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PALABRAS PR1!LIMllfARES 

La acluol obro de investigación surge como respuesto o lo necesidad de 
cumplir con el deber que todo profesionisto ho de experimentar. En nuestro 
coso nos referimos o lo pruebo escrito que formo porte de lo recepción profe
sional en lo que tarde o temprono nos esperamos encontrar y cuyo término trae 
consigo una mezcla de sentimientos. 

Sin embargo, eloboror uno tesis no es sólo asunto de sentimientos, ni 
tompoco de simple trámite. Reol1zor este trabo jo escrito impl1co involucrar un 
ordenamiento de argumentos, información, dotos y experiencias que permito no 
solamente escolar un peldoño más, sino o lo vez encontrar uno sotisfocción 
intelectual; solisfacción que en este coso se vio envuelto de esfuerzo, de 
renuncio, de necesidod de logro y que ohoro es producto de un trobojo final que 
nos ha motivado a profundizar en el temo y o tnvitor a otros colegas o llevorlo o 
cobo. 

Al elegir un tema o desorrollor nos vimos en uno encrucijada pues 
queríamos que su finol1dod fuero socialmente volíoso y ol mismo tiempo nos 
identificáromos con ello en dos plonos, el profesional y el persono!. Nuestra 
práctico docente, como recién egresados de lo licenciatura de Pedagogía, con
tribuyó a resolverlo. Cumplir como maestro los objetivos de oprendizoje de un 
progrnmo de lo educación secundario, nos pareció menos complicado que tener 6 
nuestrn responsabilidad un conjunto de 6dolescentes que esperoben algo de 
nosotros y o los que teníamos que guior aunque el contacto fuero de unos 
cuantos horas a lo semeno. 

Como educadores en lo práctico, regresamos o los cuadernos, poro revisor 
metodologías y nos atrevimos o pensar en innovar dentro del espocio reducido 
de un salón de clases. Codo vez que nos relocionóbomos con los grupos que 
estobon o nuestro corgo, oplicóbomos técnicos, percibíamos su dinámica y los 
conocíomos personalmente, teníamos lo impresión de que lo esfera afectivo nos 
llevobo por cominos que no siempre hobíomos previsto y que en múltiples oca
siones tendfan o superar nuestros expectativos. Se trotobo de oigo m&s que 
enseñar y aprender. No ·cualquier persan6 puede realizar labor docente con 
alumnos de secundario. Es en este punto que se empezó o disolver lo encrucijo
do, ¿.cómo formar o un docente cuyo relación cotidlono serío con adolescentes? 
y ~Cómo fomiliorizorlo con uno teorfo que explique el proceso educativo onolí
zando los corecterfsllcas psíquicas de los sujetos inmersos? Los anteriores 
interrogantes dieron pie a eleborar nuestro proyecto y, por ende, la estructuro 
de lo investigación. 



JHTIODUCCJOR 

Lo presente tesis surge como resultado de un proceso de investigación en 
el cual se percibió que o lo pedogogío le hocío y le hoce folto uno reflexión más 
profundo en cuanto o lo relación existente entre maestro y olumno, sobre todo 
en cuonto o su dinómino psíquico; es decir, con relación o lo convergencio de 
procesos conscientes e insconscientes que influyen y limi\on el occionor de los 
sujetos. Lo anterior manifiesto lo existencia de uno corencio en el compo 
pedagógico que nos motivó o reolizor un onólisis de lo relación intertlumono 
entre maestro y alumnos que volornro los aspectos psíquicos que en ello se 
ponen en juego. 

Lo teorío que estudio los procesos antes o ludidos es lo psicoonolítico de lo 
cual se infieren ciertos 1mphcociones en el rubro educativo. Debido o que pre
tendíamos llevar o cobo tol onólisis, econtromos que lo teoría odecuodo poro 
ser guío y encuadre de nuestro propuesto ero ésto, precisamente porque sus 
implicaciones en lo educación volaron los aspectos psíquicos del vínculo 
moestro-olumno. 

En este punto señoloremos que no pretendíamos llevor o cobo lo oplicoción 
mecimico de psicoonillisis o lo educación, yo que esto equivoldrío o suponer que 
el educodor serío 11omodo o ser el teropeuto de sus alumnos. Ambos 
profesiones tienen objetivos diferentes, el teropeuto utilizo lo obstención y 
pretende lograr lo curación de sus pacientes; por otro porte, el docente busco 
promover oprendizojes significo\ivos, sin mostrarse o¡eno o sus blurnnos, yo 
que ellos esperen y demondon de él. 

Al haber identificado lo teorío que enmorcorío los fundamentos de lo 
investigación, necesitóbomos discriminar los ospectos que rnc1díon en el 
vínculo moestro-olumno, poro centrarnos en uno de ellos Decidimos ubicor 
nuestro objeto de estudio en lo formación docente yo que lo personolidod del 
profesor tiene fuertes repercusiones en los relaciones con sus alumnos 

Asl, con un giro que volororo lo influencio de los aspectos psíquicos entre 
rnoestro y alumno y, retomando lo corencio en el compo pedagógico, decidimos 
eloboror nuestro propuesto de formación docente. Nos enfocamos o lo forma
ción de profesores de lo educación medie básica (secundaria) debido por un ledo, 
e que este nivel he sufrido un abandono por parte de le invesligeción educativa 
de nuestro país, en comperocfóri el resto; por otro ledo, por el elev6do porcente-
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je de motrículo (57.9)g) poro ejercer como docente en este nivel; finalmente, 
porque nuestro práctico profesional la reolizóbomos como maestros de secun
dario, lo cuol nos oyudó o estor mós fomilforizodos con nuestro objeto de estu
dio. Es preciso ocloror que con lo intención de limitar nuestro propuesto nos 
obocomos o los secundarios matutinos generales del municipio de Noucolpon, yo 
que éste es considerado uno de los municipios más desarrollados del poís, en el 
que confluye un elevado crecimiento pobloclonol e industrio!, lo cuol nos motivó 
poro su estudio. 

Como consecuencia de todo lo opuntodo, el problema centro! de nuestro 
tesis fue determinar si ero posible y necesario uno formación de corte psicoo
nolítico poro el elemento docente de Jo educación medio bósico, y en coso de 
que lo fuero, establecer en qué consistiría. 

Lo problemótit;o de lo formación docente constituye un compo mós omplio 
que el psicológico yo que no se encuentro ajeno a los factores de orden sociopo
lítico y económico por los que se ve influido lo educación en un momento deter
minado. No obstante, estudiar los problemas bojo una concepción muy general, 
no es lo mejor formo de obordorlos, nosotros nos obocomos ol estudio y propo
sición de solamente uno de los aspectos que integran esto problemótico, el psi
cológico, guiados por lo corriente psicoonolítico. 

Reconocemos que obordor cualquier estudio desde el enfoque psicoonolítico 
implico uno problernótico debido ol desconocimiento de sus postulados y o los 
novedades teóricos que emonon de ello. Lo complejidad de lo corriente psicoo
nolítico y en especial de sus inferencias en lo educación se suman o tol probe
mótico, no sólo por su estructuro y lo conceptuolizoción de sus cotegoríos, sino 
porque su esencia involucro al investigador, ol poseer él mismo un oporoto 
psíquico. El compromiso de un trobojo en equipo oyudó o que esto limitación se 
viero disminuido al oportor moyor objetividad en el onólisis o porlir de uno 
constante interacción. 

Poro ocloror nuestros fines y cumplir con el requisito de todo investiga
ción creemos indispensable señalar los objetivos que nos propusimos ol iniciar 
esto tesis; pretendimos: 

"Identificar los implicaciones del psicoonólisis en lo educación y en el 
estudio del adolescente. 

*Describir Jos implicaciones en la formación docente a partir del análisis 
de diferentes perspectivos educativas. 

*Doro conocer lo situación de lo formación docente de lo educación medio 

IV 



bósico en México. 

*Encontrar uno virlculoción entre lo teorío psicoonolítico y lo prilcitco 
docente. 

*Eloboror uno propuesto poro lo formación docente del nivel medio bósico o 
portlr de psicoonólsis. 

*Determinar los consecuencios, 1 ími tes e implicociones de lo propuesto 
eloborodo. 

En cuonto o nuestros expectativos nos propusimos valorar tonto lo 
importoncio de los aspectos afectivos y del inconsciente dentro del proceso 
educotivo como el papel del educador y del educando en lo educación medio 
básico; también consideramos relevonte comprender y doro conocer lo impor
toncio del deseo del reconocimiento en todo sujeto en el proceso educotivo, osí 
como el obrir un espacio poro lo formación docente. 

Con lo finolidod de llevar o término los objetivos plonteodos investigamos 
nuestro problemótico por medio de un onólisls bibliográfico y hemerogrófico, y 
un trobojo de compo, lo cuol fue modtficomdo el esquema de trobojo que hobío
mos e 1 oborodo. 

