprendizaje por la representación, s! 

no a 1 1 ogro de· objetivos especffi cos, que se man i fi es tan en -

cambios de conducta. 

La demanda más fuerte de educaci6n se halla en el -
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citlo básico de educación media y para satisfacerla la Secre

tarfa de Educación PQblica se decidi6 a implantar la telese-

cundaria mediante un experimento de circuito cPrrado. La te

lesecundaria no es un sistema abierto sino una modalidad esca 

larizada que por medio de la televisión lleva a las teleaulas 

las lecciones que se desprenden del plan de estudios y de los 

programas de aprendizaje correspondientes a 1a educaci6n me-

dia básica. 

Los maestros y los alumnos de las teleaulas cuentan 

con materiales impresos, el correo de telesecundarias y las -

guias para las lecciones televisadas además de los libros de

texto recomendados por los telernaestros son los mismos de la

secundaria directa. 

Asf ~orno la tele~educaci6n se inició con la prima-

ria y secundaria, actualmente se ha proyectado en la educa--

ción media superior, debido al continuo aumento de jóvenes 

que reclaman instituciones para poder· cursar una carrera a ni 

vel licenciatura. 

Este sistema lo refuerzan programas de radio~ tele

vi si6n y grupos de estudio que despiertan interés y confi~man 

conocimientos especfficos. 
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En el seminario educativo efectuado en Chetumal, -

Quintana Roo, durante el afio de 1974~ se dijo que la creación 

de las escuelas secundarias en México, asf como la de la es-

cuela rural constituyen dos gran.des movimientos educativos de 

impulso renovador. Tambi~n se defini6 la Educaci6n Media B'

sica y se plantearon los objetivos de la misma : 

2.1. DEFINICION 

a) "la reforma de la educación media básica, debe -

plantearse como una consecuencia 16gica y armóni 

ca de la reforma de la educaci6n primaria en ~us 

objetivos, en sus contenidos y metodologfas, de

acuerdo con las caracterfsticas del educando. 

b} En los pafses desarrollados existe una escolari

dad superior a los doce aftos para toda su pobla

ci6n. Alcanzar una escolaridad mfnima de nueve

afios es una meta que nuestro pafs debe fijar pa

ra producir niveles aceptables de desarrollo in

tegral. Debemos lograr que la educaci6n media -

básica se ofrezca a los educandos que hayan acr! 

ditado la educación primaria~ a fin de que Jle--
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gue a se~.nbligatoria para todos los mexicanos. 

e) La reforma de la educación media básica debe es

tablecerse como un proceso de revisión permanen

te, para lograr su contfnua adecuación a las es

tructuras sociales donde est& inserta. 

d) La educación me di a básica se define como 1 a par

te del sistema educativo que~ conjuntamente con

la primaria, proporciona una educación general y 

coman, dirigida a formar integralmente al edücan 

do y a prepararlo para que participe positivamel!. 

te en la transformaci6n de la sociedad. 

2.2 OBJETIVOS 

a) Propiciar que se cumplan las finalidades de la -

educacJ6n; de acuerdo con la filosofía social de 

rivada de.nuestra Constitución y de la Ley Fede

ral de Educación. 

b) Proseguir la labor de la educación primaria en -

relación con la formación del carácter, el dese~ 

volvimiento de la personalidad crftica y creado

ra~ y el fortalecimiento de actitudes de solida

ridad y justicia social. 
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e) Estimular el conocimiento de la realidad del --

país para que el educando, al valorarla, esté en 

condiciones de participar en forma consciente y

constructiva en su transformación. 

d) Inculcar en el educando el amor y el respeto al

patrimonio material y espiritual de la naci6n~ -

capacitándolo para que lo aproveche en forma ra

cional y justa. 

e) lograr una formación humanística, científica, -

técnica y artística, que permita al educando --

afrontar las situaciones de la vida con esponta

neidad, seguridad en si mismo y economía de es-

fuerzo. 

f) Propiciar una s6lida formaci6n moral que desarr~ 

lle el sentido de responsabilidad y de servicio~ 

y el respeto a otras manifestaciones culturales, 

a los derechos de los demás y a la dignidad huma 

na. 

g) Promover las actividades encaminadas a la forma

ci6n de hábitos y actitudes deseables, respecto

ª la conservaci6n de la vida y la salud ffsica -

y mental del educando. 
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h) Proporcionar al educando las bases de una educa

ción sexual orientada hacia la paternidad respo~ 

sable y la planeaci6n faniliar. con respecto a

la dignidad humana y sin menoscabo a la libertad 

i) Ofrecer los fundamentos de una formación general 

de preingreso al trabajo y para el acceso al ni

vel inmediato superior. 

-
j) Profundizar el conocimiento y el seguimiento del 

educando en cuanto a su desarrollo intearal y a

su adaptación al ambiente familiar, escolar y so 

cial, para orientar sus capacidades, intereses e 

inclinaciones y ayudarlo a lograr su plena reali 

zación. 

k) Intensificar la formación del educando en cuanto 

a la significación autentica de los problemas d~ 

mográficos, a la urgente necesidad de contrihuir 

a mantener el equilibrio eco-lógico. 

1) Desarrollar en el educando la capacidad de apre~ 

der a aprender, para que est~ en posibilidad de

participar mejor en su propia formaci6n, consid~ 

rada €sta como un proceso permanente a lo largo-
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de su vida" (14). 

2.3 ORGANIZACION Y FUNCIONAMIE~TO. 

Para llevar a la práctica el proceso permanente de

la reforma, es necesario revisar a fondo la organización de -

la educación secundaria y el funcionamiento de los planteles

educativos, para lo cual se hacen las siguientes recomendaci~ 

nes, de acuerdo a las resoluciones de Chetumal 7 Qui-ntana Roo: 

Que se actualicen los reglamentos de las direc-

ciones generales de las escuelas. 

Que la semana escolar comprenda un máximo de 

treinta horas de actividades cocurriculares. 

Que la administraci6n escolar prooicie el cumpl! 

miento eficiente de las funciones de control do-

cente y técnico administrativas. 

Que se establezca el consejo escolar con la par

ticipación responsable de toda la comunidad edu

cativa para democratizar la planificaci6ns ejec~ 

ci6n y evaluaci6n de las actividades escolares. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = ~ = = = = ; 

(14) Educaci6n Media Básica. Secretarfa de Educación PGblica 
México, SEP 1974 p. 16-18. 
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Que el personal docente de cada escuela trabaje-

de manera correlacionada y se organice en equi-

pos multidisciplinarios . . 
Que se establezca contacto entre la escuela y la 

comunidad de manera que la primera se convierta

en un verdadero centro sociocultural. 

Que se realicen reuniones peri6Jicas entre maes-
~-

tros de primaria y secundaria con el fin de pla-

near de una manera coordinada su labor educativa 

Que los planteles de educaci6n media básica es--

tén integrados por grupos mixtos, ubicando a los 

alumnos en los grupos y actividades tecnológicas 

y artfsticas de acuerdo con los datos que se ob

tengan de la ap1icaci6n de instrumentos de vali

dez cientffica para conocer sus aptitudes e inte 

reses. 

Que se generalicen 1 os servicios escolares de ~,

ori entaci6n educativa y vocacional, mAdicos, y -

de trabajo social que se presta a los alumnos. 

Que, previo estudio socioe~onómico, se establez-
. 

can las escuelas cooperativas de producción, que 
. 

además de contribuir a la formacidn de los alum-
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nos beneficien económicamente tanto a ellos como 

a la escuela y a la comunidad. 

Que los salones de clase se constituyan en labo-

ratorios y talleres de aprendizaje para cada irea 

o asignatura y se establezca un sistema de ense~ 

fianza abierta para dar opo~tunidad de aprobar m! 

teri~s o grados de educación secundaria a todas

las personas que lo déseen y no puedan asisti~ a 

los planteles escolares. 

Las escuelas de enseftanza media para •u mejor desen 

volvimiento, cuentan con un ndmero variable de personal que -

depende del nOmero de los alumnos inscritos y los grupos in

tegrados. Cuentan con un director para los dos turnos, un -

subdirector por turno, personal docente, prefectos, orienta-

dores, médico escolar, trabajador social, personal administra 

tfvo, personal de intendencia y controlador. 

El director es la primera autoridad de la escuela,

tiene la responsabilidad de la marcha general de la misma; -

tiene atribuciones y facultades qua repercuten en benefici~ -

de la educaci6n como mantener vivo el interés de renovaci6n -

y mejoramiento de la escuela a su cargo; supervisa que haya -

cooperaci6n en el trabajo de los maestros, enterarse de los 

mªtodos y procedimientos que emplean y de que se cumplan debi 
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damente los programas; dá sugerencias de carácter general pa

ra mejorar la enseftanza. Asfmismo entabla relaciones con los 

padres o tutores en forma individual, y como miembros de la -

sociedad; además, tiene que ser intermediario entre Jas autori 

dades y el personal a sus 6rdenes. 

El subdirector secretario de acuerdo al ttReglamento 

Interior de Trabajn de las Escuelas de Segunda Enseftanza nos

dice que colaborará con el director en las funciones técni-~ 

cas y administrativas y en todo lo que redunda en: beneficio -

de la buena marcha del plantel y sustituye al director asu--

miendo las obligaciones que al mismo corresponden; organiza -

previo acuerdo, con el director el trabajo de la secretarfa -

de la escuela. 

El personal docente está integrado por maestros de

espaftol, matem§ticas, biología, geograffa~ física, historia,

ctvismo, inglés~ talleres de corte y confección, carpinterfa, 

artes plástica.s, encuadernaci6n, electricidad, dibujo técnico, 

cocina, belleza, decoración del hogar. bordados y tejidos, mú 

sica, educaci6n ffsica. laboratorio de ffsica, laboratorio -

de biologfa, laboratorio de qufmica. Estos ajustan sus ense 

fianzas a los programas vigentes y deben preparar a conciencia 

sus trabajos docentes, de manera que haya interrelación entre 

su materia y las demlst debe intervenir como gufa y ?onsejero 

de los alumnos en toda acción especfalmente dentro de la es--
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cuela, deben vigi1ar la disciplina de los alumnos dentro y fu.e

ra de los salones de clase; además, deben compartii con los -

directivos la responsabilidad en relación a la vida escolar.

Deben desempeñar la jefatura local de clases de la asignatura 

de la especialidad cuando sean designados. Los maestros de ~ 

taller tienen que responder a las finalidades educativas como 

utilitarias dentrG de la producción; deben organtzar labores

de acuerdo a la división, especializacidn y aprovechamiento -

de tiempo y esfuerzo.. Es decir que los maestros de los tal1~ 

res deben apegarse a los programas previamente elaborados por 

las jefaturas de clase de cada actividad tecnol6gica en lo 

que se refiere a los trabajos a elaborar en cada taller de 

las escuelas de enséfianza media. 

Los ayudantes de labnratoria se ajustan a sus acti

vidades reglamentarias, aif como de las que reciban de los -

maestros que auxilian. 

Los prefectos son auxiliares del personal directivo 

que se encargan de vigilar y controlar la disciplina de los -

alumnos para tomar medidas adecuadas con respecto a los mis-

mos; sin embargo. éstos no siempre actaan equitativamente en

sus funciones siendo arbitrarias con los alumnos. 

El controlador es un auxiliar de la direcci6n de la 

escuela en lo que concierne al manejo. cuidado y conservaci6n 
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del patrimonio de ésta, además mantiene relaci6n administrati 

va entre las escuelas diurnas y nocturnas donde se encuentra 

adscrito. Cuida que el mobiliario~ materiales y equipos de

la escuela se usen exclusivamente para lo que están destina-

dos. 

Los orientadores vocacionales ayudan a los alumnos

ª resolver la problemática que éstos presentan durante su pe~ 

~anencia dentro de la escuela. con estudios en psicologfa y -

mediante la apltcaci6n de t~st profundizan en el conocimiento 

de la personalidad de los esca-lares así como sus intereses y

aptitudes. Tienen como objetivo la superación de los alumnos 

y se coordinan con el Trabajador Social. 

Con relaci6n al licenciado en Trabajo Social se tie 

ne un capftulo especial donde se tratarán ~on mayor amplitud

sus funciones en este campo. 

El médico escolar es el encargado de atender J:o-s ca 

sos de salud en general del alumnªdo, hace exámenes médicos~

vacunaciones ~ campafias de higiene, ensefia primeros auxilios.

Esta serfa la funci6n consciente y responsable de Tos profe-

sionales de esta dis.ciplina; pero la realidad es otra, ya que 

generalmente los horarios de los mfidfcos escolares no pe~mi-

ten estar durante el turno completo1 ocasionando verdaderos -

problemas en los planteles, ya que los alum.nos están expues--
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permanencia del profesionista en la escuela. 
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El personal administrativo está integrado por em--

pleados encargados del funcionamiento de servicios tales como 

los registros y documentación de alumnos y documentaci6n de -

personal; informaci6n, correspondencia. archivo~ estadfstica, 

horarios, cuestionarios. 

El personal de intendencia está integradG por: el -

conserje del edificio, veladores, porteros, guardianes~ mozo~ 

jardineros y cualquier otro empleado que desempefie trabajos -

similares. 
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La pubertad y la adolescencia son procesos fntima-

mente relacionados en la evoluci6n del ser humano, aunque no

simultlneos~ y en algunos de sus aspectos independientes por-

completo. 

La pubertad marca un perfodo de inestabilidad. Mu-

chas vínculos que daban una sensación de seguridad, ahora se -

rompen. ºLas relaciones sociales se reflejan o se deshacen. -

El muchado segdn va creciendo, adopta una actitud crftica, -

que algunas veces llega a la repulsa hacia los grupos en el -

seno de los cuales hasta entonces se sentfa a gusto". (15}. 

Las variaciones que la pubertad produce en el con-

torno de la figura humana~ llegan a hacer creer que son las -

únicas transformaciones en curso~ y por ello se puede consid~ 

rar que se confunde la pubertad y la adolescencia como una so 

la cosa. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(15) Clauss, G. y Hiebsch, H. Psicología del nifio escolar. 

México, Ed. Grijalvo, 1975 p. 111. 
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La pubertad es un cambio en las estructuras bioquf

micas y morfol6gicas del soma, las cuales quedan establecidas 

en un período determinado. 

La adolescencia es un cambio lento en lo que se re

fiere a los deseos y las aspiraciones, los estados de ánimo y 

la estimativa de los valores que produce un nuevo enfrenta--

miento con los conceptos ~ticos, religiosos y sociales y una

nueva valoraci6n de lo pasado y lo futuro, que colocan al ser 

humano en una crisis profunda y larga. "la adolescencia es -

el periodo vital del individuo humano comprendido entre el 

fin de la niñez y el comienzo de la juventud adult~; puede 

ser largo o corto. Su extensi6n varia de una familia a la 

otra, de un nivel socioecon6rnico a otro, de una cultura a ---

otra cultura. Asimismo, puede fluctuar en una misma sociedad

de una época a otra, dependiendo de condiciones económicas o-

de otra fndole" (16). 