En el primer copítulo desorrollomos los postulados del enfoque ps1coonolí
tico en relación con el proceso educativo y con el adolescente. Esto con lo 
intención de dor un ponoromo genero! de lo teorío psicoonolítlco, lo que nos 
oyudó o vinculorlo con lo práctico docente. Poro conformor el morco teórico nos 
bosomos en los cotegoríos clósicos de Freud relocionodos con el oporoto psíqui
co y los pulsiones (Eros y thónotos), e incorporomos los implicociones educoti
vos que se desprenden de los obros de Jorques Locon, Cotherine Millot y 
ortículos de Doniel Gerber. 

Al considerar que lo formación docente se inserto e un contexto influido 
por determinaciones socioles económicos y políticos eloboromos el segundo 
capítulo. Este nos sirvió poro ubic.or nuestro propuesto en un espacio temporal 
y bojo un morco socioeconómico e institucional. Por medio de este onólisis nos 
percotomos de que lo Escuelo Normol Superior de México (ENSM) es lo pnncipol 
institución lormodoro de profesores poro ~I nivel medio bósico en el poís, por 
lo que le dedicamos un oporlodo especial. También dentro de este copítulo 
incluimos un esbozo histórico del desorrollo de lo secundario en México, poro 
evitor proponer en el vocío y odentrornos ol conocimiento del nivel educotivo ol 
que remitimos nuestro tesis. Todo esto nos permitió prever algunos limitocio
nes y corocterístico propios de los sugerencias que eloboromos. 



Después de habernos ubicado tonto teóricamente como contextuolmente, 
vimos lo necesidad de idenlificor los diferentes perspectivos educativos y sus 
implicaciones en lo formación docente, confrontimdolos con el enfoque psicoo
nolítico con lo finolldod de logror uno conlinuidod en lo evolución de este tro
bojo. Otro de los propósitos del capítulo fue el de orribor o los corocteríslicos 
de nuestro objeto de estudio, lo formación docente, y osí tener uno concepción 
globol sobre ello. Con este copitulo llegamos o determinor los parámetros que 
oyudoron o lo ploneoción de nuestro propuesto y algunos de sus contenidos. 

Hosto este momento opuntomos los corocteríslicos generales de los tres 
primeros copítulos, los cuoles se concluyeron o portir de uno invesligoción de 
tipo bibliogrilfico y hemerogrilf1co. Es en el cuarto copítulo que, con el fin de 
ulilizor como fuente de informoción directo los efectos que lo formoción 
docente tiene en lo práctico, nos ocercomos o nuestro objeto de estudio o 
trovés de uno invesligoción de compo. Esto investigoción lo llevamos o cobo en 
ocho secundarios motulinas generales del municipio de Noucalpon que equiva
lían al 15~ del totol de ellos. Los resultados obtenidos y nuestros interprelo
ciones o ellos nos brindaron los elementos primordiales poro eloboror lo 
propuesto o porlir de los carencias y necesidodes que se monifestoron. 

Poro dor término o lo descripción del esquemo de trobojo nos referimos ol 
quinto capítulo de lo tesis, en el cuol se plosmon nuestros oportociones, 
producto del onólsis eludido. Nuestros sugerencias bojo lo conceptuolizoción de 
lo formoción docente como un proceso, se obocon principolmente o modificacio
nes en lo 1 íneo psicológico del pion de estudios de lo ENSM, puesto que es ésto 
el pivote de o formación de maestros poro lo educación secundorio. 

Consideremos importante mencionor que es o través del mismo currículum 
de lo carrero de Lic. Pedogogío en lo ENEP Acollón donde seestoblece lo relevon
cio de lo formulación de ollernolivos en el proceso educolivo oportodos por lo 
teorío psicoonolítico, lo cuol dio origen en porte o nuestro interés profesionol 
en el objeto de estudio planteado Por otro lodo, nos inquietó lo influencio de 
los ospectos efectivos que se dieron en nuestro propio práctica profesional en 
lo educación medio bósico. 

Sobemos que surgirán inlerrogontes en cuanto o lo ulilidod que puede 
representor poro el moestro el conocimiento de lo teorío psicoonolítico y sus 
implicociones en lo educación. Por ohoro sólo señalamos que este conocimiento 
le ayudorfo o comprender lo reloción intro e interpersonal que vive en su prilc
\ico co\idiono. Creemos que ol leer y reflexionor el contenido de lo tesis se 
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logrará uno mayor comprensión al respecto. 

Finalmente esperamos que con nuestros aportaciones se obro un espacio 
que dé pie a futuros investigaciones y que los sugerencias contribuyan o uno 
reflexión continua sobre la relación que existe entre maestro y alumno, es 
decir, en cuanto o uno carencia de la pedagogía. 

"" 



1. MAiCO TEOllCO 

Con hose en los objetivos plonteodos ol inicio de lo presente investigación, 
en especial el encontrar uno vinculación entre lo teoría psicoonolílico y lo 
práctico docente en el nivel medio bósico, creemos indispensable introducir 
este trobojo con lo eloboroción de un morco teórico que dé un ponoromo general 
de lo perspectivo psicoonolílico, el cuol guioró todo nuestro estudio. 

Con finolidodes prócticos hemos dividido este primer capítulo en dos 
oportodos: Psicoonólisis y educación, y, Psicoonólisis de lo odolescencio. En el 
primero pretendemos desorrollor los inferencias educotivos obtenidas o través 
del onólisis de esto teoría y, en el segundo, describiremos los característicos 
dP. lo población estudiontl 1 de lo educación medio básico o trovés del enfoque 
psi coano lítico. 

Reconocemos que abordar este o cualquier estudio desde lo perspectlva 
pslcoanolltico representa una gran problemlitlca, ya que el mismo psicoon611sls 
se ha enrrentedo o ésto, puesto que ·1os rundamentos empíricos del an611sis son 
múltiples, sus teorías son complejas y lo verfrfcación es dificil y exige tiempo; 
por eso no siempre ho sido claramente entendido".1 Por esta rozón es cloro 
afirmar que un estudio o este nivel no puede realizarse sin Introducir 
suposiciones Inseguras y conjeturas no probadas todavlo que dor6n pauto a una 
toreo de reconstrucción teórico o la que m6s adelante haremos mención. 

1.1 Psiconníilisis y educación 

En este apartado nos abocaremos a lo toreo de describir los conceptos 
fundamentales de lo teoría psicoanolltica, su concepción de lo culturn y las 
inferencias educativos originadas por el estudio de la teorío. En este punto 
creemos conveniente aclarar que es Jacques Lacan quien nos muestra las 
implicaciones que lo educación posee; esto lo hoce al siluor al inconsciente en 
el compo de lo palabro y del lenguaje, medios por los cuales se relacionan 
educador y educando; elementos necesarios a tomar en cuento en uno formación 
docente desde el enfoque psicoanol ítico. 

1.HARTMAN, Hainez Ensayo sobre la p&icologío del Yo. F.C.E. México. p.71 



t. 1.1. Conceptos fundnmentnles 

Antes de los estudios de Freud se dobo por supuesto que los occiones de los 
personas dependían del pensamiento consciente y de lo elección racional 
aplicados o situaciones presentes. Este autor, a lo largo su vida postuló do:o 
teorías diferentes sobre lo estructuro del oporoto psíquico. En su primero 
teoría o tópico reolizodo de 1900 o 1915 distinguió tres niveles: el 
preconsciente y el consciente, los cuales formaban un solo sistema que se 
oponía ol tercer nivel, el inconsciente. Freud descubre el Inconsciente como lo 
principal influencio de los pensamientos y de lo conducto humanos. Por lo 
tonto, lo conciencio no podía ser considerado como sinónimo de lo psíquico. "Lo 
inconsciente tiene como punto de partido lo teoría de lo represión. Lo reprimido 
tiene poro nosotros el prototipo de lo inconsciente· Z Este inconsciente afecto y 
ollero ideos, emociones y hasta condiciones somíiticos, sin que el sujeto lo 
advierto conscientemente. A lo unidad fundamental de energía que contiene el 
Inconsciente se le denomino cotexlo. 

El contenido del preconsclente es latente y susceptible de hacerse 
consciente. Poro Freud un proceso psíquico preconsclente es entonces aquél que 
en cualquier momento puede hacerse consciente sin que en ello se encuentre 
ninguno dificultad. Esto porte de lo vida psíquico del sujeto se encuentro entre 
el consciente y el Inconsciente. Lo diferencio entre Inconsciente y precons
clente es que mientras en el primero lo reprimido no se puede hacer consciente 
al arbitrio del Vo, en el segundo el recuerdo se puede hacer accesible 
•1oluntoriomente. 

El consciente es el contenido menffleslo de lo conducto del sujeto; es 
secundarlo y 11mltodo yo que no podemos tener presente en cualquier Instante 
todo lo que sobemos, e Incluso conocerlo puede ser angustioso paro el sujeto. 
Así el consciente es la sumo total de aquello que nos domos cuento. 

Posteriormente Freud descubrió los límites de esto primero tópico, 
principalmente al ver que el preconsclente tenía también funciones que 
escapaban de lo consciente; volviéndose, por lo tonto, Inconsciente. Es asl, que 

2. FREUD,Sigmund. "El Ello y el Yo" en Obras ComQlelos. Tomoll Edil.Biblioteca 
Nuevo. Madrid, 1966. p. 1 o. 
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o partir de 1920 Freud inició lo elaboración de uno segundo tópico en lo cuol dio 
o conocer los tres instancias del aparato psíquico: Ello, Yo y Superyó; siendo los 
tres niveles de lo primero tópico los que colificon o todos los fenómenos. 

Al hablar de esto segundo tópico elaborado por Freud se onolizo el 
funcionamiento de codo uno de estos tres instancias. El Ello es lo instancio que 
contiene los posiones·0 y éstos se ubican en el óreo inconsciente debido o lo 
puesto en morcho de los mecanismos de defensa que tienden o enterrar lo 
energía tomado de lo libido, de los instintos sexuales. Lo finalidad del Ello es 
lo de grotificor los necesidades llbidinoles, de ocuerdo con el principio de 
placer, es decir, o lo búsqueda del plocer y ol alejamiento del dolor donde no 
existo lo función de lo censuro Por esto, el Ello es considerado amoral, Ilógico 
e irracional. 

Desde el sentido dinómico el Ello es lo porte obscuro e inaccesible de lo 
personolidod yo que, como anteriormente mencionamos, todo el Ello se 
encuentre en el inconsciente, pero no todo el inconsciente es Ello. Al imponer 
desde el principio los sotisfocciones, no rige en él el principio de 
contradicción, que afirmo que uno coso no puede coexistir con otro de signo 
contrario y, sin aceptar los leyes del pensamiento, puede amor y odiar ol 
mismo li empo. 

lo instancio que se encuentro en contacto directo con le reelided exterior 
es el Yo, que octúo como intennediorio entre ésto y el Ello. Según Freud el Yo 
constituye ·uno orgenizeción cuyo presencio dificulte posejes que el ocurrir por 
primera vez se reolizeron de uno manero determinado (es decir, que fueron 
ocompoñedos por setisfección o por dolor)".4 Por este rozón el Yo reprime los 
exigencias del Ello y les desv10 hocio uno concordancia con lo reolidod. Esto lo 
hoce eveluondo lo posibilldod de lo sotisfocción dentro de los morcas de lo 
reolidod oplozilndolo o postergóndolo o momentos mós odecuodos o partir de lo 
imagen mnemónico de uno cotexio coloterol; es decir, se rige por el principio 
de realidad. El Yo entonces, o diferencio del Ello pretende operar como orgo
nizoción de uno formo coherente, sintetizando y orgonizondo sus contenidos; 
sin embargo, o peser de los cuolldodes aludidos, el Yo tombién posee 
debilidades puesto que ol provenir del Ello (es un fragmento elterodo por el 
contacto con lo reolidod) debe tomar de él lo energía poro realizar sus toreos. 

3. FREUD, Sigmund. Op. cit. Tomo 11D.14. 
4. FREUD. Sigmund. "Introducción ol concepto del Yo", en Op. Cit. Tomo l pp.233. 
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Lo angustio como señal de peligro poro el Vo activo los mecanismos de 
defensa o su disposición, los cuales son inconscientes, poro mediar entre los 
exigencias del Ello y los del Superyó, o los cuales troto de solisfocer aunque 
seo porciolmente. El Vo conformo en gran medido uno especie de producto de 
identiflcoción y por tol motivo mientras mós Vo se quiero ser, mós se vo siendo 
los otros, os!, ningún Vo es genuino ni auténtico. Por lo tonto, los funciones del 
Vo son: odoptoción, interpretación de lo reolidod, relación con el sentido de 
reolidod, defensas y relaciones con el objeto. 

Es el Superyó, "el heredero·del·Complejo de Edipo,5efeclivomente, en tonto 
que instancio interior y perteneciente ol oporoto psíquico, pero su existencia 
estó prefigurado en el seno del grupo social en que el niño hobró de nocer·b 
Esto es, ol ser heredero de los podres se convierte en lo identificación con lo 
instancio porentol yo que en su momento los podres fueron su objeto de 
elección y por medio de lo identificación se sustituye lo pérdida del vínculo 
libidinol. El Superyó se desarrollo cuondo el niño interiorizo los prohibiciones 
que sus podres y otros adultos le imponen contra ciertos clases de acciones. 
Por ello, los funciones del Superyó son los de outoobservoción, conciencio 
moral e ideal del Vo. Por medio de lo primero se juzgo el sujeto o sí mismo; lo 
segundo, conciencio morol, también heredodo de los podres, es lo opuesto o lo 
vido sexual; y por último, el ideal del Vo tiene uno exigencia de perfección 
proveniente de aquello imagen que tenía de los podres. 

El \deol del Vo es el heredero del narcisismo prlmil1vo y su origen se reve
lo "en los influencias ejercidos sobre el sujeto por los outoridodes que han pe
sado sobre é1·7, principalmente los pnmeros y mós importantes identificacio
nes que sufre un sujeto en su 10fonc10, es decir, con los podres. Cuando el niño 
ho interiorizado los imposiciones de los podres debido ol temor que siente de 
perder su omor, el Superyó se hoce corgo de los ideos de éstos. 

5. Freud define ol complejo de Edipo como "vinculación afectivo con el 
personaje porenlol del sexo opuesto, ocompoñodo de rivalidad frente ol del 
mismo sexo·. FREUD, Sigmund. "Los resistencias contra el psicoonólisis", en 
Op. cit. Tomo 111. p.79. 
6. SAAL, Frido. "Anólisis crítico de lo noción de personalidad", en BRALINSTEIN, 
tléstor, et.al. Psicología Ideología y Ciencia. 10a. ed. Edil. S.XXI. 1"'1éxico. l9B4. 
7. FREUD, Sigmund."Psicologío de los Mosos·, en Op cit. Tomo 1. p 1147 
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De ohf que se digo que lo conciencio morol es heredado de los podres. El 
Superyó llevo también influencias de los maestros y demás fomtliores, y ol ser 
en gron medido inconsciente, es difícil modtficorlo en el ptono consciente; 
"quedo transferido o los maestros y o aquellos otros personas que ejercen to 
outoridod sobre el sujeto el papel de podre, cuyos mondotos y prohibiciones 
conservan su eficiencia en el Yo ideol y ejercen ohoro en colidod de conciencio 
lo censuro morol..a. En este punto queremos hocer mención de lo importoncio 
que juego lo outoridod docente en lo cotidioneidod del oulo, pues es o través de 
ésto (siempre y cuondo el docente esté colocado en el ideal del Yo) que el 
docente puedo dirigir lo energía instintivo de los alumnos hocio metos 
provechosos, pudiéndose dor lo subl1moclón. 

El Yo y el Superyó son instoncios psíquicos que se von formando con el 
desarrollo evolutivo de lo personolidod del sujeto; en cambio el Ello, por su 
origen instintivo, se encuentro desde el principio en el recién nacido. 

Los dos tópicos psicoonolítos descritos previamente constituyen lo 
configuración del oporoto psíquico, y en todo respuesto humano interviene lo 
totolidod de esto configuración, incluso sin estímulos oporentes. 

Hobiendo mencionado lo existenc10 de los pulsiones o instintos dentro de Jo 
configuración del oporeto psíquico creemos indispensable carocterizorlos, poro 
lograr uno moyor comprensión de lo conducto humano. Fenichel considero que el 
instinto posee tres rasgos fundamentales: 1 lfinoltdod, 2)objeto y 3)fuente.9 Lo 
finalidad de un instinto es su satisfacción que se logro mediante uno descargo. 
Su objeto es oigo del mundo exterior que sirvo de instrumento poro olconzor lo 
finolidod y, lo fuente es el estodo físico-químico en sí, lo cuol no describe. 

Este mismo autor, bosbndose en los primeros estudios de Freud, clasifico 
los instintos en dos grupos: los que se refieren o los necesidades simples y los 
que se relocionon con los exigencias sexuales El rosgo común del primer tipo de 
instintos es lo necesidad de sotisfocción rápido que permite muy pocos 
variaciones individuales. El segundo grupo de instintos opero de uno manero mils 
amplio y complicodo. Poseen uno gron plosticidod yo que si no se les grot1r1ca 
en su formo origino!, pueden comb1or filcilmente de objeto y de final1dod. Así, 

B. FREUD, Sigmund. "El Yo y el Ello", en Op. cit. p.20. 
9. Citado por BLUM, Gerald Teorías osicoanalílicas de la personalidad Edil. 
Paidós. Buenos Aires, 1979. pp.31-33 
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los instintos sexuoles pueden quedar en suspenso, subllmorse y adquirir un 
objeto o uno finolldod soclolmente válidos. 