La pubertad es un proceso que transforma el cuerpo

del nifto en cuerpo de adulto y una vez que ba empezado ya no

vuelve atrás. La adolescencia, empezando con la pubertad oª! 

tes que ella, se dirige hacia una variaci6n de la afectividad, 

el entendimiento que durará pero que conducirá desde su dimén 

si 6n de niño a hombre que ya no cederá de. ninguna manera. 11 La 

= = = = - - -- - - - - = = = = :;: = - - - -- - - - = = :::: = = = = = = = 
(16) Glenn~ Myers Blair y Stewart Janes. R. C6mo es el adoles 

cente y c6mo educarlo. Argentina. Ed. Paid6s. 1972 p.9 
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transformación de los intereses personales es parte de este -

proceso de individualizaci6n. En el curso del mismo se forma 

la personalidad~ con sus valores propios". (17). 

Antes de la adolescencia, el niño ha vivido::!prendien. . -
do todo acerca del mundo que lo rodea; le interesan todas las 

cosas externas y casi no se ocupa de sí mismo, durante esta -

~poca la autoridad y la moral de los padres es impuesta a los 

hijos. Es entonces cuando es más fácil ser padre; pero al lle 

gar al perfodo de la adolescencia la paternidad se torna mls

diffcil; los j6venes de ambos sexos con los cambios tan brus

cos que sufren en su desarrollo y con las nuevas substancias

testosterona y progesterona que impregnan su organismo, cam-

bian su mentalidad, se vuelven observadores de sf mismos; es 

cuando el adolescente toma conciencia de que puede actuar por 

sf mismo~ quiere tener relaciones con otras personas y con el 

otro sexo. Se interesa por la sociedad en que vive, empieza

ª independizarse y surge tambi~n el instinto sexual. 

Si se le prepara haciéndole saber con veracidad los 

cambios por los que atraviesan y la forma de enfrentarlos, -

pueden evitarse muchos problemas. 

Durante la adolescencia la vida de los j6venes debe 

madurar y junto con ello su aspecto sexual debe orientarse --

- - - -- - - - = = = ::::: - = = = = = = - - -- - - - - - -- - - - = = =- = = = = 
(17) Glauss, G. y Hiebsch, H. ibid. p. 139 
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adecuadamente para ayudarle a adquirir una moralidad e inter

venir normalmente dentro de la familia, la escuela y la socie 

dad. 

3.1 LA FAMILIA 

Dentro de los problemas sociales están los deriva-

dos de la dinámica familiar. 

La prosperidad social se funda en el bienestar de -

las familias y de sus carac·terísticas tales como; el vestido. 

alimento, la educación, la salud y la vivienda. 

La familia constituye una instituci6n social funda

mental, donde el individuo comienza su sociabilización. 

La funci6n esencial de la familia consiste en que -

cuando los hijos nacen necesitan ser cuidados, asegurados en

su existenci~ y educados, lo cual no pueden hacer por su pro

pia cuenta, ni pedirlo puesto que aQn no ti~nen conciencia ni 

voluntad suficiente para esos menesteres. 

Se define a la familia "como la relación de hombre

Y mujer para procrear hijos en comdn voluntad; voluntad, tan

to del hombre como de la mujer, de reconocerlos como suyos y

de cuidarlos, pero voluntad también, cuando no se logra nin-

gGn hijo~ vivir juntos, de protegerse mutuamente y de gozar -
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los bienes comunesº. (18). 

También se define a la familia como la "célula so--

cial 11 (19) en la que nos movemos, y la cual desde niHos nos -

plantea incógnitas y problemas que a veces parecen no tener -

solución. 

El estudio de la familia nos introduce a comprender 

los fenómenos y problemas sociales a través de la observación 

y análisis de las relaciones que cada individuo ha vivido y -

ha experimentado en su vida personal. 

El grupo primario viene a ser por lo tanto, el con

junto de personas que mantienen entre sf relaciones directas-

11 cara, cara". 

11 El grupo familiar esti constituido por personas re 

lacfonadas entre sf sobre la base de los lazos de parentesco 11 

(20). 

Los elementos de la familia son la relación conyu-

gal, el parentesco, la habitación comfin, provisión econ6mica

compartida por sus miembros, la educación de los hijos y la -

ayuda mutua. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(18) Recasens Siches, Luis. TratadQ_g_eneral de sociologfa.Mé

xico, Ed. Porrúa. 1968, P:47~ 

(19) Lefiero. Luis. ta Familia. México, Ed. ANUIES, 1976 p. 12 
(20) Lefiero, Luis. ibid. p. 22 
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Por otra parte~ la familia como complejo social prl 

maria, producto del instinto social del hombre pertenece a 

una relaci6n de comunidad, en la que el individuo, en este ca 

so los hijos, no entran por su decisi6n sino que se encuen---

tran ligados por vfculos de consanguinidad en la cual no son-

autores. 

La familia está sujeta a cambios y está expuesta a-

crisis. Por eso preocupa observar los cambios en la familia, 

la cual en lugar de ir en forma ascendente, se encuentra en -

una etapa de decadencia ya que está perdiendo casi todas sus

funciones formadoras. 

El papel de los padres es muy importante y la con-

ducta de los hijos en la escuela y en el hogar es una respue~ 

ta al comportamiento de los mismos; ya que la mayorfa de los

problemas que presentan tales como: "la falta de atención, la 

brutalidad o inestabilidad~ tienen por causa la conducta y 

las actividades de los padres" (21) 

"Una estructura familiar adecuada será el primer P! 

so para lograr unas relaciones humanas sanas, las relaciones-

entre el hogar y la escuela deben ser 6ptimas y solamente con 

la colaboraci6n de ambas partes se logrará una verdadera obra 

= = ~ = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = - - - - - - - -- - - - - - - -
{21) Weil, Pierre, Relaciones Humanas. Buenos Aires, Ed. Kap! 

lusz,1973 p. 3 
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escolar" (22) 

El nifto que haya recibido en el seno de la familia-

una correcta formación respecto al trchajo escolar y extraes-

colar comprenderá con mayor éxito su preparación especializa-

da y los niños que no hayan recibido ninguna formación de es

te tipo en su hogar, no podrán lograr ninouna calificación y-

sufrirán frecuentemente fracasos. 

A continuación se mencionan los tipos de autoridad

paterna que hace Luis Leñero en su libro la familia: 

a) Los padres rfgidos o autoritarios nD admiten nin 

gun error, crean unas relaciones defectuosas ocasionando en el 

niño un papel pasivo, sumiso y receptivo. (23) 

b) Los padres tolerantes o paternalistas resquebra-

jan las relaciones humanas, la autoridad se impone moralmente. 

El papel del menor es dependiente; sin capacidad de tomar de-

ci'siones. 

c) Los p~dres democr§ticos estimulan las buenas re-

1 aciones padre-hijo ya que establecen un equilibrio entre li

bertad y respeto al prójimo. 

= ::; ;::;. 
(22) 

(23) 

= = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = 
Meave Partida, Etna. Las "Relaciones Humanas v el Traba
jo Social Escolar 11

• Presencia Educativa .. México, Ed. Li-
bros de México, Mensual, Afto-fI, ;to. 9 Junio 1976 p.40. 
Leñero, Luis, Cfr. p. 87 

= 
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Los aspectos en que se basa la participaci6n fami-

liar en la educaci6n son claros, pues derivan de los propios

deberes de los padres e intervienen en la educaci6n de los hi 

jos. 

El desarrollo de la personalidad integral del joven 

se obtiene de la cornprensi6n y orientaci6n familiar. La fal

ta de afecto por parte de los padres durante los primeros --

afias de la vida del nifto se convierten más tarde en la irnpop~ 

laridad entre los demás niftos~ nerPsidad de afecto, temor. -

inestabilidad y mal aprovechamiento en la escuela. 

La influencia del grupo familiar es importante para 

el desarrollo psíquico y social adecuado de los hijos; esta -

influencia se da desde que se encuentra en el atero hasta la

pubertad, cuando el joven ingresa al grupa de los adultos ob

servando que ~sto produce seguridad emocional en los hijos. 

A partir del nOcleo familiar integrado en forma ar 

m6nica y equilibrada se producirá. la sociabilizaci6n de los -

j6venes que al salir del grupo de hermanos pasará al grupo de 

juegos, pandillas, escuela, clubes, amigos, amistades acciden 

tales hasta llegar a las actividades de la comunidad. 

tos padres no deben olvidar su responsabilidad."Ed~ 

car al nifio correcta y normalmente ya que es mis flcil que -

reeducarlo. Una educaci6n correcta a partir de la mis tierna 
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infancia no es una tarea tan diffcil. No h~y padre ni madre-

que no pueda realizarla con facilidad si realmente se empefta

en élla. Otra cosa es la reeducaci6n, si el proceso educati-

vo adoleció de serias fallas u omisiones, si se procedió inc~ 

rriendo en negligencias o ligerezas será necesario corregir y 

reformar, la tarea de corrección, la reeducición exige esfuer 

zos, conocimientos y paciencia que no todos los padres posee~ 

cuando se sienten impotentes para reeducar se ven en la nece

sidad de internar al hijo" (24). 

Uno de los factores m~s importantes en el cambio f~ 

miliar es cuando la mujer desarrolla su capacidad humana, ec~ 

n6mica-socia1 y replantea su posición frente al hombrej no e~ 

mo un ser dependiente, ni con una misión dentro del hogar co

mo madre y ama ~e casa. sino como ser humano igual que el hom 

bre. 

El trabajo de la mujer fuera del hogar -0 su mayor -

capacitación dentro del sistema escolar y profesional nos lle 

va a la exigencia de cambios de roles femeninos y masculinost 

dentro y fuera de la familia. Si ésto no sucede, y el hombre 

logra conservar sus privilegios y su hegemonfa rehuyendo res

ponsabilidades dom~sticas y no quiere compartir con la mujer-

======,== - - - -- - - - = = = = = = = - - - -· -- - - - = = - - -- - -

(24) Makárenko, Ant6n. Conferencias sobre educaci6n infantil 
México, Ed. de Cultura Popüía"r. 1977 p.6 
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el trabajo y la actividad social y polftica. la tendencia ha

cia la liberaci6n de la mujer provoca una crisis familiar. 

3.2.- EL MAESTRO 

A pesar que desde hace mucho tiempo se ha reconoci-

do que las escuelas deben ensenar algo más que hechos o idea~ 

se ha venido aprendiendo el cómo se puede ayudar al alumno a-

comprenderse asimismo, comprender también sus motivos y sus 

metas de manera que esté mejor capacitado para elegir en for

ma inteligente y democrática su futuro. 

Las relaciones humanas ayudan a los alumnos a enten 

derse en forma reciproca. Los ayuda a aceptar sus diferen--

cias de talento, de capacidad de emoción~ de razas~ de reli-

gi6n y de orden cultural. 

Para precisar cómo debe ser la relación maestro ---

alumno en el proceso de ensefianza aprendizaje, es necesario -

tener presente que "La finalidad ~e la ensenanza es el apren

der, mientras que el objetivo de la educación es la forma----

ci6n" (25). 

El maestroj al tratar con grupos humanos y con ind! 

viduos ejerce una profunda influencia con sus actitudes pers~ 

= = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = - - -- - -
(25} Ofaz de Le6n, Manuel Román. "Relaciones Humanas entre 

Maestro y Alumno". Educación. México, Vol.III No. 14,3a. 
época, julio~agosto 1975 p. 52 
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nales, tanto en la atmósfera de la clase como en comportamie~ 

to de cada alumno. De aquf que la personalidad del maestro -

sea de gran importancia, ya que la mayorfa de Jos alufunos --

tienden inconscientemente a imitar a sus educadores, ya sean

padres o maestro~.- ~Los alumnos son sumamente sensibles aJ -

estado emocional de su maestro. Este debe saber crear un am-

biente que favorezca el rendimiento de las clases~ además de

afirmar la personalidad de los propios alumnos•• (26) 

Es importante mencionar las cualidades indispensa-

bles para ejercer la docencia que favorezcan las buenas rela

ciones entre el maestro y el alumno y son: 

Profundo interés hacia las personas, especialmente~ 

para niftos y adolescentes en nuestro caso. 

Interés al comprobar el progreso de sus alumnos. 

Empatfa o actitud para ponerse en el lugar de los -

dem&s, comprender~ prever sus reacciones en situaciones deter 

minadas. 

Habilidad suficiente .para manejar los conocimientos 

de su especialidad. pero sin llegar a aparecer con una intell 

gencia muy superior a la medida de sus alumnos y no logrando 

• = = • = = = = = = = - - -- - - - ~ = ~ = = = = - - - - - -- - - - - -

(26) Weil. Pierre, Op. cit. p. 64 
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descender a su nivel. Sin embargo. algunos maestros llegan -

a cansarse de la lentitud de comprensión de algunos alumnos -

ya que hablan un lenguaje inaccesible a los educandos, que--

ri~ndose convencer de que todos comprenden. 

Buen conocimiento de las materias que ensenan asf -

como un buen manejo de métodos y t~cnicas de ensefianza~apren

dizaje. 

Equilibrio emocional.- Es una de las cualidades más 

importantes. 

Un profesor debe ser una persona tra~quila y, sobre 

todo~ capaz de dominar sus reacciones. Cuando un alumno no -

comprende algo manifiesta actitudes de inestabilidad e indis

ciplina, es necesario conservar el contrnl de sf mismo~ para

pensar en la mejor actitud que se debe adoptar y que mejor 

.convenga. Es preciso tpner paciencia. 

Imparcialidad "y esp1'ritu de justicia: el maestro de 

be luchar contPa una serie de impulsos que le hacen preferir

ª ciertos alumnos sobre otros. 

Las actitudes de los profesores se clasifican en -

tres categorfas~ las cuales provocan ciertas reacciones a los 

alumnos. 

a) Cl profesor sin aptitudes o laissez-faire dá ex-
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trema libertad a los educandos para hacer lo que quieran y se 

limitan a dar su lección sin preocuparse por la participación 

de los alumnos. No ayuda a los alumnos a resolver sus difi-

cultades. 

La reacción que se presenta en los alumnos es nbajo 

rendimiento, desorden e indisciplina, indecisión y desprecio

por el profesor indiferente". (27) 

b) El profesor dictador "considera a todos los alum 

nos como autómatas, hechos para registrar sin error todo lo -

que dice. Utiliza los castigos y las reprimendas en dosis -

elevadas. Trata de controlar todos los gestos de los alumno~ 

No tiene confianza en éllos y los considera incapaces de ac-

tuar, por propia voluntad. Su naturaleza dictatorial se mani 

fiesta a veces de manera más sutil. El profesor trata de ob

tener lo que quiere cultivando en los alumnos una dependencia 

afectiva". (28) 

En los alumnos crea sentimientos de rebeldfa, angu~ 

tia, pasividad y sumisión. Se tornan agresivos cuando el pr~ 

fesor abandona el aula, toda la clase deja el estudio y se en 

trega a los juegos y bromas. 

= = = = = = = ::: = = = = = = = = = = = = _, = = = = = = = = = 
(27) Weil, Pierre, Op. cit. p. 70 

(28} Weil, Pi erre, Op. cit. p. 70 
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e) El profesor lfder trata de que los alumno~ en--

cuentren la soluci6n. por sí mismos. Orienta los trabajos de

la clase y estimula la creación de equipos. Alienta los meno 

res esfuerzos de cada uno. Utiliza los elogios y las recom-

pensas y sus críticas son aceptadas. 

La reacci6n de los alumnos es "de iniciativa, sin--

tiendo placer en el trabajo, tratan de estudiar y llegan por-

si mismos a 1 as conclu.si enes, su rendtmi en to es máximo. y e 1 -

trabajo continGa durante la ausencia del profesor. Desarro--

1 lan su sentido de responsabilidad y el control de sf mismos~ 

{29}. 

Los maestros lfderes son gufas, animadores, encau--

zadores y motiv.-a.dores del aprendizaje, son los que brindan r~ 

sultados más productivos entre las relaciones maestro-alumno, 

además llevan correctamente el proceso de ensefianza-aprendiz~ 

je. 

El verdadero educador es el que sabe hablar en el -

momento oportuno, para orientar un trabajo en curso o aan pa

ra dar clase, pero que también sabe callar para escuchar al -

alumno, o dejar a los alumnos debatir entre sf un asunto de -

= = = = = - - -- - - ----==,== = = = = - - -- - - _, - -- - - = = = = = = 
{29) Folleto Relaciones Humanas en el Trabajo~ México~ Sec. -

35, p. 2 párrafo 9. 
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interés colectivo. Cultiva en el alumno el sentido de la res 

ponsabilidad~ el hábito de trabajo en grupo. el gusto por la

investigaci6n y por objetividad científica. asf como el res

peto al pr6jimo mediante el ejemplo de los educadores y la ac 

tiva participaci6n del alumno en los estudios. 

La función del maestro es aquella qoe tiene a su car 

go la autoridad decisiva. cuando lo necesita~ para orientar -

y prohibir, pero el quehacer principal es ta de ayudar a tra

bajar en una autodirecci6n más adecuada por parte de los estu 

diantes, naturalmente los alumnos, aprenderán a autodirigirse 

solo cuando practiquen la autodirección. 

Sabemos que los ninos empiezan a ir a la escuela -

con una inmensa curiosidad, también sabemos que los nifios la

pierden cuando los maestros no saben interesarlos, mediante -

una dire.cción inteligente para ·hacer-los más refinados, más -

penetrantes, ésto es en general el papel del maestro. 

La escuela es una institución que trata de llevar a 

los alumnos a que participen por sf mismos y desarrollen su -

capacidad de razonamiento. 

La educación en su pleno sentido proporciona la li

bertad de pensar. 

El profesor~ dentro del sistema educativo ocupa una 
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figura relevante, por eso toda persana que desee entrar en -

el magisterio debe saber si tiene vocación pa~a esta profe--

si6n, asf como si cuenta con las aptitudes necesarias para su 

mejor desempeño. 

"El maestro que ttabaja con adolescentes necesita -

entender, entre otras cosas, la naturaléza de la etapa ~e 

transición por la que €stos atraviesan, sus necesidades y ta

reas de desarrollo, los efectos de las variaciones somáticas

e.n su comportami en.to, 1 os problemas especia 1 es qu.e surg.en de

la vida familiar, las causas de la delincuencia juvenil y los 

problemas especfficos de la maduraci4n sexual". (3G). 

El profesor tradicional y el profesor moderno.- El

ma.estro ayuda al niño a des a rro 11 ar sus conoci mi en tos y su -

personalidad a fin de integrarlo a la comunidad de la manera

más completa posible, para obtener este resultado el maestro

moderno no utiliza las lecciones sino que se esfuerza. en des

cubrir a cada alumno para sf mismo las diferentes realidades. 

Trata de guiar, orientar, alentar, estimular, descubrir Y ca~ 

nalizar los intereses de los alumnos. 

Mientras que el profesor tradicional solo utilizal~ 

palabra limit~ndose a exponer y a preguntar. 

= = :::;: = - - - -- .- - - = = :::. = = ====·==== -·-----------
{30) Myers, Glenn y Stewart Jonesi R .• Cómo es el adolescente 

y c6mo educarlo. Argentina. Ed. Paidós, 1972. p. 12 
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Cuando hay problemas de conducta como inestabilidad 

rebeldfa, introversión excesiva o desatenci6n, el maestro dá

una solución diferente a cada caso. 

El nifio y el adolescente tiene una tendencia incons 

ciente a imitar a los adultos, a quienes admiran por su fuer

za, su inteligencia o la calidad de su personalidad. Por elo 

es indispensable que el maestro tenga una personalidad bien ~ 

definida, responsable y madura y sepa dominar sus reacciones! 

Contraindicaciones para el magisterio. La impacie~ 

cia existe en los profesores tan irritables que no admiten -

nfngOn error por parte del alumno. 

El egocentrismo es la incapacidad de ponerse en el

lugar de otro, de comprender sus sentimientos y reacciones, -

es decir, los proyecta sobre otros o atribuy~ a los demás in

tenciones que ellos nunca tuvieron, el bu~n profesor necesita 

comprender a c~da alumno, busca razones reales y no imagina-

rias de la conducta de cada uno. 

La técnica moderna de la ensefianza recomienda ha-

blar un miximo de veinte minutos y deja que el alumno haga 

preguntas o proponga un debate sobre el tema estudiado. 

El desequilibrio de la personalidad del maestro no

siempre proviene de factores personalest puede comenzar con ~ 
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una personalidad organizada pero ésta se pude perder con el -

tiempo, su equilibrio emocional se puede tornar insatisfecho. 

cuando el maestro descubre que la ensefianza no es lo que esp! 

raba, aquf es cuando se produce el problema. 

Todo profesor respetuoso de la libertad intelectual 

de sus alumnos se preocupará, por encima de sus preferencias

personales, de indicarles las diferentes soluciones posibles

ante cualquier problema que se aborde. Si es honrado lo hará 

con igual simpatfa y se limitará a presentar la justificaci6n 

de cada situaci6n; fundamentará lo positivo de cada actitud -

frente al mundo y la vida. 

Es necesario ensefiar a los alumnos a trabajar en c~ 

man ya que esta aptitud significa que se debe saber dirigir -

cuando hace falta y tambiln obedecer cuando es preciso. Para 

alcanzar este objetivo es necesario que, en la autoorganiza-

ci6n de los j6venes todos de ser posible, ocupen los puestos, 

tanto los dirigentes como los subordinados. 

Si se quiere que todos los adolescentes conserven 

el interés que manifiestan en la escuela, no se puede perder· 

de vista jamás que éllos no se preparan para llegar a ser --

miembros de la sociedad, sino que lo son ya, que tienen sus -

propios problemas, sus interesesi sus objetivos~ sus ideales~ 

que están vinculados a la vida de los adultos, de toda la so-
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ciedad. 

Lo que importa, no es la cantidad. sino la calidad-

de los conocimientos que se van a dar con la intención de ay~ 

dar a los alumnos a poseer sólidamente un método cientffico -

fundamental para abordar las manifestaciones de la vida. Co

nocimientos indispensables para conquistar la vida moderna. 

El temor de enfrentarse a la vida y el deseo de pet 

manecer en el medio escolar hacen que muchos jóvenes estudien 

la carrera del magisterio. ºPero si se considera a la escuela 

como una instituci6n cuyo objetivo es el de adaptar progresi

vamente a la juventud a la realidad de la vida de adulto. Po 

siblemente muchos continGen siendo profesores toda la vida".-

(31). 

Muchos estudiantes de secundaria piensan que basta~ 

con tener interés en determinada materia para iniciar la ca--

rrera del magisterio. 

Por tanto el aspirante al magisterio deberS tener -

las siguientes características : 

a) Capacidad de utilizar su inteligencia oara asimi 

lar las materias que se desean ensefiar. 

= = - - - - - - - -- - - - - - - - = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = ~ 

( 31) We i1 , Pi erre. Op. cit. p. 82 
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b) Una gran interés por el trato con personas y ni

ftos, basado en el gusto por los contactos humanos. 

Las relaciones humanas entre la familia y la escue

la deben motivar el rendimiento escolar en los educandos, por 

la estrecha relaci6n que existe entre padres de familia y 

maestros, los cuales deben unirse para cumplir su tarea forma 

tiva, no s6lo del carácter sino de la integración de la pers~ 

nalidad. 

En la escuela es muy frecuente encontrar que no hay 

relaciones de los padres y los maestros por causa de trahajo

de los primeros o falta de inter€s, dando como resultado una

diffcil tarea educativa. 

"Por el contrario, existen algunos padres que por -

excesivo escrQpulo o por la exagerada ansiedad~ casi a diario 

se encuentran en la escuela pidiendo noticias del hijo. sin -

que ello sea necesario, tafubién ese tipo de padres afecta ne 

gativamente al educando ya que lo forma inseguro". (32) 

3.3 LA AUTORIDAD 

Se entiende por autoridad la facultad de poder que-

tiene una persona sobre otra. 

= = =I = = - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - = - - - - - -- - - - = = = = = = = = = 
(32) Folleto Relaciones Humanas Op. cit. p. 3 párrafo 5 
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ºAntiguamente se consideraba que el origen de la au 

toridad paterna era celestial 11
• (33} 

Los padres poseen una autoridad en el seno de la fa 

milia por que son responsables ante la sociedad y ante la Le~ 

Cuando los padres y otros familiares discuten el c6 

mo tratarán al adolescente deberá ser en su ausencia ya que -

de otra manera. se relajará 1 a autoridad de los adultos ya que· 

uno ordena y luego el otro cambia la opini6n creando una si-

tuaci6n de desconcierto en el adolescente. 

El miedo y el castigo puede y suele tornarse en --

odio hacia los padres arrn cuando no se diga o se manifieste. 

Es siempre abusivo pegarle a un hijo si en el mame~ 

to de pegarle el adulto est' o no col!rico. El familiar fu-

rioso mientras castiga grita la prohibición o la orden; pero

el adolescente se di cuenta desde muy pequefto que no le pegan 

para que obedezca, sino que el que pega n~cesita descargar o

al iviar una tensi.6n que le produjo otra persona y el padre no 

se atrevi6 a descargarla donde era procedente. También encon 

tramos padres que no pegan sino regafian "con mucha frecuencia 

insultan al hijo, lo avergUenzan~ lo repudian~ lo maldicen y~ 

= = = = = = -===·=·=== = ~ = = = = = = = ~ = = 

(33) Makirenko, Ant6n. Op. cit. p. 8 
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hasta desean la muerte en medio de chillidos y palabrotas" 

{34). 

La familia mal llevada facilita el aprendizaje del

mieda. los padres y el medio familiar casi siempre logran su

prop6sito ocasionando hacer al hijo nervioso pero no consi--

guen la obediencia. 

Cuando los padres abusan de las órdenes y prohibi-

cionesi los adolescentes están predispuestos a desobedecer. 

Si se obliga al hijo a obedecer mandatos absurdos -

se hará nervioso~ refiirá o será buscabuyas~ mientras que si -

logra tenerlo quieto lo hará inQtil, apático. será un derrota 

do. 

Los diferentes tipos de autoridad dentro de la fami 

lja son los siguientes 

La autoridad de la represión: e1 padre grita y rifle 

por cualquier insignificancia, acude al palo, responde con -

groserfa, castiga la culpa del hijo. Esta actitud tiene ate

morizada a la madre y al resto de la familia ya que la con--

vierte en sirvienta. Este tipo de autoridad no educa, sino -

engendra la mentira infantil y la cobardía. Estos adolescen-

= = ~ = = = = = ~ = = = = = = = = = = = - - -- - - = = = = 
(34) Bernal, Alfonso. Errores en la Crianza del Nifio~ México 

Ed. El Caballito, 1976~ P. 66. 
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tes son oprimidos y abú1icos. 

La autoridad del distanciamiento: se presenta en 

los padres que creen que con evitar contactos o conversacio--

nes obtienen abediencia. Hacen 11egar sus resoluciones por -

medio de la madre, también se encuentran madres de este tipo, 

los hijos est§n a cargo de la abuela o de la sirvienta. 

La autoridad del razonamiento : "pretende basarse -

en la razón" (35). El padre agobia a.1 adolescente con ense-

ftanzas y conversaciones edificantes que resultan fastidiosas. 

los padres tratan de aparecer como virtuosos e infalibles, o! 

vician que los hijos deben ser respetados. En este caso, los

adolescentes empiezan a mandar en la familia ya que la falta

de resistencia de los padres provoca obtener las cosas por me 

dio de caprichos y exigencias. 

Autoridad de la amistad: cuando la amistad excede -

de los lfmites normales, la educación cesa y comienza un pro

ceso inverso, es decir los hijos empiezan a educar a los pa-

dres. En estas familias los hijos llaman por su nombre a los 

padres, se burlan de éllos, Tos corrigen, aquf no se puede h! 

blar de obediencia, ni amistad, ya que no hay respeto. Esta

engendra egofsmo~ adoptan actitudes huraftas, se acostumbran a 

= = = = = = = = = = = = = = - - - -- - - - = = ::: = = = = = = = = 
(35) Makárenko, Antón. Op. cit. p. 18 
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la simulaci6n para obtener lo que quieren, siendo los padres 

las primeras víctimas. 

Autoridad del soborno; aquf la obediencia se com-

pra con regalos y promesas. Los padres que estimulan con pr~ 

mio se acepta; pero es err6neo recompensar a los hijos para -

obtener obediencia~ se debe premiar la aplicaci6n en el estu 

dio pero no se debe anunciar la recompensa. 

Los padres son los que dirigen a la familia; si cum 
. 
plen con su misi6n en forma honesta y racional, si analizan -

sus propios actos se evitarán problemas para obtener obedien

cia de sus hijos; ya que es muy importante que no se presen-

ten como personas insuperables. 

La responsabilidad está relacionada con la autori-

dad paterna y en ningQn caso el hijo debe pensar que la mi--

si6n de dirigir la familia es un placer~ ya que el padre es -

el que responde ante Ta sociedad. 