Como yo se señaló, originolmente Freud dividió o los instintos en dos: 
sexuales (motores de lo ocliv!dod humono), y los de outoconservoción o 
instintos del Vo. En 1914 reviso esto primero closificoción introduciendo o ello 
el concepto de narcisismo, ·estado en el que el Vo conservo en sí lo libido·IO, o 
partir del cual el amor o sí mismo es lo único fuerzo instintivo previo ol omor o 
los demás. No obstante, es en 1920 cuando Freud elaboro su teoría de los 
instintos de uno formo definitivo, clasificóndolos en instintos de vida o ér(ls. 
en el Que se ogruporían los sexuales y los de outoconservación, y en instintos de 
muerte o T/Jonotos , referidos o lo agresión y lo destruc\ividod hocrn uno 
mismo. 11 

Estos dos pulsiones, Eros y Thonot(ls. se encuen!rnn desde el momento 
de nacer en lodo sujeto. Eros, lo pulsión sexual o instinto de vido abarco todo 
esfuerzo de síntesis creadora por lo que tiende o lo unión y cohesión de los 
individuos. T/!Qnotos .. pulsión agresivo o instinto de muerte, por el controrio 
es lo fuerzo que apunto o la disgregoción, o lo rupturn entre los seres humonos 
y entre los instituciones; implico lo impugnación de lo existente poro crear 
algo nuevo. 

Lo pulsión de muerte hoce del hombre un ser parodójico. En lo vido del ser 
humano hoy oigo más olió del principio del placer, se podría decir que el hombre 
busco el equilibrio y lo estabilidad, pero de hecho vo mós olió yo que no se 
conformo en mantener un estado de eQuilibrio y se aventurn en todos los 
ospectos en uno continuo búsqueda. Por esto, aunque el hombre es producido por 
un cierto orden, o lo vez se opone o éste. lo que implico cierto destructividad. 

En este punto es conveniente des!ocor lo formo en que Freud revolucionó el 
concepto que se tenío de lo sexuolldod. Poro él ésto es búsqueda y obtención de 
placer, lo que se puede logror no sólo en los órganos genitoles sino en muchos 
otros, los cuales son preparatorios a los geniloles. Cobe señalor que lo 
satisfacción sensual se encuentro por lo estimuloción de vonos zonas 
erógenas, boca, ano y genitales. De esta manera el tiempo de lo sexuol1dod se 
amplío corncterizondo ol niño como un sujeto en búsqueda de placer. Es en lo 
medido en que el sujeto satisfogo o no dichas pulslones libidinoles como se do-

10. FREUD, Sigmund. "Psicoanálisis aplicado", en Op. cit. Tomo 11. p.! 109 
11. Yer FREUD, Sigmund. "El Yo y el rno·, ar\. cit. pp.21-25. 
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rá lugor 01 conflicto 1ntropsíqulco que puede llevor o lo f1joc1ón de uno etopo 
determinado. 

Ahoro blen, o nosotros como pedagogos nos quedo buscor lo 1mportonclo 
educativo de los hollozgos que el psicoonóltsis hlzo sobre lo 1nfonc1o, como son 
el complejo de Edipo, el narcisismo, lo curiosidad sexuol y los dos tipos de 
pulsiones (Eros y Tl!Mo/os) Freud ofirmo que mientras mós fomlllorizodos se 
encuentren los maestros de los resultados del psicoonóllsis, les serío mós fócil 
voloror lo importoncio de los instintos que el niño pudiera mostrar, y logror lo 
sublimación de sus fines primitivos hocio otros mós vellosos socialmente. 

Freud ol hoblor de lo necesidod de dicho sublimación lo hoce poro romper 
con lo fuerte tendencia dado o reprimir de uno monero violento los instintos 
enérgicos de lo infoncio, yo que considero Que ·10 educoción debería guordorse 
cuidodosomenle de cegar estos preciosos fuentes de energío y limilorse o 
impulsor aquellos procesos por medio de los cuales son dirigidos toles energías 
por buenos cominos."12 A nosotros los pedagogos y también o los maestros nos 
toco proponer aquellos cominos por medio de los cuoles se pueden dirigir los 
instintos primllivos hocio octiYidodes socialmente vólidos. 

Habiendo yo dodo un ponoromo general de lo que son los instintos o 
pulsiones dentro de esto teorío, reiteraremos lo complejldod del oporoto 
psíquico ol decir que algunos de estos pulsiones son lnoceptobles por el sujeto 
puesto que el Vo encuentro que lo reolizoción de toles deseos llevorío consigo 
sentimientos de vergüenza, culpobilidod o angustio por el hecho de que se 
opondrían o los normas sociales y culturales vigentes. Freud considero que o 
lrovés de los sueños se do lo oportumdod de expresar los deseos reprimidos, yo 
que mientras se duerme lo conciencio se relajo y lo censuro se debilito. Así 
pues, el sueño es el cumplimiento de un deseo reprimido Inconsciente que viene 
desde lo infoncio. 

Por último, con el objetivo de orribor ol concepto de tronsferencio 
eloborodo por Freud, elemento necesario o tomor en cuento en lodo proceso 
educotivo, ogregoremos que el trotomiento psicoteropéulico de esto teorío 
consiste en lo inlerpreloción de Jos sueños o trovés de lo osocioción libre, lo 
que conllevo ol paciente o conocer algunos de sus deseos reprimidos. En 
ocasiones ol paciente no le resulto filcil monlfestor sus deseos mediante dicho 
método, lol resistencia puede ser superado por medio de lo lronsferencio, 

12. FREUD, S. "Múltiple interés del psicoonólisis", en Op. cit. Tomo JI p.980. 
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"vínculo en el cuol un sujeto coloco o otro en el lugar de su propio ideol, 
osignirndole osí un poder sobre sí mismo·. 13 Lo tronsferencio implico lo oc
tuolizoción desplazado de deseos, temores y fontosíos, y lo elevación del 
onolisto o lo categoría del ideo! del Yo, por lo cuol éste odquiere cierto poder 
que facilito lo comunicación del paciente. Lo importoncio de dicho poder 
adquirido o través de lo tronsferencio lo retomaremos en los inferencios 
educativos del psicoonólisis. 

1.1.2. El poder del orden culturo! 

Los procesos psíquicos no se encuentren aislados unos de otros, sino que 
están determinados por le instancio culturo! que implico lo orgomzoción 
económica, político y socio! de codo contexto. 

Diversos corrientes hon obordodo el temo de Jo culturo o trovés de Jos 
oposiciones individuo-medio e innoto-odquirido. Desde el psicoonólisis estos 
oposiciones son folsos yo que Jos seres humanos somos onte todo sujetos y el 
tndividuo se vo conformondo por el medio. El individuo es siempre sujeto yo que 
poro considernrlo debe tener un nombre, lo cuol implico que su moteriolidod 
orgánico trosciende. Es osí que el niño esperado desde ontes de su nocimiento 
por el grupo humano y especialmente por su fomilio deberó cumplir uno serie de 
expectativos formulodos previamente o su nacimiento. De lo mismo monero se 
encuentro formulodo y preexistiendo ol nocimiento un sisterno de recompenses 
y sanciones que ocompoñorón ol cumplimiento o incumplimiento de dichos 
expectotivos pudiéndose ver, por Jo tonto, lo gron influencio que tiene ese 
Otro-representante de lo culturo- en el desorrollo de lo personolidod del sujeto 
Así el nombre supone lo preexistencia de otro sujeto yo que es atribuido, y por 
consiguiente, no somos en un inicio un cuerpo que se convertirá en un ser 
socio!; somos resullodo de un orden en el que nuestros podres estón 
preinscritos. Al ser el medio humono Jo culturo y sus regios, y no lo noturolezo 
lo que troto de dominor el hombre, no puede existir lo oposición individuo 
medio. 