Cuando el maestro obliga a sus alumnos a asimilar -

un conocimiento fuera de sus intereses comete un gran error~

pues el adolescente opone resistencia al grado de rechazar el 

con.ocimiento y su conducta será negativa. Para no incurrir -

en estos errores se debe motivar al adolescente en forma natu 

ral para despertar interés. 
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El medio escolar debe ser una continuaci6n natural-

del medio familiar y social, cuando los alumnos llegan a la -

escuela se debe evitar cambiar su personalidad. El alumno de

be llegar a la escuela como si llegara a su casa a fin de que 

la vida del adolescente no choque con la escuela. El maestro 

no debe obstaculizar al estudiante, con éllo el adolescente -

gana una gran confianza en sf mismo y en sus posibilidades, -

es entonces cuando la escuela deja de ser el organismo opres! 

vo de los viejos mfitodos. 

"La organizaci6n q~e coloca al alumno en una catego 

rfa en la que hay que educarlos para que jamls discutan nada

Y si sufren es algo que a nadie importa. Lo ünico que vale -

es el sistema coactivo, el carácter lo estandariza de modo --

que todos piensen de la misma forma, hablen de la misma forma 

sintifindose desgraciados en las escuelas fibrica"(36) 

La estructura de la autoridad en la escuela es el -

director arriba y los alumnos abajo. En un lugar intermedio-

se encuentran los maestros cuya misi6n consiste en hacer cum-

plir a los alumnos un reglamento impuesto por unos libros de

texto y de los inspectores. 

Los alumnos obedecen las instrucciones de los maes-

tros de otra manera pueden ser legftimamente castigados~ y si 

- - - ~ - - - - = = = = = = = = = = = = = ~ ~ = = = = = = = = - - - -- - - -
(36) Neill, A.S. "Odio a la escuela", Educaci6n. Vol. III. No 

14 Jul. Ag. 75~ 3a. época p. 57 
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se muestran provocadores se les puede suspender de la escuela 

Los alumnos no disponen de ningün medio para poner en duda -

las decisiones de los maestros ya que en todas partes se en-

cuentra la misma obsesión por la autoridad y la disciplina y

se ha despojado a los alumnos del derecho a elegir lo que con 

viene a ellos mismos. 

Cuando los alumnos odian a la escuela lo demuestran 

de acuerdo a las actitudes negativas que desarrollan en el sa 

16n y sus cornpafte~os. 

Los alumnos deben aprender a tratar entre éllos sus 

propios asuntos, a solucionar sus conflictos, solo mediante -

la justicia se formará el sentimiento de responsabilidad. 

El maestro debe impulsar a los alumnos a la crea--

ci6n de un régimen que sea auténticamente suyo, que sea razo

nable y que actde el educador como consejero y ayude a for-

mar, dirigir y desarrollar las preocupaciones de los adoles-

centes, para fortalecer la colectividad estudiantil inspirán

dole el sentido de la actividad social. 

Es diffcil renunciar a la autoridad y desarrollar -

un sentimiento de comunidad con gente joven; dentro de los sa 

lones de clase el humor se le éxcluye premeditadamente porque 

es un elemento nivelador. El humor liquidarfa el respeto que 

exige el maestro porque su risa mezclada con la de los alum--
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nos lo hara demasiado humano. 

Los mejores maestros son aquellos que se rfen con -

sus alumnos. Los peores son aquellos que se rfen de sus alu~ 

nos. Todos conocemos al maestro sádico que azuza a los alum-

nos para que se rfan de uno de sus compafteros, el cual se ---

siente atormentado. "Es importante distinguir entre una cla-

se abierta y un ambiente "permisivoº. En una clase abierta -

el maestro debe ser el mismo en la misma medida en que los --

alumnos son éllos mismos. Lo que quiere decir que, si el maes 

tro est~ irritado debe manifestar su indignación y que, si el 

comportamiento de alguien le fastidia debe explicarlo tambié~ 

En una clase autoritaria es comd si la conducta fastidiosa no 

existiera .n •. ( 37) 

El carlcter permisivo no se manifiesta más que en -

algunas cosas, con lo que el maestro conserva su autoridad so 

bre el comportamiento de los alumnos, pretendiendo que renun

cie a ella, mientras que en una situación libre el maestro de 

be intentar expresar lo que sienfe y tratar cada situación co 

mo un problema de la comunidad. 

Es evidente que cada maestro debe llevar a cabo es

te pró-<:eso de transformación d.e la forma más adecuada de su -

= = ~ = = - - - -- - - - = ::;; = = = = = = = = = = = ===·===== 

{37) Kohl Herbert~ R. Autoritarismo y libertad en la Ensefian 
za; Barcelona España. Ed. Ariel, 1974. p. 13 
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propia personalidad e intentar prever a1qunos problemas y ha

cer alguna~ sugerencias. 

El problema de la autoridad existe para todos. El

desarrollo de unas vias democr,ticas consisten esencialmente

en renunciar a la utilización autoritaria del poder y propor

cionar alternativas de saluci6n que sean reales. 

Los maestros inician el curso con sobrecarga de es

pectativas y prejuicios que suelen interferirse a menudo en -

el desarrollo de la clase. Los grupos de alumnos los inte--

gran de acuerdo al logro académico 9 el coeficiente intelec--

tual es un factor importante que interviene para decidir en ... 

qu~ grupo queda integrado el alumno. su edad, además se toma

en cuenta 1 a opi ni on de los maestros. 

En las clases autoritarias, el maestro pasa lista a 

los alumnos y asigna lugares que son arbitrarios segfin. la es~ 

tatura, segGn e1 sexo de los alumnos. 

En el caso de la clase democrática los alumnos y -

maestros descubren nuevos caminos para trabajar sin tener que 

recurrir a la autoridad arbitraria. 

Segfin los alumnos ªlos buenos profe~ores suelen ser 

aquellos que son justost que no falten a la verdad y con los-
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que resulta fácil hablar". (38} 

Los mae-stros justos pero severos son considerados -

como duros, pero casi siempre se reconocerá su valor, míen--

tras que 1 os fáciles provocan re 1 aj ami en to de autoridad y son 

considerados como enemigos. 

En México la autoridad dentro de algunas escuelas -

de enseñanza media se funda en la arbitrariedad de maestros y 

las otras autoridades escolares -director, subdirector. pre--

fectes, étc.- ya que unos maestros no estudian su carrera por 

vocaci6n sino como un medio rápido para asegurar su subsisten 

cia y poder despuis estudiar otra carrera que le permita al-

canzar un mejor status den•tro de la sociedad por él lo descar

gan en los alumnos su agresividad y abuso de autoridad provo

cándoles traumas que van a dar como resultado bajo aprovech~ 

miento y rebeldfa que hace más diffcil. la disciplina del res-

to de las alumnos a los cuales les aplican el reglamento sin-

dar oportunidad a una i~vestigaci6n de los hechos, creando --
. 

conflictos entre los padres y maestros en los que finalmente-

en la mayor parte de los casos los alumnos son suspendidos -

temporalmente del plantel. creando con el resto de la comuni

dad escolar descontento y en otras su sumfsidn. 

= =' :::. = - - ,_ - - ·- - - = = = = = ~ = = = - = = - = = = 

{38) Kohl Herbert. R. ibid p. 28 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Selección del área de Estudio. 

El motivo que originó seleccionar a los alumnos de

esta escuela son los problemas que manifestaron por el trato

que reciben de les maestros y la dirección. lo cual creó un M 

ambiente de inconformidad entre éllos, pero no fué abierta -

por temor a las represalias. 

Por otro lado la falta de atenci6n de los padres P! 

ra atender los llamados de la escuela cuando presentan los 

alumnos indisciplina y ausencia frecuente a clases. 

GENERAL IDAOES DE LA ZONA CE ESTUDIO 

La escuela secundaria Diurna No. 91 uRepDblica del

Pera", se localiza en el sur de la ciudad, cuya ubicaci6n es

al oriente con la calle de Huauchinango~ al norte con Ta ca-

lle de San Francisco al poniente con la calle de Xalapa y al

Sur con la calle de Orizaba, en la colonia Ejidos de San Jer6 

nimo que corresponde a la Delegaci6n de la Magdalena Contre-

ras, del Oepartamsnto del Distrito Federal. 

La pob1aci6n que asiste a esta escuela procede de -

diferentes colonias tales como Héroes de Padierna, San Jer6n! 

mo, Ejidos de San Jer6nimo. San Francisco, Santa Teresa. La-
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Cruz, El Pedregal, Unidad Independencia, Pueblo Nuevo, El Ro

sal, Cerro del Judío, Tizapán, Progreso y Olivar de los Pa--

dres, alumnos que proceden de familias de nivel medio y bajo. 

4.2 Selecci6n y tamano de la muestra. 

Los datos que se describen a continuación son el re 

sultado del estudio levantado en la Escuela Secundaria Diurna 

No. 91 "Repüblica del Pera••. utilizando la observación. la en 

trevista y la cédula. 

La información bisica en la elaboración de este es

tudio se obtuvo del muestreo estadístico, trabajándose a un -

nivel de confianza de 95% y con error tolerado de 5 %. 

El instrumento utilizado fu~ la Cédula aplicada a -

tres grupos de primer ano~ tres grupos de segundo y tres gru

pos de tercer ano, los cuales fueron seleccionados por sorteo 

ya que existen 18 grupos en la escuela. 

La cédula nos permitf 6 saber que la muestra nos da

ría las caracterfsticas de la poblaci6n de esta escuela cnmo

sexo, importancia relativa a la ocupación. asf como a los in

gresos y la situaci6n social y cultural de los alumnos de es

ta escuela de enseftanza media. 

Del universo de estudio 1035 alumnos se seleccionó-
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una muestra de 5% que arroj6 una cifra de 52 alumno-. la cual 

se adecu6 a 60 para que los 9 grupos seleccionados tuvieran -

una muestra equitativa de 20 alumnos por grado. 

Una vez que se distribuya la cantidad de 60 entre -

los 9 grupos se asignaron 20 cédulas entre cada grupo con el

fin de que fueran equitativos para ello se tom6 la media alta 

en relaci6n a los grupos de cada grado. 

La población estudiantil oscila entre los 12 a 15 -

años dando un total de 100 %. 

4.3 Obtención de la Información. 

4.3.1 Investigaci6n bibliográfica. 

Mediante este procedimiento se logró introducirse -

en el tema de estudio y se dispuso de bases teóricas para or

ganizar e interpretar la información obtenida. 

4.3.2 Observaci6n 

El procedimiento fundamental en la recolecci6n del·a 

informaci6n por medio del contacto directo con la realidad~ la 

cual estuvo orientada por medio de la comprensión de los he-

chas. 

4.3.3 Entrevistas 
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Esta investigaci6n fué de suma importancia ya que a 

través de ella se pudieron apreciar muchas de las reacciones

de los entrevistados con este contacto el propósito fundamen

tal fue obtener información de sus inquietudes pero que no 

fueron registrados y solo cuando se utilizó la cédula para ob 

tener la información, se realizó una entrevista cuyo propósi

to fui el sondeo que permitió detectar los problemas genera-

les por medio de los informantes. 

4.3.4 Datos Estadisticos y Documento (Cédula de -

Campo) 

Para obtener los datos se acudió a Ta subdirecci6n

de la escuela y al personal administrativo. 



CUADRO I 

Lugar de Procedencia 

Respuesta Frecuencia 

Distrito Federa.l 55 

Provincia 5 

Total 60 

Porcentaje 

92 % 

8.% 

100 % 

Como se puede observar que el 92% de los alumnos 

proceden del Distrito Federal y el 8% de la provincia. 

Respuesta 

Si 

No 

Tata l 

C.UADRO I I 

lTu casa es propia? 

Frecuencia 

28 

32 

60 

Porcentaje 

47 % 

53 % 

100 % 

30 

En este cuadro nos representa que mSs de la mitad -
no posee casa propia. 
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Respuesta 

Si 

No 

Total 

CUADRO III 

¿ Vive tu papá ? 

Frecuencia 

60 

o 

60 

81 

Porcentaje 

100 % 

o % 

100 % 

En este cuadro se observa que todos los padres viven. 

Respuesta 

Si 

No 

total 

CUADRO IV 

¿ Vive tu mamá ? 

Frecuencia 

58 

2 

60 

Porcentaje 

97 % 

3 % 

100 % 

El 97 % de los alumnos proceden de familias comple

tas y el 3 % de familias incompletas. 
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CUADRO V 

Estado Civil de los padres 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado civil y 44 73 % 

por la iglesia 

Casado iglesia 3 5 % 

Casado civil 7 12 % 

Uni6n Libre 1 2 % 

Separados 2 3 c¡· 
{O 

Divorciados 1 2 % 

Viudos 2 3 % 

Total 60 100 % 

Se observa que tanto el matrimonio civil y el reli

gioso siguen siendo los principales motivos por los que se -

unen los padres de los alumnos, de ahf que nuestra sociedad -

todavfa conserva el lazo tradicional que integra las familia~ 
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CUADRO VI 

Ocupación del padre 

Ocupaci6n principal Frecuencia Porcentaje 

Emplea do 2 3 38 % 

Obrero 10 

Comerciante 8 13 .% 

Profesionista 7 12 % 

Mecdnico 4 7 % 

Propietario auto al-
quiler. 4 7 % 

Electricista 3 5 % 

No contestó 1 

Total 60 100 % 

El 98% de los padres se encuentran en etapa produ~ 

tiva, mientras que el 2% no contest6. 

Los porcentajes más altos que se encuentran en la -

vida productiva de los padres es la de empleado, obreros. co

merciantes~ profesionistas que suman el 79%; los porcentajes-

más altos los encontramos en el sector III, o sea de servicio 

y comercio. cuyas categorías lo forman los empleados, profe-

sionistas~ comerciantes. etc.~ mientras que solo el 16 % los-
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obreros, su lugar en la producci6n es decisiva y s6lo éllos -

generan producción. Lo cual se traduce en que constituyen 

una clase media caracterizada por el acceso a la ensefianza su 

perior de la misma forma a los programas de bienestar social

que ejecutan diferentes instituciones. 

Respuesta 

Si 

No 

Finada 

Total 

CUADRO VII 

¿ Trabaja tu rnam~ ? 

Frecuencia 

18 

40 

2 

60 

Po.rcentaje 

3(} % 

67 % 

3 % 

100 % 

Se puede observar claramente que un 67 % de las ma

dres no sa 1 en de 1 hogar a trabafa r. pe ro sí hay ten den ci a -

del 30 1 que se desplaza a cubrir una actividad fuera del ho

gar. Lo que se traduce a una fuerte tendencia a incorporarse 

a la actividad productiva del pafs. 
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CUADRO VIII 

Estructura ocupacional de la madre 

Ocupación especifica Frecuencia Porcentaje 

Hogar 44 73 Cf 
/O 

;sirvienta 1 2 % 

Comerciante 8 14 % 

Empleada 3 5 % 

Finada 2 3 % 

No contestó 2 3 % 

Total 60 100 % 

Este cuadro nos indica que el 73 % de las madres -

permanecen en casa. El 21 % se desplaza a cubrir actividades 

remuneradas fuera de la casa, siendo Astas no calificadas. 
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CUADRO IX 

Ingreso Mensual de la Madre 

Ingreso $ Frecuencia Porcentaje 

3,500.00- 2 3 OI 
/O 

4,000.00 o o % 

4,500.00 1 2 % 

5,000.00 1 2 % 

5,5-00.00 o o % 

6, OOCLOO 3 5 % 

Ninguna 53 88 % 

Total 60 100 % 

Se observa que el 7 % de las madres tienen salarios 

que oscilan entre $3~500.00 a $4,flOO.OO mensuales y el 5 % de 

las madres que trabajan tiene un ingreso de más de $6,000.00-

mensuales. 



87 

CUADRO X 

Ingreso Mensual del Padre 

Ingreso Frecuencia Porcentaje 

7,500.00 l 2 ~ 
N 

8,000.00 1 z % 

9~500.00 o o % 

10,000.00 2 3 % 

10,500.00 37 62 -~ 
No contestó 19 31 % 

Total 60 100 % 

Como se puede observar que el 4 % corresponde a los 

padres que tienen ingresos mensuales de $7.500.00 a $8,000.00 

mientras que el 62% obtienen más de Sl0.500.00. 



Re.spuesta 

Si 

No 

Tot.al 

CUADRO XI 

l Trabajas ? 

Frecuencia 

2 

58 

60 

Porcentaje 

3 % 

97 % 

100 % 

88 

En este cuadro dbservamo~ que el 97 de los alumnos 

cuentan con medios econ6micos que les permiten dedicarse a -

sus estudios mientras que el 3 % tienen que trabajar. 

CUADRO XII 

l D6nde Trabajas ? 

Respuesta 

No especificado 

No Trabajan 

Total 

Frecuencia 

2 

58 

60 

Porcentaje 

3 % 

97 % 

100 % 

Se observa que s61o el 3 % de los alumnos tienen -

necesidad apremiante de trabajar, lo que se traduce en ocupar 



algunas horas para desempeftar esa actividad. 

CUADRO XIII 

¿ Cuánto ganas por tu trabajo ? 

$ 

1-700 

0-0 

Total 

Frecuencia 

1 

59 

60 

Porcentaje 

2 % 

98 % 

100 % 

89 

El 98 % de los alumnos no reciben ingresos solamen

te el 2 % son meramente simbólicos. 



CUADRO XIV 

Miembro de la familia que sostiene la casa 

Parentesco 

Padre 

Madre 

Hermano 

Hermana 

Otros 

Total 

Frecuencia 

40 

12 

7 

o 

1 

60 

Porcentaje 

67 % 

20 % 

12 % 

o % 

1 % 

100 % 

90 

De acuerdo a los datos presentados el 67% del sost~ 

nimiento de la familia corresponde al padre mostrando que a -

pesar de que el resto de los miembros de la familia contribu

yen al gasto familiqr es predomiiante la influencia del padra 



CUADRO XV 

l Otro familiar ayuda en los gastos del hogar ? 

Respuestas 

Si 

No 

Total 

. Fre.cuen ci a 

12 

48 

60 

Porcentaje 

20 % 

80 % 

100 % 

91 

Si correlacionamos este cuadro con el ant~rior ob

servamos que el porcentaje presentado en este cuadro nos mues 

tra que s61o el 20% de los familiares de los alumnos ayudan -

al gasto familiar y el 80 % restante no contribuye en los in

gresos para el sostenimiento de sus necesidades. · 



CUADRO XVI 

l Qué miembros de la familia contribuyen al 

gasto familiar ? 

Parentesco 

Hermanos 

Abuelos 

Primo 

Nadie 

Total 

Frecuencia 

8 

2 

2 

48 

60 

Porcentaje 

14 % 

3 % 

3 % 

80 % 

100 % 

92 

El porcentaje presentado en este cuadro nos muestra 

que el 20 % de los miembros que ayudan en el gasto familiar -

corresponde a los abuelos y primos; mientras que el 80 % no -

colabora para sus gastos ni siquiera particulares. 



CUADRO xvn 

¿ Quién de tu familia distribuye el ingreso ? 

Parentesco 

Padre 

Madre 

Hermano Mayor 

Otros 

Total 

Frecuencia 

33 

25 

2 

o 

60 

Porcentaje 

55 % 

42 % 

3 
,., 
¡a 

o % 

100 % 

93 

Se observa en el cuadro que el 55 % del ingreso fa
miliar lo distribuye el padre, por esta raz6n es quien más i~ 

fluye en las decisiones de la. casa,mientras que el 3% lo - - -
constituyen los hermanos mayores de los alumnos. 

CUADRO XVIII 

La atención de la casa está a cargo de 

p,a rentes co Frecuencia Porcentaje 

Madre 49 82 % 

Hermana 10 17 % 

Otros 1 1 % 

Total 60 100 % 

El cuadro nos presenta un panorama en el cual la --
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carga de trabajo en el hogar es para la madre en 82 %~ le si

guen otros miembros femeninos como son las hermanas de los -

alumnos, el 17 %. 

CUADRO XIX 

¿ Cuántas materias reprobaste ? 

Nam. de materias 
Reprobadas. Frecuencia Porcentaje 

1 22 37 % 

2 23 38 % 

3 1 2 % 

4 3 5 % 

Ninguna 11 18 % 

Total 60 100 % 

Se observa que el 75 % d~ los alumnos han reprobado 

entre una y dos materias. Lo que se traduce en un alto nivel 

de reprobaci6n escolarw 

• 



CUADRO XX 

l Te gusta estudiar la secundaria ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

55 

5 

60 

Porcentaje 

92 ~' 

8 % 

100 % 

95 

Se puede observar que el 92 % de los alumnos asis-

ten con gusto a la escuela. 

CUADRO XXI 

¿ Te obligaron a asistir a la escuela ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

10 

50 

60 

Porcentaje 

17 % 

83 % 

100 % 

Dentro del cuadro es evidente Observar que predomi

na el 83 % de aquellos alumnos que no fueron obligados a asis 

tira la escuela. 

• 



Respuesta 

Si 

No 

Total 

CUADRO XXII 

¿ Repasas tus lecciones ? 

Frecuencia 

53 

2 

60 

PDrcentaje 

97 % 

3 % 

100 % 

96 

En este caso se observa que el 97% se dedica a estu 

diar sin otro motivo que desvfe su atención. 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

CUADRO XXIII 

l Hay problemas en la escuela ? 

Frecuencia 

60 

Porcentaje 

13 % 

87 % 

100 % 

Se continGa observando que es menor la problemática 

dentro de la escuela. 

• 
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CUADRO XXIV 

l Con quiAn tienes problemas ? 

Respuesta Frecuencia Po rcen taj.e 

Maestros 4, 7 % 

Compañeros 5 8 % 

No contestó 51 85 "' to· 

Total 60 100 % 

Se puede observar que el 85% de los alumnos se abs-

tuvieron de contestar, se ignora el motivo~ en el cual pueden 

presentarse dos alternativas para interpretar; una que no ten 

gan ningan problema o bien prefirieron no comprometerse. 

CUADRO XXV 

Lenguaje sencillo de los maestros 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

59 

1 

60 

Pareen taje 

98 % 

2 % 

100 % 

Se observa en este cuadro que el 98 % de los maes-

tros uti1izan un vocabulario adecuado y a nivel de comprens16n 

de los alumnos. 

41 ---



CUADRO XXVI 

l Es complicado el lenguaje de los maestros ? 

Respuesta 

Si 

No 

No contest6 

Total 

Frecuencia 

14 

38 

8 

60 

Porcentaje 

23 % 

64 % 

13 % 

100 % 

98 

Se observa que el 64% de 1os maestros no utilizan -

un vocabulario complicado; sin embargo volvemos a encontrar -

abstinencia en las respuestas. 

CUADRO XXVII 

¿ Es vulgar el lenguaje de los maestros ? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 10 16 % 

No 34 57 % 

N.o contesto 16 27 % 

Total 60 100 z 

Se observa que el 57% de los maestros no utilizan -
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un vocabulario vulgar pero la abstinencia sigue siendo amplia 

en la respuesta de los alumnos. 

CUADRO XXVIII 

Carácter a~radable de los maestros 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

57 

3 

. 60 

Porcentaje 

95 % 

5 % 

100 % 

El porcentaje de 95 % es mayor en aquellos maestros 

que son más agradables en su trato con los alumnos. 

CUADRO XXIX 

l Es violento el carácter de los maestros ? 

Respuesta Frecuencia Pareen taje 

Si 5 8 % 

No 44 74 C/ 

"' 
No contestó 11 18 % 

Total 60 100 e/ 
"' 

Es evidente que el 74 % de los maestros no tienen -
mal carácter. 

• 
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CUADRO XXX 

¿ Qué materia te gusta ? 

Materia Frecuencia Porcentaje 

Civismo 7 12 % 

Biología 2 2 % 

Historia 18 30 % 

Español 7 12 % 

Inglés 1 1 % 

Educ. Física o o % 

Matemáticas 4 7 % 

Química 3 5 oJ 
lo 

Geografía 12 20 % 

Física 4 7 % 

Taller 2 3 % 

Música o o e/ 
/O 

Total 60 100 % 

En este cuadro se observa que las materias humanfs

ticas son las que más agradan a los alumnos. 
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CUADRO XXXI 

Desagrado por las materias 

Materia Fre cu en ci a Porcentaje 

Geografía 12 20 % 

Física 4 7 Cf 
,\> 

Español 4 7 el 

"' 
Matemáticas 4 7 % 

Civismo 4 7 % 

Qufmica 3 5 % 

Biología 2 3 % 

Taller 2 3 % 

lngl és 1 1 % 

Hi. storia o o % 

Música o o % 

Educ. Física o o % 

No c.ontestaron 24 40 % 

Total 60 100 "/. .~ 

En el cuadro antes mencionado la materia que tieneª 

mayor porcentaje de desagrado es Geografía con 20 %~ lo cual 

puede deberse a la rigidez del maestro o bien la falta de rno

tivaci6n o técnica pedag6gica para la enseffanza. 
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Por otro lado, se encuentra un porcentaje de 40 % -

de abstinencia, siendo esto motivo para descubrir la falta de 

confianza para externar libremente sus ideas; además predomi

na el desagrado por las materias de carácter cientffico. 

CUADRO XXXII 

l Qué materias te gustan más ? 

Materia Frecuencia Pareen taje 

Biolog'ia 14 23 % 

Civismo 11 18 % 

Español 8 13 % 

Historia 8 13 % 

Geografía 6 10 % 

Inglés 6 10 % 

Química 3 
,... 

% o 

Matemáticas 1 2 % 

Fi'sica 1 2 % 

Educ. Física l 2 % 

Taller 1 2 % 

Música o o % 

No contestó o o % 

Total 60 100 % 

• 
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En este cuadro aparece que el 87 % de las materias

que corresponden a Biolog1a, Civismo, Espaftol e Historia son

captadas por los alumnos como de mayor interés, siendo el 13% 

restante menos aceptadas. 

• 
__ __. 
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CUADRO XXXIII 

Clase Aburrida 

Materia Frecuencia Porcentaje 

Matemáticas 16 27 % 

Inglés 12 23 5 

Ffsica 7 11 % 

Historia 7 11 "' ¡(l. 

Química 6 10 % 

Español 4 6 % 

Geograffa 4 6 % 

No contestó o o % 

Civismo 3 5 % 

Educ. Ffs i ca 1 1 % 

Biología o o % 

Ta 11 e r o o % 

Música o o % 

Total 60 100 % 

En el cuadro anteri.or nos muestra que el 82 % que -

corresponden a la materia de Matemáticas, Inglés. Física~ Qu! 

mica e Historia son molestas, concluyendo que los maestros no 

presentan algfin tipo de motivaci6n que haga más grata la exp~ 

sici6n en la clase como se observa en este cuadro. 



CUADRO XXXIV 

l Te castigan tus maestros ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

frecuencia 

3 

57 

60 

105 

Porcer.tñje 

5 % 

95 % 

100 % 

En el anterior cuadro se presenta un panorama que -

pretende dar a conocer un menor porcentaje de castigos aplic~ 

dos por los maestros sobre los alumnos. 

CUADRO XXXV 

¿ Tienes amigos dentro de la escuela ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

60 

o 

60 

Porcentaje 

100 % 

o % 

100 % 

El 100 3 de los alumnos han creado un ambiente de ~ 

buenas relaciones humanas con sus compafieros. 

• 



CUADRO XXXVI 

l Tienes amigos fuera de la escuela ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

57 

3 

60 

Porcentaje 

95 % 

5 % 

100 % 

El 95 % tiene amigos fuera de la escuela. 

CUADRO XXXVII 

¿ Te reanes con tus amigos por la tarde ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

FTecuencia 

46 

14 

60 

Po re en taje 

77 % 

23 % 

100 % 

106 

En el cuadro anterior se observa que e1 77 % de los 

alumdos se dan tiempo para reunirse por las tardes mientras -

que el 23 % no lo hace. 



CUADRO XXXVIII 

l Te diviertes los fines de semana ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

60 

o 

60 

Porcentaje 

100 % 

o % 

100 % 

107 

El 100 % de los alumnos durante el resto de la ta~

de tiene tiempo para las actividades extraes.colares. 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

CUADRO XXXIX 

¿ Desayunas ? 

Frecuencia 

29 

31 

60 

Porcentaje 

48 % 

52 % 

100 % 

El cuadro anterior nos m~estra que el 48 % de los -

alumnos no se presentan desayunados a la escuela. 
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CUADRO XL 

Número de comidas al día 

Comida Merienda 
Respuestas Frecuencia Fre cuen ci a Porcentaje 

Si 60 - 100~~ 56 93 % 

No o - 0% 4 7 % 

Total 60 - 100% 60 100 % 

Mediante estos resultados se concluye que la mayoria 

de los alumnos est&n atendidos y en cuanto a la alimentaci6n

se supone que tienen problema alimenticio y por tanto un bajo 

rendimiento escolar. 

CUADRO XLI 

¿ Estás enfermo actualmente ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

16 

44 

60 

Porcentaje 

27 % 

73 % 

100 % 

En este cuadro se puede apreciar que el 27 % de los 

alumnos presentan problema de enfermedad mientras que el 73%

cuenta con buen estado de salud. 
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CUADRO XLII 

¿ Tienes servicio médico y lo utilizas ? 

Resp. Free. Porcentaje Res p. Free. Po rcen taje 

Si 53 88 o¿ Si 53 88 C/ 
t'J ,,, 

No 7 12 º' lo No 7 12 % 

Total 60 100 % Total 60 100 l.'/ 
10 

Los datos correlacionados en este cuadro nos indica 

que hay un equilibrio entre el servicio médico y los miembros 

que aprovechan y utilizan dichos servicios, que corresponden

al 88 %, creando con éllo un buen aprovechamiento de los re--

cursos en materia de salud. 

CUADRO XLIII 

¿ Quién de la familia está enfermo? 