Es o portir de Jos primeros idenlificociones como el niño se ve incluyendo 
en lo culturo, tomondo el lugor que el Otro le asigne, viéndose que los 
·sensaciones plocenteros estón ligodos en un primer momento o lo presencio de 

13. GERBER, Daniel. "El vínculo maestro-alumno: amor, decepción y v1olencio·, 
en Cuedemos de Formación Docente. Nº UNAM. ENEP Acetlirn. p 164. 
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principol de ésto es lo de evocor 17 por lo que se pretende revivir uno occión 
plocentero, substituir lo reol con los polobros, y \roer lo presencio de lo 
ausente Esto situación es consecuencia de lo existencia del inconsciente !o 
cuol implico "que el sujeto yo no es el centro productor de sentidos!. !es el 
lenQuoje como estructuro quien lo produce como sujeto y hoblo o trnvés de 
é1· l8 

Lo corencio viene o ser abierto o por\1r de lo existenc10 del lenguoje 
mismo. El grito del niño con el fin de descargar su tensíiin se introduce en un 
circuito de demandas Demandas de doble dirección, yo que uno demando puede 
ser producido por lo de otro. Existe lo búsqueda de ser y de sentirse completo, 
deseos que quedan insatisfechos. siendo el lenguaje lo que obre un t1ueco en el 

sujeto 

Accedemos a lo existencia o partir de lo lengua en donde el Yo se empiezo o 
interrelocionor y o d1st1ngu1rse del Tu. Solamente existimos en lo monero en 
que nos hocemos oír; esto es preciso no olv1dorlo en todo relación entre suietos 
y principolmenle en el proceso educot1vo, yo que tm1to rnoestros como alumnos 
tienen lo necesidod de ser escuchados y reconocidos, es decir, de sentirse 
existentes. El discurso oporece corno un vínculo sociol, por hacerse reconocer 
unos con otros El sentido del discurso fundo mentol mente depende del oudi tor 
yo que el emisor hoblo pero es el receptor quien le do sentido ol discurso del 
emisor Por lo tonto. en Jo intersubjet1v1dod del .'J(IS(l/ras es donde se volorn 

el sentido de une polobrn en el lenguaje 

Se11ssure 19 re~!i=ó estudio: :obrT el lcng~u)i: 1lcgund0 ó cons1de101 que lo 
unidod fundomentol de este es el signo constilu1do por el vínculo indisoluble 

entre significado y s1gnif1conte Al concepto o obstrocción denominó 
significodo y o lo imogen ocust1co s1gnificonte, el elemento determinante en 

tol vinculo. 

Postenormente, Loccn20 plonteo que es &I significante ei que defint y 

determino ol significodo, yo que poro que exist.o s1gnificodo e' ~ecesorio mils 

17. GERBER. Doniel."Los cuatro discursos y lo educación" en Cuadernos de for
moción docente. No.26 Agosto de 1988. ENEP Acotliin. UNAM. p 148 

16. ldem. 
19 VER SAUSSURE, Ferdrnond de Curso de L1ngüist1co genera· 13a ed Ed1t 

Losado. SA Buenos Aires 1945 pp.127-145. 

20. LACAN, Jacques Escritos 1 120. ed Edil SXXI México, 1985 JP 285-2BB. 
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de un signlficonte, debido o que este í1ltimo tiene cierto ombigüedod y es 
equivoco. Por esto, ol significante se le considero como olgo polisémico siendo 
el sentido producido en el encodenomiento de los significantes. 

Debido o lo polisemia del significonte, lo polobro no es cloro y lo 
significación no es exocto ol existir uno cierto dificultad poro trosponer lo 
resistencio entre significodo y significonte. 

En lo lenguo se do lo siguiente porodojo: hoy demosiodos polobros y o lo vez 
demosiodo pocos; hoy pocos porque siempre se experimento que nos follan 
polobros poro expresor nuestros experiencios, por eso, no puede decirse todo. 
Tomb1én se puede ver lo presencio de un desfose entre hoblor y querer decir 
(intenciones del Vo), en donde el hoblor trosciende ol querer decir. Se quiere 
decir oigo pero por el hecho de hoblor se introduce el equívoco. 

Muchos veces el moestro cree hober explicodo con todo cloridod delermi
nodo temo, siendo que los alumnos lo hon 10terpretodo erróneamente, debido o 
lo porodojo mencionodo y o lo presencio del inconsciente. Por tol motivo el 
docente deberó corrobornr si sus olumnos hon comprendido el mensaje que con 
sus polobros quiso dor. 

Todo lo anterior do pouta ol reconocimiento de que todo representación 
siempre es insuficiente por lo que el sujeto ol hoblor quedo también morcodo 
como incompleto. El hecho de estor incompletos supone que estomas seporodos 
y nuestro deseo implico uno seporoción del sujeto con respecto ol objeto. Al 
quedar morcados por un conjunto de significantes perdemos porte de nosotros, 
que se traduce en lo renuncio o un cierto ob¡eto. Cobe mencionar que lo culturo 
es un intento permanente y renovado de llenar lo que no se ho llenado. 

Por otro porte se debe tener presente que lo identificoclón, meconismo 
inconsciente, es el temor un atribulo de otro tronsformóndose. Lo búsqueda de 
uno identidad en lo vide implico también lo búsqueda de lo outonomío o portir de 
los identificaciones con los demós. Por esto nunco se llego o ser uno mismo, 
siempre se es un sujeto efecto del orden cul\urnl 

Vo que en lo fomilio se dispone el sujeto o uno cul\uni corgodo de 
prohibiciones no puede encontrar en esto primero el ob¡eto sexual. Debe 
entonces haber un intercambio entre fomilios poro preservar lo culturo. Lo 
seporación con el primer núcleo está ligada a la prohibición del incesto, 
implicondo uno pérdido en el origen del sujeto y uno renuncio. Esto siluoción 
provoCB que en su búsqueda el sujeto tengo uno corencio, lo cuol lroloró de 
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compensar por medio de los fontosfos que "dependen de lo ubicación del sujeto 
en uno determinado estructuro sociol".21 Estos fantasías, producto de lo 
carencia, don ple al ómbito creativo, es decir, determinan el ·molestar en lo 
culturo·. 

Debido ol sentido de insotisfocción y de descontento del hombre frente o lo 
culturo, se origino tol molestar. Por vivir dentro de un cierto molestar, lo 
culturo existe yo que si los hombres no se percataron de su incompletud y 
carencia no buscarían nodo y, por lo tonto, no se produciría el orden simbólico. 
Al tener el hombre esto insatisfacción, va o soñar y buscar el goce, que implico 
lo búsqueda de uno solisfocción absoluto e inolconzoble. DichO goce se 
encuentro en relación directo con lo corencio. Porodójlcomente el hombre no 
puede sotisfocer sus deseos y corencfos en el momento en que su Ello se lo 
pide, el instinto de conservación del Yo exige el oplozomiento de lo sotisfoc
ción, lográndose el objetivo de lo educación, anteponer el principio de lo reoli
dod ol principio del placer, conceptos que explicaremos en el oportodo dedicado 
o los inferencias educativos. 

Por otro porte, el plocer es limitado y regulado; es uno solisfocción que o 
lo vez dejo insotisfocción, por lo que ninguno situación placentero puede cubrir 
lo corenclo o follo reinante en el sujeto. También es relevante destocar que lo 
sotisfocclón absoluto es temido, puesto que se asemejo mucho o lo muerte, en 
donde nodo inquieto ni mueve. En sumo, lo insotisfocción es por principio lo que 
en el sujeto carente creo lo culturo. 

Aunque codo sujeto debe someterse al lenguaje existente desde antes de su 
nacimiento, ateniéndose ol orden preexistente, no todos los sujetos somos 
producidos de uno formo igual yo que el código utilizado puede ser violado por 
los hombres. Se troto de un código siempre abierto ol equívoco debido en porte o 
lo influencio de los actos fallidos que se don en el ser humono. Dichos octos 
implican el olvido de ciertos acontecimientos y de torpezas en lo vido cotidiano 
motivados por algunos cotexios momentáneos; es por esto que el sujeto no se 
somete totalmente o su medio, que es lo culturo. Consecuentemente, el hombre 
es un ser porodójico, porque si bien es producto de lo culturo, tombién tiende o 
oponerse o ello. Lo odoptoción completo no existe o causo de que lo 
insatisfacción del hombre no lo permite cabalmente. 

21. BRAUNSTEIN, Néstor. "Relaciones .. .", ort. cit. p.74 

12 



Eros, pulsiones de vida, se perfilo hacia el mantenimiento de lo culturo, 
mientras que tlt11n11tos, pulsiones de muerte, se o líneo hacia lo impugnación de 
lo que prevalece poro llegar o lo identificación con lo nuevo. 

Ante esto lo intención educativo de lograr uno odoptoción completo por 
porte de los alumnos es obsoleto, yo que existen elementos inconscientes pro
venientes de lo insatisfacción del hombre, que son imposibles de dominar. 

Tomando en cuento lo expuesto hasta el momento, lo culturo es el 
resultado de estos dos pulslones y, por ende, resultado de uno dialéctico entre 
conservación e impugnación. Esto hoce de lo culturo un fenómeno permanente
mente inestable y en constante trosformoción 

En síntesis, el poder del orden cultural se manifiesto desde siempre y poro 
siempre en el sujeto, puesto que antes y después de lo existencia orgímico 
físico, existe el sujeto en ideos y sueños del Otro. Por esto se dice que el 
sujeto trosc.iende ol individuo yo que su sujeción ol orden simbólico Imperante 
se realizo con onteri oridod. 