Parentesco Frecuencia. Porcentaje 

Padre 2 3 % 

Madre 2 3 al 

"' 

Hermanos 5 3 % 

Otros 2 3 (!/ 

'ª 

No tiene problemas 39 65 % 

No contestó 10 18 % 

Total 60 100 el 
íO 
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El cuadro anterior nos muestra que el 6b % no tiene 

problema de enfermedad, mientras que el 6 % corresponde a los 

padres, el 8 % corresponde a los hermanos~ el 3 % a otros 

miembros de la familia y el 18 % restante no contest6. 

CUADRO XLIV 

Instituciones a las que asisten a servicio médico 

Nombre 

IMSS 

ISSSTE 

SSA 

Otros 

No tienen 

Total 

Frecuencia 

33 

6 

11 

7 

13 

60 

Porcentaje 

55 % 

10 % 

2 % 

11 % 

22 % 

100 % 

Este cuadro nos muestra que el 65 % están amparados 

dentro de la poblaci6n que recibe atención en el IMSS y el -

ÍSSSTE, mientras que el 11% acude a la atención médica a ---

otras instituciones y el 22 % utiliza servicio médico partic~ 

lar. 



Respuesta 

Si 

No 

Total 

CUADRO XLV 

Tabaquismo en los alumnos 

Frecuencia 

3 

57 

60 

Porcentaje 

5 % 

95 % 

100 % 

111 

Se encuentra que el 95% aparentemente todavfa no en 

tra al grupo de jóvenes que se interesa por el cigarro mien-

tras que el 5 % restante lo hace sin inhibición ante su fami

lia. 

CUADRO XLVI 

Conocimiento de algQn amigo que se intoxique 

( Orog adicción) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 13 22 % 

No 37 62 % 

No contestó 10 16 % 

Total 60 100 % 

En este cuadro se encuentra que el 22% sf tiene ami 

gas que se intoxican, mientras que el 62% restante ignora que 
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utilice la droga mientras que el 16 % se abstiene de contestar 

CUADRO XLVII 

l Te han invitado a probar la droga ? 

Respuesta 

SI 

No 1 

Total 

Fre. cu en ci a 

3 

57 

60 

Porcentaje 

5 % 

95 % 

íOO % 

El porcentaje apreciado es que el 95 1 no ha recibi 

do invitaci6n, mientras que el 5 % sf la ha recibido pero en

la cédula hacen la a.el araci ón de que no 1 a han probado. 



CUADRO XLVII 1 

Conocimiento de consecuencias que producen las 

drogas. 

Respuesta 

Si 

No 

No contestó 

Total 

Frecuencia 

30 

27 

3 

60 

Porcentaje 

50 % 

45 % 

5 % 

100 % 
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Se observa que el 50 % tiene conocimiento de las -

consecuencias que producen las drogas y el 45% lo ignora, 

mientras que el 5 % restante se abstuvo, no precisa si es por 

desconocimiento o para evitar sospechas. 



CUADRO XLIX 

lTe han hablado de los cambios que sufre tu 

cuerpo durante el crecimiento ? 

Respuesta 

Si 

No 

Tota1 

Frecuencia 

48 

12 

60 

Porcentaje 

80 % 

20 % 

100 % 
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En este cuadro Se representa que hay comunicaci6n -

por lo que se refiere a los cambios que se dan en los alumnos 

en la adolescencia siendo el 80 % los que estdn informados -

mientras que el 20 % ignora esos cambios por falta de comuni~ 

caci6n o por falta de confianza a sus padres. 
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CUADRO L 

l A quién le preguntas sobre tus cambios ffsicos ? 

Parentesco Frecuencia Po rcen taje 

Padre 10 17 CI 
l.> 

Madre 22 36 % 

Hermanos 9 15 q( 

"' 
Hermanas 7 12 % 

Amigos 8 13 "' I~ 

Maestros 1 2 º' /O 

Otros 3 5 ~/ 
ta· 

Total 60 100 cr 
"lo 

Se observa que el 80 % de los alumnos preguntan a -

sus familiares mientras que el 20 % busca en los demás satis

facer la curiosidad que le inquieta, ademls, demuestra que no 

tiene confianza a sus familiares. 



116 

CUADRO LI 

l Platicas con tus papás ? 

Relacidn existente entre Frecuencia Porcentaje 

Padre 16 28 % 

Madre 23 38 % 

Hermanos 8 ·13 % 

Tfos z 3 % 

Amigos 11 18 % 

Tota1 60 100 % 

En el presente cuadro se pe.rci be. que la mayor comu

ni caci6n que existe entre los alumnos, es cbn sus padres y -

amigas_ 



117 

CUADRO LII 

l Tus pa~res te permiten ver las revistas porno

gráficas 1 

Respuesta 

Si 

No 

No contestó 

Total 

Frecuencia 

13 

46 

1 

60 

Porcentaje 

Z2 % 

77 % 

1.% 

100 % 

Se puede observar en este cuadro que a los alumnos

no les es permitido por sus padres ver ni leer revistas acer

ca de sexo, mientras que el 22 % sf tienen autorizado verlas~ 

el 1 % se abstuvo de contestar. 



CUADRO LIII 

Forma que emplean tus padres para castigarte 

Por medio de: 

Golpes 

Regaffos 

No castigan 

No contest6 

Total 

Frecuencia 

4 

48 

6 

2 

60 

Porcentaje 

7 % 

80 % 

10 1 

3 % 

100 % 
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El 80 % de los alumnos son castigados mediante reg~ 

fios, es decir~ con una forma moral de reprimir. 
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CUADRO LIV 

Vivienda 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Casa propia 42 70 C! 
to 

Al qu i1 ad-a 10. 17 % 

Depa.rtamento 4 6 "' /O 

Multifamiliar 1 2 C/ 

"' 
Condominio o o % 

Vecindad 2 3 "' ;o 

Cua.rto solo 1 2 % 

Total 60 100 % 

El cuadro muestra que el 70 % de los alumnos cuen-

tan con casa propia. el 30 % viven en casa alquilada. Lo que

quiere decir que la familia cuenta todavía en gran escala con 

propiedad privada. 



CUADRO LV 

¿ Tus recámaras son grandes ? 

Respuesta 

Si 

No 

No contestó 

Total 

Frecuencia 

33. 

24 

3 

60 

Porcentaje 

55 % 

40 % 

5 % 

100 % 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en este apar

tado se encuentra que el 55 % de los alumnos cuentan con habi 

taciones amplias, mientras que el 40 % tienen habitaciones -

chicas. 



GRUPO LVI 

l Tienes un lugar adecuado para estudiar en tu 

casa ? 

121 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Total 

56 

4 

60 

93 % 

7 % 

100 % 

Volvemos a encontrarnos con alumnos privilegiados -

que cuentan con lugar adecuado para instalarse en su casa y es 

tudiar; sin embargo, el aprovechamiento no corresponde a los

medios con que cuentan para hacerlo. 

GRUPO LVII 

¿ Tienes buena ventilación en tu casa ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

59 

1 

60 

·po rcen taje 

98 % 

2 % 

100 ~~ 

Dentro de la vivienda se observa que ha mejorado el 

punto de la ventilaci6n y en consecuencia mediante la proyec

ción y construcci6n de la vivienda adecuada se erradica la hu 
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medad y en consecuencia el mal olor y las enfermedades respi

ratorias. 

CUADRO LVIII 

Bafio Privado Bafio colectivo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 50 97 '.t. Si 2 3 % 

No 2 3 % No 58. 97 % 

Total 60' 100 % Total 60' 100 % 

Correlacionando estos dos cuadros observamos que el 

g¡ % corresponde a las que tfenen bafto p~ivado~ mientras que -

el 3 % tiene baño· c.ol:ectivo. 

CUADRO LIX 

¿ Tu familia tiene autom6vil propio ? 

Respuesta 

Si 

No 

Total 

Frecuencia 

27 

33 

60 

Porcentaje 

45 % 

55 % 

100 % 
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En el cuadro anterior se puede observar que el 45~~

cuenta con autom6vil propio, mientras que el 55S no tiene. 

CUADRO LX 

Zona de ubicación de vivienda de los· alumnos 

Colonia 

Residencial 

Proletaria 

Total 

Frecuencia 

18 

42 

60 

Po rcen taje 

30 z 
70 % 

100 % 

En este renglfin se aprecia que el 30 % proviene de

zona residencial, mientras qµe el 70 % vive en zona proletaria 



Respuesta Frac. 

Buenos ejemplos 58 

Pl".otecci ón 54 

Superación 54 

Apoyo 59 

Seguridad 52 
Cuidado 52 
Interés 52 
Salud 51 
Estímulos 50 

Estabi 1 idad 

econ6m.foa 36 

Premios 30 

Total 548 

CUADRO LXI 
Dinámica Familiar 

Porcentaje 

9 % 
9 % 
9 % 

11 % 

8 % 
8 % 

8 % 

8 % 
8% 

6 % 

5 % 

89 % 

Respuesta 

Castigos mora 1 es 

Enfermedad 

Castigos 

Invalidez 
Orfandad 

Desorganización 

familiar 

Abandono de uno 
de los padres 

Pobreza 

Divorcio 
Descuido 

Pa 1 ábras soeces 
Inmoralidad 

Free. 

21 
10 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

Droga.dicción 1 

Abandono 1 

Separación de uno 

de los padres. 1 

Malos tratos 1 
.Alcoholismo 1 

Desempleo 1 
Vagancia 1 
Malos ejemplos O 
Malos hábitos O 

Irresponsabili.dad O 

Total 65 
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Porcentaje 

3.0 % 
2.0 % 
1.0 % 

1.0 % 

0.48 % 

0.48 % 

0.48 % 
0.32 % 

0.32 % 
0.32 % 

0.32 % 
0.16 % 

0.16 % 

0.16 % 

0.16 .% 

0.16 ,; 

0.16 % 

0.16 % 

0.16 % 

DrOO % 
0.00 % 

0.00 % 

11.00 % 

Dentro de este cuadro se presenta un panorama en el que -
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existe armon1a dentro del núcleo familiar, siendo

éste de 89%, mientras que el 11% corresponde a l.os castigos

morales que afectan al alumno por problemas de desorqaniza-

ción familiar (desintegr.ación), además toda la problemática

que encierra la vida emoc.ional del educando, viene a afectar 

su resultado en el aprovechamiento en el medio ambiente esco 

lar. 
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CEDULA DE CAMPO 

NOMBRE: -----
GRUPO: No. LISTA: --------- --------

~ 

1.- lugat' de Nacimiento: D.F. P r~v.inc i a -----
2.- lTU casa es pro p. ia?: s 'Í 

3.- lVive 'tu papá? Sf NG ------
4 ... - lVive tu mamá? 51 

5.- ZEstán casados por 10 civil tus papás? Sf No --

6.- lTrabaja tu papá? 

lEn qué? 

7.- lTrabaja tu mamá? 

lEn qué? 

Si 

Si 

Iglesia . 

Unión Libre 

Se.parados 

Divorcia dos 

-----

-----

8.- LCuánto gana tu mam§ mensualmente? 

Si No --- --
Si No --- --
Si No --- --
Si No 

No 

9.- lCuánto gana tu papá mensualmente? ----------
10.- l.Trabajas? Sf -----
11.- lD6nde trabajas? 

----~--~----------

12. - l.Cuánto ganas por tu trabajo? 
-----------~ 

13.~ Miembro de la familia que sostiene la casa: ------
14 .... Otro familiar ayuda a i os gastos del hogar? l Quién? __ 

15.- lQué miembros de la familia contribuyen al gasto fami--
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liar? 

16.- lQuién de tu familia distribuye el ingreso? 

Papá Mamá Hermano mayor __ Otros 

17.- lCuántas materias reprobaste? 

18.- lTe gusta estudiar la secundaria? Si No 
~-- ----

19.- lTe obligan a asistir a la escuela? Si No ----
20.- lRepasas tus lecciones? Si No ----
21.- lTienes problemas dentro de la es-

cuela? Si Ne_. __ _ 

22.- lCon quién tienes problemas? 
---------------~---------

l 3. - lUtilizan un leng.uaje s.encillo tus ma.es.tros? 

Si N.o ---------
24.- lEs complicada el lenguaje de tus maestros? 

Si No 

25.- lEs vulgar el lenguaje de tus maestros ? 

Si N.o 

26.- t.Es agradable e1 carácter d·e tus maestros ? 

Si No 

27.- lEs violento el carácter de tus mae&tros ? 

28.- iijué materia de gusta mas? 

29.- lTe desagrada alguna materia: 

Si No lCu,1? 

Si No 

----

----

----

-~--

----------------------
30.~ lQu~ materias son más interesantes? 

~~---------------
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31.- lQué clqse te resulta aburrida? 

32. - lTe castigan tus maestros? Si No -----
33.- lTienes amigo_s dentro de la escuela? Si No -----
34.- lTienes amigos fuera de la escuela? Si No 

35.- lTe reúnes con tus amigos por las 

tardes? Si No 

36. - lTe diviertes los fines de semana? Si No ----
37.- lDesayunas? Si No 

lAlrnuerzas? Si No 

lComes al medio día? Si No 

lMeri e·ndas? Si No 

38.- lCuántas veces comes al día? 

39.- lEstás enfermo actualmente? Si No 

40.- lTienes 
... 

médico? Si No serv l c1 o 

lLo utilizas? Si No 

41.- lQuién de tu familia está enfermo? 

42. - lA qué instituciones asisten al médico? 

IMSS 

ISSSTE 

SSA 

OTROS 

43.- lFumas? Si No 
--~ 

44.- lSabes de. algún alumno que se into-

xi que? (Drogadicción). Si No --- -·-



45.- ZTe han invitado a probar la droga? Si No 

46.- lSabes las consecuencias que provoca 

la droga? Si No ---
47.- lTe han hablado de los cambios que 

sufre tu cuerpo durante tu crecimien 

to?. Si No ---
48.- lA quién le preguntas sobre tus cambios 

f'is i cos? A tu pa.pá 

mamá 

maestros ----
Hermanos ------
Hermanas 

Amigos -------
Otros 

49.- lCon quién platicas de tus problemas personales? ----

50.- ·zrus padres te permiten ver y leer las re.vistas 

pornográficas? Si No ----
51. ... lC6mo te castigan tus padres? 

52 .• - lla casa donde vives es propia? Si No __ .. -~- -------
lAlquilada? Si No ---- -----
ZDepartamento? Si No -----
l Mu 1 ti fa mi 1 i a r ? Si No ---·-·-
lCondominio? Si No _,_ ___ ------
lVecindad? Si No ---- --------
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¿cuarto solo? Si No 

53.- ¿Las recámaras son grandes? Si No 

54.- lTienes un lugar adecuado para estu-

di ar en tu casa? Si No 

55.- lTienes buena ventil aci 6n en tu 

casa? Si No 

56 .... lTienes baño p_rivado? Si No 

¿público o colectivo·? . Si N-o 

57. - lTu familia tiene automóvil propio? Si No 

58.- lVives en una col oni.a residencia 1? Si r:lo 

¿Pral etaria? Si No 
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V. DJNAMICA FAMILIAR 

Marca con una equis los aspectos que se relacionan con tu 

hogar : 

Orfandad ------
Castigos f'isicos ------
Inmoralidad 

Drogadi ce ión ------
Pobreza ------
Aban dono ------

------Desorganización 

Enfermedad ------
~--------Malos ejemplos 

Buenos ejemplos ------
Separaci6n de tus 

---~--padres 

Malos hábitos 
...;.._----~ 

Malos tratos ------
Estímulos ------
Apoyo ------
Salud ------

Premios ------
OBSERVACIONES: 

Divorcio 

Castigos moral~s 

Alcoholismo 

Desempleo 

Vagancia ------
Descuido ------
Palabras soeces 

------ (gruesas) 

Invalidez 
~-----

------Irresponsabilidad 

Protección 
----~-

------Seguridad 

Abandono de alguno 
------de los padres 

Cuidado 

------Superación 

Interé.s 

Estabilidad econó
------mica 

--------~-~----~--------~ 
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4.4 Análisis e interpretací6n de los datos. 

Los resultados a que se lleg6 en la cédula aplicada 

a los alumnos de la Escuela Secundaria Diurna No. 91 son 

La poblaci6n que asiste a la escuela pertenece a la 

clase media. 

La estratificaci6n de esta clase corresponde a un -

ingreso superior de $g,soo.oo mensuales lo que permite parti

cipar en los beneficios de acceso a la ensefianza. 

Un 67% de las familias son sostenidas por el padre

Y sólo una minorfa es sostenida por la madre, ya que- hay: una

tendencia a incorporarse a la actividad productiva. 

En realidad a los datos escolares se observaº que -

una de Tas materias de ma_yor atracci 6n es la biología y ci vi~ 

mo, ~sto se traduce en que el contenido de las materias es in 

teresante y permite al alumno tener conocimfento del medio 

biol6gico y adem&s le d' elementos para entender la transfor

maci6n biol6gica y social que sufre la naturaleza. 

Tambi~n es importante mencionar la simpatfa que 

ejercen los maestros, concretamente de biologia. para con los 

alumnos. 

Otro aspecto serfa el rechazo que los alumnos mani-
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fiestan por las materias de matemáticas y geograffa. 

El elevado fndice de bajo aprovechamiento segan la

cédula de un 75% de reprobación con una o dos materias nos in 

dica que el sistema de recuperaci6n constante permiti6 desa-

rrol lar mucha confianza en el alumno y el resultado se palp6-

al evaluar el rendimiento del afio escolar pasado, observándo

se un alto índice de reprobaci6n, ratificando que los alumnos 

de ensefianza media presentan problema de bajo aprovechamient~ 

En cuanto a la dinámica familiar se concluye que -

una parte de 1 as familias na practican normas mora 1 es, conse

cuencia de la crisis de valores en que se encuentra la socie

dad, reflejándose ésta en los aspectas de desorganizaci6n de

la familia. Separaci6n de Tos padres, malos h6bitos, falta de 

vivienda adecuada a las necesidades de las familias donde se

ubica el 70% de casas d~ Tos alumnos distribuidas en zonas -

pro 1 etarias donde s61 a algunos cuentan con pr0-pi edad priva da, ¡:.,. 

sorr fundamentalmente 1 a t6ni ca que caracterizan a las fami ---

1 i as. 

4.5 Programa de Trabajo Social para la secundaria

No. 91. 

Programa de trabajo que se propone para llevar a ca 

bo en la escuela de ensefianza media. 
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I. Justificaci6n 

El motivo que permiti6 elaborar dicho programa tie

ne como base la experiencia adquirida a trav~s del tiempo de

trabajo en otras escuelas de enseftanza media y lo que se en-

contr6 en esta escuela sécundaria nGmero 91 fueron los proble 

mas tales como: la indfsciplina. el ausentismo, el retraso a

la escuela, las arbitraifédades de algtlnos maestrns con los -

alumno,s,, la apat'f'.a de algunos padres al llamado de los maes-

tros, la falta d~ material de trabajos los problemas de s~lu~ 
:. 

alirnsntaci6n y el bajo rendimiento. 

IL Objetivos 

1.- Promover.la organizaci4n y partictpaci6n de los 

miembros de la poblaci6n estudiantil para lograr u..n cambio en 

su problemática individual·~ ea.lectiva.,. 
·'· 

-:. .. 
2.- Integrar al estudiante a su medio e.~colar a tra. 

vés de Ja coordinaci6n d~l trabajador social con las autorida 

des directivas y demás personal de la escuela. 

3.- Lograr el desarrollo integral del estudiante a

través de mejorar las rélaciones profesor-arumno y medio fami 

1 iar. 

4.- Investigar las condiciones sociales y cultura--
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les de los alumnos para que los maestros establezcan las medi 

das de orden pedagógico. 

III. Ll'mites. 

1.- Espacio se aplicará a la escuela secundaria nd

mero 91 "Repdblica del Pera". 

2.- Determinación de actividades. Se fiar~n las si-

guientes : 

a).- Investigar las causas del ausentismo y la im-

puntualidad y agotar todos los recursos para lograr una solu

ción adecuada a esta sttuaci6n. 

b).- Investigar los;casas de indisciplina en los -

alumnos y proponer las alternativas de soluci6n de los mismo~ 

c).- Investigar los ca.sos en que los maestros a.bu-

san de su autoridad y sancionan eD forma inadecuada para tur

narlos a las autoridades de la escuela. 

dJ.- Investigar los casos de bajo aprovechamiento. 

e).- Investigar los recursos humanos con que cuen-

ta la comunidad escolar;~ la zona de influencia para llevar -

a cabo los programas establecidos. 

f).- Investigar.las causas por las cuales los alum-
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nos no cumplen con el material de trabajo solicitado. 

g).- Programar pláticas con el personal docente y -

técnico con el fin de reducir el bajo aprovechamiento de los

alumnos. 

h) .- Programar reuniones con los pa_dres de familia

que sirvan de enlace entre la familia y la escuela y mEjorar

asf las relaciones familiares y e¡colares. 

i).- Promover campañas de aseo, salud~ vacunaci6n,

puntualidad; pláticas sobre alimentaci6n, educaci6n sexual en 

tre 1 o.s alumnos y padres de familia en la que se coo.rd i na ran-

1 as actividades con el médico e·scolar y personal de- otras ins 

t:f tuci ones. 

J) .... Promover campañas para la utilizaci6n del tiem 

po 1 ibre .. 

k).- Organizar juntas con padres de famflia y alum

nos abordando temas que afecten a la comunidad escolar. 

1).- Obtener y localizar el •aterial audiovisual ne 

cesaría para efectuar las campañas o pláticas. 

m).- Seleccionar a los alumnos de alto rendimiento

escolar y limitaci6n econ6mica para proponerlos como candida

tos a obtener becas que se gestionar~n en diferentes institu-
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e iones. 

n).- Colaborar ~on el orientador y el médico esco-

lar a nivel interdisciplinario. 

fi).- Registrar detalladamente las actividades en el 

diario de campo, el cual incluirá agenda de actividades pro-

gram·adas. 

o}.- Supervisión. Se revisará cada 2 meses que las 

actividades programadas se lleven a cabo mediante informes na 

~rativos o estadfsticos, diarfG de trabajó y observaci6n di-

recta. 

pJ.- Evaluaci6n. Se evaluarán actividades desarro

lladas durarrte el año escolar y se reforzarán aquel las que h!_ 

yan quedado sin resolver para hacer las correcciones que haya 

necesidad de hacer a dicho progra~a del pr6ximo aijo escolar. 

3. Tiempo y calendario. La aplicación del progra

ma será del 2 de septiembre al 30 de junio del afta escolar, -

distribuyéndose l~s actividades mes a mes como a continuaci6n 

se precisa .. 
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Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Investigar Au:se:nt i smo X X X X X X X X X X 

Investigar imP,t1:mtuali dd X X X X X X X X X X 

Investigar caso:s de in-
disciplina X X X X X X X X X X 

Investigar abas.o de au-
toridad por maestros. X X X X X X X X X X 

Investigar pra!blema de 
bajo aprovechamiento X X X X X X X X X X 

Investigar los 1recursos 
humanos con que cuenta 
la zona de infllruenci a pa 
ra llevar a c:i!lbo el pro::-
grama. X X 

Investigar causas por in 
cumplimiento de materiaT 

X V solicitado. X X . X X X X X y 

" " 

Programar plátñl'C:as con el 
personal docenee y tácni-
co p~ra reduc]it1el bajo -
a provechami en to X X X 

.. 
¡• Programar reu~fiIDnes con ; 

padres de f am~nña X X X X X 
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Ac:ti vi da des Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Promover campañas de aseo 
y pláticas sobre alimenta 
tión entre padres y alum::-
nos que eleven la salud. X X X X X X X X X 

Promover campañas para nif! 
jorar la utilización del~ 
tiempo libre X X X X X X X X X X 

Organizar juntas con pa-
dres de familia y alumnos 
para ahordar problemas que 
afect;m a 1 a comunidad es-
colar X X X X 

Obtener y localizar mate-
rial audiovisual para las 
campañas y pláticas X X X X 

Seleccionar alumnos de al-
to rendimiento escolar y 
limitációñ económica p~ra 
proponerlos a obtener be-
cas. X X 

Colaborar con el orienta-
dor y el médico escolar 
dentro de los Hmites de 
sus funciones sin caer en 
el papel de auxiliar de 
estos miembros de la es-
cuela. X X X X X X X X X X 
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Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
.H~i, 

Registrar las actividades 
en el diario de T.S. el -
cual incluirá registro de 
casos problemas o reinci-
dencias y actividades pro 
gramadas. - X X X X X X X X V X " 

Supervi si 6n. Se re vi sarán 
actividades programadas -
por medio de informes na-
rr.ativos o estadfsticas, 
diario de trabajo y obser 
vaci6n d.irecta. - X X X X 

Evaluaci6n de actividades 
desarrolladas durante el 
año escolar reforzando -
aquellas que hayan queda-
do sin resolver y hacer 
~as correcciones que haya 
necesinad de hacer al pro 
grama del próximo año es:" 
colar. X X X X ~ 
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IV. Organizaci6n. 

Procedimiento. Para llevar ~ cabo estas activida-

des es necesario la utilizaci6n de diferentes métodos y técn! 

cas: para éllo se requiere de un trabajador social, un médico 

escolar y un orientador cuyas actividades habr§n de coordinar 

se para lograr los resultados deseados. 

Actividades del trabajador social. 

El trabajador social investigar& los casos de ausen 

ti smo t impuntua li dad, de cond.ucta d iff ci 1. abuso de autoridad,. 

bajo aprovechamiento y de incumplimiento de material de traba. 

jo, participando en eJ estudio y tratamiento de los alumnos.

dando prioridad a la terapia familiar, la cual se llevará a -

cabo por medi-0 de las siguientes técnicas : 

a} Observaci6n 

b) Entrevista 

e) Visitas domiciliares 

d) Estudio socioecon6mico 

Utilizar los recursos humanos con que cuenta la co

munidad escolar mediante un estudio de zonificaciOn y coordi

narse con las instituciones pd~licas y privadas que requiera

cada caso en particular y remitir a los alumnos y a sus fami-

J 



142 

liares a ellas. 

Mediante las reuniones que se realicen en la escuela 

en algunos fines de semana se lograr& intercambiar opiniones -

de los padres de familia para buscar soJuci6n a los problem~s

y beneficio para l~ misma. 

Las campafias deberán ~er permanentes como en el ase~ 

puntualidad, asistencia y conducta, y por otro lado se manten

dr& un enlace con Tas instituciones de salud para que propor-

cionen sl servicio de vacunaci6n a los alumnos. 

Se buscarin a las personas calificadas que den las -

pl~ticas a los padres y a los alumnos. 

En cuanto a la utilizaci6n del tiempo libre se soli

citará a la delegaci6n polftica correspondiente informacian s-0 

bre actividades que se desarrollen en los perfodos vacaciona-

les y se dará a conocer mediante pl~ticas de información a -

los alumnos. 

En la organizaci6n de juntas con los padres de fami-

1 ia se manda rá'n vol antes o ci tatóri O!i a éstos. 

Para llevar a cabo las pláticas ~era necesario que -

el trabajador social haga enlace con las dependencias corres~

pondientes y obtenga el m~terial audiovisual y en las campafias 

los alumnos tentfrá'.n que el ahora r materia 1 que refuerce 1 os te--
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mas de las camp~fias. 

Mediante una selecci6n previa de alumnos con mejores 

promedios se tramitar&n becas ante el Departamento de Becas de 

la Secretarfa de Educación Pdblica, Sociedad de Padres de Fam! 

Jia y la Cooperativa Escolar para estimular el esfuerzo de di

chos alumnos. 
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LAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA MEDIA 
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El Trabajador Social Escolar coordina y promueve el

desarrollo bio-psfco-social, a trav~s del manejo de los problA 

mas de adaptaci6n del adolescente como son su impuntualidad, -

inasistencia, bajo aprovechamiento y mala conducta, sin olvi-

dar la problemática existente dentro del hogar~ así tamb:i~n en 

tre otros proporciona orientaci6n y la organizaci6n de grupos, 

con el fin de encauzar al joven hacia actitudes positivas; asf 

observamos que el Trabajador Social se dá entre los hombres en 

et tiempo y en el espacio siendo hist6rico y por tanto se re~

quiere de un Trabajo Social que responda a las necesidades de

nuestro pafs ues la hora de que el Trabajo Social tiene que 

contribuir a dar una respuesta para que en nuestra medida y en 

nuestro campo cese la explotación del hombre por P.l hombre" 

{39), es decir, que hay que buscar que al alumno se le dén los 

elementos te6ricos y prácticos y la orientacidn .adecuada que -

precisamente requiere ~n Ta etapa de la adolescencia, con el -

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ • • = • = = = = - -
(39} Herrasti~ Ma. Luisa y Aodrfguez, Silvia 

A ortes ara una Bas ueda de un Nuevo Trabajo Social en 
e Qu1roga. ep o. de 
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fjn de aue pueda desenvolverse satisfactoriamente de acuerdo -

a su capa~idad~ ya que muchos de él los ya no continuar&n estu

diando y necesitarán el certificado de secundaria que les faci 

litará los trlmites para obtener un empleo y val~rse por sf --

mismos. 