1.1.3. lnferencios educativos 

lQué reloción existe entre culturo y educoción? lQué funciones cumple lo 
educación con respecto ol oporeto psíquico? ¿cuóles son los problemos que 
provoco el ejercicio del poder en lo situación educativo? lQué efectos produce 
ocupar el ideo! del Yo de otro y cómo se monifiestl! en lo educoción? y, ¿cuill es 
lo contrndicción estructuro! de lodo proceso educativo? Los reflexiones 
onleriores guiorím el desorrollo del presente oportodo dando cuento de los 
inferenclos educativos del psicoonólisis. 

Lo culturo, como se ho oludido, es un fenómeno simbólico que incluye 
ciertos vínculos como el lenguaje. El sujeto por medio de estos símbolos recibe 
ol mundo yo codificado, y en este sentido ol ser lo educación un instrumento de 
lo transmisión de lo culturo, lomblén se encuentro dentro del orden simbólico. 
Por esto rozón y debido o que el hombre es un sujeto ontes de nocer y después 
de hober muerto, lo culturo va más ollil que cual Quier proceso educativo. 

Lo educación que se reolizo en el seno de lo fomilio Introduce ol niño a lo 
sexualidad y es en ese medio donde surge el complejo de Edlpo, instancio o 
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través de lo cual se accede a 111 cultura. 

Al h!lblor de educación salto o to luz un concepto bils1co. la Maotoción 
como ·10 1ncorporoc1ón de los esQuemos de conduct11 Que lo estructuro social he 
creado en el sujeto o to torgo de su proceso formot!vo; es su)etaclón·.22 El 
sujeto no se adapto por completo a ese orden simbólico, ni por consiguiente ol 
educol1vo; tiende o v1olerlo y aliento une cierto rebeldía contra él. Todo esto 
hoce óe 16 culturo y de lo educación fenómenos en constante movimiento y 
conflicto, en su interior son cuestio06dos e impugnados oara lograr le 
construcción de oigo nuevo. Al no ser el sujeto estnctemente odeotaole no se 
debe considerar esto dHtcultod como un obstáculo, sino como un punto de 
port!de, onelizondo. por lo tanto, por qué vienen esos dificultades y cuél es el 
sistema de pensamiento Que esté en juego. 

En todo proceso eóucettvo Intervienen tres dimensiones uno D1ológ1ce. 
const1tu1de por lo estructuro neurológica y física i:tel sujeto. la del aprendizaje 
como función del Yo, referido ol Upo de pensamiento y o la uemora óe la 
sattsfocción; y, uno social releclonodo con todo el entorno del suieto 

A perttr de lo segunda dimensión, que va 11goda a los funciOnes ele! 
pensamiento, se do cuente del principal fin de lo educación. substituir el 
principio de plecer por el de reollded. Esto se hoce por med\O de una renuncie 
real1Zoda e cambio de ciertos promesas de sotisrecciones mils segurns o ruturo. 
Lo substitución ele un pr1nc1pio por el otro se apoyo en el narcisismo del sujeto. 
amor o sf mismo, yo Que él sobe Que será ornado y recompensado grac1es a sus 
evences y e su renunc1o. Lo promesa de goce o futuro permHe le rormac1ón del 
Yo. Cebe subrayar Que ·e1 mecanismo fundomental de todo proceso educativo: lo 
lóenltficoclón con el educador y lo lntroyecc1ón de sus exlgenc1os·2~impllco lo 
lmportonc1e de lo personelloed del maestro y de sus occlones 

Cierto sollsfecclón narcisista en los educandos se logre cuonac se s1enten 
emodos y reconocidos, por lo que le recompensa de amor 'os1bil1te le 
aceptación e lo renuncio del placer, dándose así lo grer JeradOJ8 de la 
educación; paradoja que aluoe o la contredlcción entre apoyarse de! narcisismo 

22. Ibídem. p.71. 
23. GERBER, Daniel. prólog. MILLOT, Cather!ne. ·¿Es posible ur.o µedegogle psi
coanalítica·, en Cuadernos de Formoc1ón Docente. UNAM ENEP Acotlon pp 57. 
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y, por otro porte, en lo limitación del mismo. Ante lo mencionodo líneos arribo, 
podemos ver que siempre esló presente el Otro en lo Yido del sujeto, el cuol Yo 
conformando lo estructuro interno de su personolidod infontll yo que, o portir 
de los primeros identificociones del niño se yo incluyendo en lo culturol to
mando el lugar que el Otro le asigno. Es así que el ser humano se Yo vinculando 
ofecttyamente con otra persona, se va Identificando, para lograr tener lo que se 
desea. 

Así pues. en los inicios de la vida de todo sujeto existen deseos 
relacionados con los objetos tempranos de amor, los cuales ven a ser 
reprimidos 1nconsc1entemente convirtiéndose por lento, en fantasías 
inadmisibles. A través de la promesa de goce que proporciona la educación se 
busca llenar el hueco inherente a todo ser humano; sin embargo, el 
reconocimiento que se da en la educación también es insuficiente a la demanda 
de goce debido a que éste siempre pide mbs. "Lacan demostró que la 
imposibilidad del goce estó enlazada a la condición puesta a los deseos del 
hombre de tener que posar por el desf11adero de la palabra que los constituye 
como tales·.24 Así pues. el goce es hecho inalcanzable puesto que de ser 
alcanzable equivaldría a terminar con la cultura. 

En este sentido el deseo del nlfio se encuentra doblemente alienado desde 
el Inicio: por el deseo de sus padres y por la existencia del lenguaje el cual serb 
el filtro de los deseos del sujeto; por lo que se puede ver que el deseo va más 
a 11 é de 1 o demando. 

En la conjunción de las sucesivas 1denttflcociones. renuncios. y lazos 
comunes que 1mpl1co el choque entre un equilibrio narcisista y la influencia 
social. se conforma el Ideal del Yo; elemento necesario a tomar en cuenta en 
toda relación educador-educando para facil1tar la transferencia y lo suges
Ubilldad del educando. Por consiguiente. en relación al vínculo social en el 
proceso educativo, la posición sugestivo del maestro se da gracias a Que éste 
se encuentra en el Ideal del Va del alumno, por lo que ·e1 educador procura 
contrabalancear el displacer ligado al renunciamiento pulsional mediante las 
satisfacciones narcisistas que aporta el 1deal del vo·.25 

24. Millot, Catherine. Freud Ant IPedogQgQ.. Edil. Paidós. Barcelona. 1982 p 46 
25. Ibídem. p.173. 
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Para lograr la trimsferencla, estar en el lugar del Ideal del Vo de un sujeto, 
se debe tomar en cuenta Que ella se encuentra reloclonooo con los demondos de 
omor y de sober. En consecuencia, poro ocupor tol posición el maestro debe 
procurar responder o lo demondo de omor y de sober del educando; dondo por 
hecho lo existencia de un deseo generador de todo proceso educativo. Al estor el 
educador en lo sltuoclón de tronsferenclo, ejerce un poder sobre los educandos. 
Es necesario que el educador evite lo excesos de su posición y renuncie o uno 
sollsfocclón norclslsto poro lograr obtener una satisfacción o largo plazo, se 
hOblo de uno educación narcisista cuando el olumno regreso al maestro la 
Imagen que el maestro espero. Sin embargo, esto puede llevar o un abuso del 
poder del maestro ol exigir lo ldenllflcoclón y una demando de amor absoluto, lo 
cual lmpllcorío una violencia. 

Por lo tanto, es necesario que o partir de cierto poder sugestivo del 
profesor no se caigo en ninguno de los tendencias extremos que suelen 
coracterlzor lo actitud de determinados educadores: exceso de libertad (dejor 
hOcerl y exceso del ejercicio de poder (educación outor1tor1ol; ·10 misión de 
uno pedogogío fundada en los hechos revelados por el psicoanálisis conslsl1-
río, precisamente, en hollar un término medio entre ambos extremos, o seo, 
indicar poro coda edad lo combinación óptimo entre el consentimiento de los 
solisfocciones y la prohibición de los impulsos insllnllvos·.26 Ambos extremos 
son problemóllcos y pueden ser igualmente outoritor1lar1os, en el primero se 
quiere ganar o los alumnos por una serle de concesiones con cierto orbllrorie
dod y en el segundo se aplico lo fórmula de «Saber es poder •. monifestóndose 
por tonto, de uno formo potente, lo autoridad. Es Importante destocar que el 
primer comino también Implicaría el obondono de los alumnos por porte del 
docente 01 no mostrar un modelo claro a seguir. 