La definici~n que nos presenta la Escuela Nacional -

de Trabajo Social es la siguiente : "Trabajo Social es una dis 

cipltna de las ciencias sociales~ que mediante metodolog'ia 

cientffica contribuye al conocimiento de los problemas y recur 
' r.' l• :-; 

sos. de la comuniCfad, en la educaci6n social~ organizaci6n y m~ 

vi1izaci6n consciente de la colectividad asf como en la plani

ficaci6n y administrati6n de acciones de todo éllo con el pro

p6sito de lograr las transformaciones sociales para el desarro 

llo integral del hombre". (40} En dicha definici6n se observa 

que la acci6n de Trabajo Social se basa a trav~s de una metodo 

logla, el conocimiento de los problemas y recursos, la sensibi 

lización y organización de la población la p1anifi¡cación y ad-
. 

ministración de l4s acciones sociales tales como l• investiga-

ción, la sistematización y la acci6n para la cual tiene una -

acci6n b&sica la participación de la población. 

= = = = = = =~= = = = = = 1= = = = = = = = ~ = = = = = = = = -
(40) Escuela Nacional de Trabajo Social 

ºDefinición, Objetivos y Funciones" Revf'sta Trabajo So--
cial, México, D1 Lerma, Octubre-Dfciemb~e 1978 
Epoca II. Vol. VI, No. 4 p. 3 
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~l TrabaJador Social es un dinamizador del cambio y

por otro, las instituciones educativas funcionan en la mayoría 

de los casos como estabilizadoras lo que es una contradicci6n

que dificulta su acción. El Trabajador Social se puede ubicar 

en cualquier instituci6n sin que lo absorba el medio, ya que -

en principio analizará los programas existentes. en esas depen-• 

dencias y si no fueran funcionales o adecuada~ para el depart~ 

mento a que pertenece ni al medio donde van dirigidos, tendr8-

que proponer las actividades que convengan de acuerdo al obje

tivo que se persiga. 

AsT encontramos que los Trabajadores Sociales Escol~ 

res no cuent'an con una jefatura que sea dirigida por Trabajad_!!, 

res Sociales que programen las acciones y valore a su personal 

y promueva ante las autoridades superiores Ta creaci6n de nue

vas plazas para atender a la poblaci6n escolar que es numerosa 

y a la que no es posible atenderla en forma m§s profunda para

que sus acciones logren el cambio que Trabajo Social persigu~ 

por el contrario, se observa que 1 a jefatura est& di ri gi da por 

una profesora que nada tiene que hacer en ese lugpr ya que su 

campo de acci6n es el magisterio y no el Trabajo Social. 

Es importante hac~r notar que en algunas escuelas 

los directivos mantienen funciones tradicionales de Trabajo So 

cial, corno la atenci6n de casos que determinan los problemas -



148 

sin el seguimiento del mismo, estudios socioecon6micos para -

dar algun~ ayuda paliativa al alumno que sufre alguna limita

ci6n como material de trabajo, o bien, uniforme o desayuno; y

muchas veces precisamente por desconocer los directivos, el 

Trabajo Social, las actividades se las encargan a personal em

pf~ico o sea que no tienen una preparaci6n al.respecto. 

las actividades que realiza ~l Trabajador Social Es

colar con mayor frecuencia son las relacionadas al estudio in

dividual o de caso dando un enfoque tradicional sin llegar a -

profundizar y de esa forma generaliza al individuo e intervie 

ne en meno~ intensidad a nivel de grupo y comunidad. 

El trabajador Socia.l Escolar necesita estfmulos a -

travi!s de cursos de actua1izaci6n, incentivos econ6micos que -

le permitan tener una nivelación conforme al salario de los -

maestTos de ~rea o asignatura y que sus acciones son tan valio 

sas como las del personal docente ya que van encaminadas sus -

actividades a mejorar el nivel de los adolescentes tanto en el 

medio de adaptaci6n social como en el escolar. 

La familia como primer grupo educativo del adolescen 

te p~rmite una ensefianza positiva a través de acciones, norma~ 

comunicaci6n,. comprensi6n de los padres y e1 resto de los mi'e!!!. 

bros de la f.amil ia donde el muchacho se sentirá adaptado al me 

dio donde se desenvuelva y habrl menos posibilidades de que 
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fracase, p-ero cuando encontramos p rob 1 emas fami 1 iares como se-

paraci6n de los padres, falta de recursos econ6micos, ausencia 

de los padres~ alcoholismo, indiferencia, falta de vigilancia

por parte de la familia, se reflejarin estos problemas obvia-

mente en la escuela. Por lo que el Licenciado en Trabajo So-

cial tiene on campo muy importante para.desarrollar sus accio-
,,..;>'f'·· .• -

nes a trav~s de su preparaci6n, empefio, decisi6n~~por medio de 

la sensibi11zaci6n hacia los padres sobre la respbnsabilidad -

qae tienen con respecto a la educacidn de sus hijos y las obli 

gaciones que han adquirido para con la escuela y a su vez la -

escuela con la familia. 

En cuanto a la inasistencia en los alumnos es fre-~

cuente ver la influencia del medio ambiente sobre los adoles--

~entes, las malas compaftfas que lo invitan a ausentarse de la

escuala~ la indiferencia de los padres que manifiestan hacia -

los educandos, demostrando su falta de responsabilidad y desi! 

terés por conocer la situaci6n del adolescente en la escuela,

por lo que es necesario es.tablecer una serie de acciones en --

1 as que haya coordtnaci6n con la familia y mediante los mismos 

compafieros de clase hasta agotar todos los recursos disponi--

bles se procedPrá a realizar la visita domiciliari~ en la que

na s6l-0 se investigarán las causas sino que se buscarán los m! 

dios para integrar al alumno nuevamente a la éscuela y orien-

tar a los padres de familia a estar m4s estrechamente vincul~-
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dos a la escuela de modo que los alumnos tengan menos oportuni 

dad de ause.ntarse del plantel'. 

Estableci~ndose por tal motivo nexos entre padres y

maestros para que en forma conjunta participen en el proceso -

educativo del adolescente. 

Lográndose el ajuste del alumno inadaptado a trav~s

de un estudio que det~rmine causas que originan el problema y

da• la soluci6n que corresponda en cada caso, a trav~s del SP

~uimiento del mismo, con el apoyd del grupo de profesionistas

que trabajan en las escuelas, cori el fin de orientar el prob1e 

ma y dar una soluci6n entre todoi. 

Crear buenos h~bitos en el escolar a través de camPA 

fias y pliticas en la que participen activamente y no solo sean 

espectadores. 

En cuanto a la inadapt~ci6n al medio escolar motiva

da por aversi6n a la escuefa y en ocasiones debido a que el -

maestro emplea una disciplina rfgida o a la falta de motiva~-

ci6n, es necesario que el Licenciado en Trabajo Social~ trate

los problemas a nivel de pláticas con 11, con los maestros Y -

con la familia~ segGn el caso. asf como con los amigos de ser

necesarios con el fin de detectar las causas y determinar 1 as-

solticiones al respecto. 
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En cuanto a la deserciór escolar se dá por inasiste~ 

cias, falta de recursos económicos en el hogar, trabajo del 

adolescente, cambio ae domicilio, enfermedad. Este tipo de 
........ 

problemas se manejarán a trav~s de la investigaci6n de casos -

lo más co~pleta posible, con .el fin de conocer las causas que

la motiven, solicitando la intervenci6n del grupo que forma el 

médico escotar~ el psicólogo (pedagogo u orientador vocacionaU 

y el Trabaj~dor Social, para la orientaci6n adecuada al alumno 

problema. 

Las causas que originan el bajo ~provechamiento del

alumno es por falta de relaci6n o comunicaci6n entre la escue

la y el hogar es decir, entre el profesor y los padres, muchas 

veces motiva!do;por la situaci6n ocupacional o por la ignoran--
' 

c.ia, as1 como por el mal trato a los hijos o la ·falta de salud. 
- j 

• . 
ET Trabajador Social debe invitar a la población es-

' 
colar a pariicipar en las actividades escolares para disminuir 

los problemas dentro de la escuela a trav~s d' 'ª coriviveneia. 

El Trabajador Social en la mayor párte de los casos

se pone en contacto con los padres despu~s de la entrevista ~

con el ado l e·scente para hacer1 es comprender 1 as di fi culta des -

de ~ste y buscar la adaptaci6n del educando a la escuela. 

El Trabajador social tiene que explicar a los padres 

los lineamientos de la escuela con el objeto de lograr su ~ar-
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ticipa.ci:6n activa, de esta forma se ayuda a 1 a escuela a esta

blecer relaciones con los padres, adem&s, se les explica las -

normas de trabajo del personal docente. El Trabajador Social

participa en las reuniones de los maestros, en los programas -

de grupo~ pero su objetivo básico es el acercamiento hacia el

adolescente :para una mejor identificaci6n y confianza~ que per.. 

mita al alumno reflexionar acerca Ae su problem&tica y d~ una

respuesta favorable en el medio en que se desenvuelve, confor

me a la orientaci6n adecuada que éste reciba. 

El Trabajador Social participa prof_esionalmente con

cuatro elementos que son el a 1 umno, 1 a fami 1 i a y el personal -

profesional de la escuela y la comunidad escolar. 

Las funciones dt:: Trabajo Social varían en las dife-

rentes comunidades escolJres donde se desenvuelve, ya que la -

experiencia ha demostrado que el personal directivo de algunas 

escuelas no ha recibido una información precisa de lo que es -

Trabajo Social y malversa las acciones y s61o a travls de la -

actividad es como se ha podido abrir una brecha para el mejor

desarrollo de la profesi6n. 

El Trabajo Socfal debe establecer una relaci6n cons

tante de equipo con los maestros, orientador y médico .escolar

para formar realmente un f;rUpo organizado a nivel inte¡~disci-

plinario. 
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En consecuencia, el Licenciado en Trabajo Social de

be proyectarse en el ámbito en que se desenvuelva de acuerdo a 

la realidad que se le presente y a la preparaci6n general y e~ 

pecffica adquirida, con respecto a la profesi6n y al campo de

acci6n donde se desenvuelva, en este caso dentro del campo es

colar. 



e o N e L u s I o H E s 

1.- La educaci6n media básica en América Latina ha -

sido lenta y ha atravesado por dificultades econ6micas y socia 

les. El porcentaje de alumnos que se matriculan es bajo en -

las zonas rurales y s61o unos pocos logran aprender a leer y a 

escribir. Sin embargo~ en las grandes ciudades se concentra -

el mayor numero de profesionistas, los cuales prefieren las· C!!_ 

modidades que trasladarse al campo a aplicar sus conocimiento~ 

2.- La Constituci6n Mexicana seftala en su Artfculo -

Tercero, proporcionar educación gratuita y laica a todoi los -

individuos en edad escolar, sin embargo, €sta no alcanza a cu

brir las necesidades dé la poblaci6n, por lo que encontramos -
\ 

un gran número de colegios particulares que son dirigidos por-

congregaciones re~igiosas. 

3.- La educaci6n media ha tenido un desarrollo en -

el cual hán intervenido desde sus inicios, maestros destacados 

que lograron establecer nuevos programas para su época, ademls 

pretendieron dar acceso a las clases populares. Sin embargo,

el gran nfimero de adolescentes· no es absorbido por este nivel

ya que. faltan recursos materiales, humanos y técnicos donde r~. 

cfban a todos estos j6venes, por tanto la educaci6n sigue sien 
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do un privilegio. 

4.- La polftica legislativa en el campo educativo no 

ha ~ido la adecuada pa~a llevar a cabo una educación amplia y

s6lida debido a que los planes y programas no han sido previa

mente experimentados y de ahf el fracaso observado en los re-

soltados que presentan los educandos. 

5.- los objetivos de la educación son dar al alumno

una sólida formación~ seguridad en sf mismos, respeto, respon

sabilidad en cuanto al patrimonio material, para que lo aprov! 

che en forma justa. 

6.- Es importante que Ta familia tenga buenas rela~ 

ciones, ya que el papel de los padres es muy importante para -

la positiva conducta de los jóvenes. 

7.~ La reprobación e inasistencia que se presenta en 

esta escuela de ensefianza media es alta en lo que corresponde

ª la falta de preparación de los maestros, falta de t~cnicas -

didácticas. pedag6gicas y a la existencia de conflictos en la

relaci6n profesor-alumno. 

8.- El Trabajador Social busca con los alumnos a -

trav~s de la identificaci6n que reflexionen sobre la necesidad 
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que representa la superación como individuo o dentro de un -

grupo escolart familiar y social. 

9.- El trabajador Social tiene un papel importante 

en la educaci6n, siendo necesaria su participaci6n activa den 

tro del grupo de profesionistas que laboran en la escuela. 



S U G E R E N C I A S 

l.- Que la educación secundaria al igual que la pr~ 

maria, sea obligatoria con el fin de elevar el nivel educati

vo de los j6venes y por consecuencia de toda la sociedad. 

2.- Que se incremente la educación media escolariza 

da y se aumente el personal docente para atender a un mayor . 

número de jóvenes con interés de cursar su se e un da ria, in de-

pendí entemente de 1 os programas de Educaci6n para Adultos, -

Educaci6n para Todos que se imparten por medio del sistema de 

Enseñanza Abierta. 

3.- Que haya mis responsabilidad de parte de los -

maestros en la aplicaci6n de los programas de cada una de las 

materias con el fin de obtener buenos resultados de aprovech~ 

miento en los estudiantes. 

4.- Dentro de la reforma educativa es n~cesario que 

se revise la organización y funcionamiento de lai escuelas P! 

riódicamente, para lograr un trabajo más coordinado cada día

que coadyuve al mejoramiento de la educaci6n de los adolescen 

tes. 

5.- Es necesario que el grupo interdiscipliPario --
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oriente a los adolescentes para que vayan adquiriendo madurez 

intelectual y moral que vaya en beneficio de éllos, su fami-

lia y del grupo donde se desenvuelve. 

6~- Es necesario que los padres y los maestros se -

esfuercen en crear un a~biente adecuado de afectividad, com-

prensi6n y responsabilidad hacia los j6venes para que se desa 

rrollen dentro de la sociedad sin violencia. 

7.- Que los maestros gufen, estimulen y descubran -

los intereses d.e sus alumnos buscando razones reales de 1 a -

conducta de cada uno de éllos. 

8~- Que el Trabajo Social sea el medio para Jograr

el desarrollo integral de los alumnos utilizando los servi-J

cios. existentes en la escuela, dando la .atención adecuada a -

sus necesidades promoviendo el equilibrio de los educandos y

la familia, todo ~sto mediante pláticas a nivel de grupo o de 

manera individual. 

9.- Que se coordinen m&s los grupos interdisciplin~ 

rios (Licenciado en Trabajo Social. Orientador o Psic6logo o

Pedagogo y Médico Escolar) en las escuelas~ a fin de lograr -

que los alumnos problema, sean atendidos en forrn.12 integ;ral pa 

ra lograr su adaptaci6n al medio familiar escolar y social en 
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que se de$arrollan. 

10.- El licenciado en Trabajo Social de acuerdo a

su preparaci6nconsidere que su papel profesional es de cambio 

y no estabilizador dentro del campo de acci6n. 
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