El punto medio entre ambos extremos no es a 1 go que pueda enseñarse con 
claridad, yo que codo docente en su actividad cambia y codo grupo con el que se 
relaciona tiene características singulares; es decir, el punto medio no es algo 
que se puedo catalogar con precisión. Este punto no se encuentra como si se 
tratara de una técnico. Ni el empleo de los técnicos mós ovonzodos goronlizon 
el no recaer en uno u otro lodo yo que es un sujeto con uno historia propio el Que 
los utiliza. Así el punto medio no es un problema técnico sino un problema de 
análisis del docente sobre sí mismo, su actuación y su relación con los alumnos. 

26. FREUD, Anno. Introducción ol psicoonálfsis poro educadores. Edil. Poidós. 
México, 1985. p.91. 
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Por lo tonto, lo educación no es un asunto de técnico, sino de cierto tacto por 
porte del maestro. 

Considerando que lo transmisión del saber se realizo o partir de lo 
estructuro del lenguaje, con lodos sus Imperfecciones y su corócter olienodo, 
es conveniente mencionar lo importonclo del discurso en el proceso educativo. 
D. Gerber describe bosóndose en Locon, cuatro discursos: el del orno, el de lo 
universidad, el da lo histérico y el del onolisto. Siendo el objeto de lo educación 
el de adquirir un saber poro lograr algún tipo de dominio, su discurso coincide 
con el de lo universidad, el cuol propone modelos ldenllflcotorlos que constitu
yen lo verdad del discurso. Por esto rozón quien domino o mbs bien siente que 
domino, es el saber que el maestro cree tener y que cree debe tronsmllir 
lntegromente ol alumno (el otro) que posee uno corenclo de sober. 

Le verdad del discurso. lo Que estb oculto, es en reolldod el significante 
orno• yo que o él obedece todo lo burocroclo. En este sentido el ogente del 
discurso (el saber) es sólo uno apor1enclo porque "todo lo que sobe se sustento 
en lo repetición de lo que el orno-autor ho dlcho·.2 7 Asl ombos-ogente y otro-se 
encuentren 11mttodos por un modelo, el del orno o ornas ausentes o los Que 
frecuentemente se hoce alusión y por medio de los cueles el moestro, que se 
dice posee el sober, fundamento su outor1dod. 

El producto de este discurso es el slntomo de le Imposibilidad de lograr lo 
idenllflcoclón completo con el orno y de lo transmisión del sobar, es decir, sin 
pérdida. El producto es entonces un sujeto escindido y costrodo ol que se le 
recuerdo o codo momento su Insuficiencia. 

"El significante orno en el contexto de los cuatro discursos es cuolQuier 
significante que represente o! sujeto, pero en si mismo estó desprovisto de 
sentido. Este lo adquiere de acuerdo o! tipo de discurso ol que se eludo. No debe 
confundirse el significante orno, yo que sólo es representación, con el individuo 
viviente. 

27. GERBER, Donlel. "Los cuatro discursos .. ." ort. cit. p. 159. 
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Lo rozón de que lo transmisión del sober no se puedo llevar a cabo sin 
pérdida lo encontramos en el deseo de dominar al otro por medio del saber, en 
otros polobros, en lo ambición de ser amo por porte del ogente o del maestro 
poro mantener su situación de poder. Ante este estado el agente se ve envuelto 
en uno situación porodójico: "debe enseñar al alumno, que no sobe, pero poro 
reallzorlo tiene que conservar cierto poder sobre él, Jo que produce como erecto 
hacerle experimentor su rol to($) o éste último·.26 Así rrocoso el esfuerzo del 
educador poro Que el educando alcance un dominio completo. 

Sin embargo, el síntoma de que parece no runclonor lo unlversidod morco el 
volver a buscar, en el plano del sober. nuevos cominos; es decir, el omo-outor 
coe ante lo posibilidad de producir un nuevo sobar. Por ello to! síntoma no es 
del todo negativo puesto que al modificar ciertos estructuros promueve el 
progreso del sobar. 

En el contexto del discurso de lo universidad, lo educación coincide con 
ésto en lo toreo de buscar un dominio. No obstante, lo educación siempre 
encuentro un límite en lo imposibilidad de dominio absoluto sobre el deseo. El 
estudiante no lleno su carencia por completo con el saber y con lo identifica
ción con el amo, se muestro entonces como costrodo. Esto, ounodo o lo 
necesidad de resguardo que posee, hoce que el estudiante rechace inconscien
temente uno porte de ese saber y se vislumbre el síntoma que se producirá 
constantemente. Estos síntomas ·resultan de lo imposibilidad de olconzor lo 
sociedad de omos que lo educación promueve·.29 Escapando de los argumentos 
de lo pedogogío lo imposibilidad mencionodo de logror un saber sin pérdida, ésto 
troto de eliminarlo -lo pérdida- por medio de uno sistemotizoc1ón del sober que 
diversos perspectivos hon propuesto. 

Debemos recordar que lo pérdida no depende de lo copoc1dod didáctico sino 
del carácter equívoco de lo lengua, lo cual es el instrumento de transmisión del 
saber. A pesar de ello no se troto de lamentarse por lo constante producción de 
síntomas, sino de revalorar lo potenciolidod que ellos representan: implican 
cueslionomiento al saber establecido y capacidad y exigencia de producción de 
un nuevo saber. 

26. Ibídem p.15 
29. Ibídem p.20 
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Poro concluir este inciso creemos conveniente ocloror que ol conslderor ol 
oporoto psíquico y sus instoncios en lo educación, no estamos suponiendo ni 
vislumbrando lo posibilidod de uno pedogogío onolíllco. Aunque existen 
semejonzos entre el proceso onolíllco y el educativo (dominio del principio de 
reolidod sobre el de plocer; y, poder de sugestión tonto del teropeuto como del 
maestro) educador y onolisto se excluyen yo que "como reglo general lo labor 
pedagógico estó desligado de lo reloción teropéutico·.~O 

El teropueto no persigue, o diferencio del educador, ser un modelo o seguir 
ni de promover ideoles por medio de lo transferencia e incluso, en el 
psicoonólisis el paciente debe resolver lo dependencia con el terapeuta. lo 
educación no liquido lo tronsferencio ni resuelve por completo lo dependencia 
infantil; de hecho, el educador necesito oprovechor tol dependencia poro, o 
través de su influencio, promover el oprendizoje. 

Según Freud el onollsto no debe dor uno dirección o Jos ruerzos 
Inconscientes liberados por el onálfsls logrando, por lo tonto. uno abstención. 
Abstención o neutnilldod o lo que no puede osplrer el educador debido e Je 
existencie del deseo olienodo conformado, como ye se ho mencionado, por el 
deseo del Otro que con su demando influye en le constitución del deseo del 
sujeto y por le existencia del lenguaje que es el vehículo por el que posen sus 
necesidades y demendos. 

Asl. le actitud del pslcoeneliste ente le demando del paciente debe ser de 
ebstlnencle con el objeto de que éste último puedo descifrar por sf solo lo 
complejidad de su deseo. Ne11131 pretendía lograr uno pedegogío enelftlco 
absteniéndose e responder le demando del niño ergumentondo, con ese ectilud, 
le promoción de Jo eutonomfo, e veces confundido con lo soledad. Pero detrás de 
ello, con su silencio existe el deseo del educador de que el ntno tome sus 
propios decisiones. 

Por lo tenlo, con ese pretensión se puede ver lo tendencia por porte del 
educando de descubrir lo eleve del deseo e partir de lo abstención del educador, 
es decir, se buscorie siempre Je demando implícito ye que del deseo de un 
sujeto se obtiene lo demando Implícito o explícito del Otro. Así pues, es preciso 

30. MILLOT, Cotherine. Op. cit. p.193. 
31. NEILL, A.S. Summer!Jill. 116. ed. F.C.E. México, 1983. pp.300. 
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señolor que el educodor dice mucho mós de lo que cree dectr y el educondo es 
sensible o ello, por esto se puede plonteor que hoy un peso importante en el 
inconsciente llegóndose o ofinnor que los objetivos y propósitos de lo 
educación tienen un cierto límite. 

Con el deseo de fundar uno pedogogío onolíUco, el exceso de libertad que 
troerío ésto consigo puede llevor o uno libertad obligotorio y o un sentimiento 
de ongustio desmedido por porte del educondo ol no recibir respuesto. Además 
lo concepción de uno ilimitodo libertad en e\ oulo desconoce lo influencio de \o 
simbólico, representado por lo institución que estó presente en e\ solón de 
c\oses. 

Por \o onterior se puede rotificor, como yo \o ho seño\odo C. Mi\\ot32 que 
uno mismo persono no puede \\evor o cobo los funciones de educodor y ono\isto 
ol mismo tiempo yo que de codo uno, por \o posición que ocupo se busco y 
espero oigo diferente Recordemos que el éxito de un educodor radico prin
cipalmente en el impacto que tiene su persono\idod sobre el educando y en el 
que seo un buen modelo o seguir; onte este hecho el pretender que el educodor, 
tengo uno posición oné\ogo o lo de\ ono\isto sería tonto como renuncior o estos 
premisos de su éxito y, por ende, o\ motor de \o educoc1ón: el ornar. 

Ante lo imposibi\idod de fundar uno pedogogío onolí\ico nos cuestionamos 
cuáles serían los oportociones del psicoonillisis en lo educación. Al respecto 
Freud planteo, tomando en cuento lo existencio del deseo olienodo, uno exhor
toción o lo mesuro, donde el educador evite los abusos en el ejerctcto del poder. 
Concluyéndose por \o tonto, lo lmportonclo de dar le me~or verocidod o\ niño y 
ol adolescente que implique cierto modestte y humildad por parte del educador 
renunciando osí e lmógenes de omnipotencia y, en segundo lugor, uno limitación 
en les exigencias que porton de un respeto ol educando. Uno de los oportoclones 
principales reside en el reconocimiento de lo existencia e influencio del 
Inconsciente en ello. "Lo educación serio esencialmente cuesUón de tocto y el 
tacto. según Ferenczi se bese en lo Intuición de \os procesos Inconscientes del 
otro." 33 

Sin embargo, e\ conocimiento de lo teorlo permite el educador no sólo lo 
búsqueda de\ punto medto entre ltberoltsmo y outorttar1smo, sino el valorar y 

32. MILLOT, Colherlne. Op. cit. p 203. 
33. Citado por MILLOT, C. Op. cit. 205. 
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reconocer lo influencio del conflicto y de todos los procesos mencionodos en su 
práctica docente con el ob¡euvo de factlltor el f1n de lo educación de uno 
manero menos desgorrente, aue impltQue lo no muttloctón de los potenctoltdo
des de los sujetos. 

1.2. Pslcoonólfsfs de 111 1u!olescencf11 

Según la teorío ortoooxa oel psicoonáltsis, el pasaje de lo tnfancio o lo 
odolescencto se encuentra medrndo por un periodo de latencto. En éste no se don 
nuevas metos Instintivas, lo Que lo caracteriza es el Incremento del control del 
Yo y del Superyó sobre ellos, donde la tensión es regulado por oct!Yldodes 
parciales de sublimación y formaciones reactivas realizados por el Vo.34 Así 
pues, durante la latencia existe uno inhibición sexual aunque algunas veces se 
dan manifestaciones parciales de sexualidad. 

Cabe mencioner que poro entrar o la adolescencia y poder resolver los 
conflictos propios de este penado sin agravarlos, es necesorlo haber consoli
dado el anterior (de latencia), siendo por lo tanto, el Vo capaz de defender su 
integridad con menos ayuda del mundo externo. 

1.2.1. Definiciones 

Lo personalidad de un su¡eto no se produce de uno mHnero mee/mica, sino 
que se va elaborando lento a partir de las presiones Internos (pulstones 
propiamente dichos) como de las externos, siendo por consiguiente el Yo lo 
instancio más cargoclo de ideologío, y uno porte de lo estructuro pslqulco del 
sujeto ubicado entre el mundo extertor y las pulslones sexuales reprtmldas e 
inconscientes. Por ello, es d1fícil encontror una definición del adolescente 
como un todo, concebido ba¡o tres esferas que lo mfluyen: le psicológica, lo 
biológica y la social, que !nter.elecionades conforman su personaltdad. 

Etimológicamente el té.mino adolescencia proviene del lotln ~dP/esr.ere,, 
Que significa crecer.35 Anna Freud considera a lo adolescencia como el periodo 

34. Ver BLUM, Gerald. Op. cit ;:- '60. 
35. Ver Efil¡ueño Larousse !lustrado. Edil. Lerousse. Buenos Aires, 1964. 
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donde el Vo empiezo o ceder o los impulsos del Ello debido a lo influencio de los 
combios fisiológicos propios de la edad, iniciándose un desequllíbrio, y por 
tonto, un reocomodo en lo estructuro psíquico del sujelo.36 Esto concepción 
nos pennlle visualizar el predominio hacia lo esfera psicológico. 

Por otro porte, Lewin concibe o lo odolescencio como un periodo donde "el 
individuo oún no posee cloro comprensión ni de su slotus ni de sus obligaciones 
sociales, y su conduelo reflejo eso inseguridad". ~ 7 De lo anterior podemos 
ofirmor que Lewm, ol onolizor lo adolescencia, expreso uno fuerte tendencia 
hocie lo esfero social. Por su porte Líttré define o lo edolescencío como "la 
edad que sucede o lo infancia y que comienzo con los primeros signos de lo 
pubertod·,38 centrimdolo en el área biológico. 

Si bien los anteriores autores coordinan aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales, le don mós relevancia a lo influencio de uno de ellos en el pasaje de 
lo infoncio o lo odullez. 

El psicoonólísis como teoría que abordo el estudio de lo personalidad "do 
cuento de lo incorporación de los sujetos o lo instancio ideológico de modo de 
producción·.39 Cobe mencionar que ol mismo tiempo que existe lo influencio 
social en lo conformoción de codo sujeto, se debe tomor en consideración el 
aspecto biológico, siendo el cuerpo humano viviente un elemento esencial para 
lo estructuración del oparoto psíquico. 

Un outor que he estudiado o lo adolescencia desde este enfoque teórico es 
Mauricio Knobel quien la cerecterize rescatando los tres esferas anteriormente 
mencionodes. Así pues él lo define corno: 

le etapo de le vide durante lo cual el individuo busco es
tablecer su identidad adulta, epoyiindose en los prime-

36. FREUD, Anno. El Yo y los mecanismos de defensa Edit. Peidós. Buenos Aires, 
1971. pp.115-151. 
37. Citado por 11UUSS, Rolf E. Teorías de lo Adolescencia. Edil. Peidós México, 
1984. p.117. 
38. Varios Autores. Enciclopedia de la Sexualidad. Edil. Fundamentos. Madrid, 
1975. p.353. 
39. BRAUNSTEIN, N. "Relaciones ... • orl. cit. p.63. 
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ros relociones objetoles porentoles lntemollzodas y ve
rificando la reolidod que el medio socio! le ofrece, me
dlonte el uso de los elementos blofíslcos o su disposi
ción y que o su vez tienden o lo estobililidod de lo perso
nolidod en un plono genitol, lo que sólo es posible si se 
hoce el duelo por la identidad lnfonlil.40 

Consideramos que lo anterior definición comprende o lo odolescencio en su 
totelidod, como un ser humano completo y por ello lo estimamos como le mós 
opropiodo poro el presente estudio. 

t.2.2. El fenómeno de ln ndolescenclo 

Lo extstenclo de lo odolescenclo, ol ser el periodo de tronslclón de la 
lnfoncle o le eoultez, he sido cueslloneoo como un fenómeno unlYersel. Por un 
lcao antropólogos culturales, Fronz floos41 y Morgeret Meoct42 hon orgumentodo 
que ésto no presente confl1ctos (elemento primordlol de le edolescenclel, 
afirmando Que ho sido solomente uno creación de le sociedad occidental. As! 
pues. se dice Que responde o lo exigencias de lo sociedad Industrial poro 
prolongar su sltuoclón como adolescente yo que éste requiere de une 
preparación cedo vez más especfolizode. Por consiguiente, dicho argumento 
considero Que m1enlros más complejo seo uno sociedad existirá o no este 
penado. 

Al Igual que los antropólogos. nosotros consideremos Que el aspecto 
socloculturol Influye en el desarrollo del sujeto, s1n embargo, no le damos un 
carácter determinista ya que negoríemos que el redespertor de la sexuolidod, en 
el nivel de la madurez genital. es un fenómeno 06s1co en el desarrollo de lo 
personalldod. 

40. KNOBEL, Mouncio. "El slndrome de lo odolescencle normer, en ABERASTURV 
y KNOBEL. Lo Adolescencia Normol. Eóit. Poidós. Buenos Aires, 1971. p.40. 
41. BOAS, Fronz. Prefacio o MEAD, Morgoret. Adolescencia y Culturo en Sqmoo. 
60. ed. Buenos Aires, 1976. 
42. MEAD, Morgorel. Adolescencfo y Culturo en Samoa. Op. cit. (Se hen cuestio
nado lo Yalldez de los resultados en los lnvest1goclones de M.Meod. Al respecto 
se puede consultor: GONZALEZ DE ALBA, Lu1s. "Lo c1enc10 de lo calle", en l..Q...t2r: 
~· Secc. Cultural. Lunes 6 febrero 1969. p.16. México, D.F. Año 5. N° 1579.I 
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Este cambio se encuentro estrechamente relacionado con adaptaciones de tipo 
psicológico que olleron lo conducto del adolescente. 

Por lo onlerior estamos de acuerdo con Houricio Knobel cuondo plonleo que 
·e1 problema de lo adolescencia debe ser tomado como un proceso universal de 
cambio, de desprendimiento, pero que se tefürá con connotaciones externos 
peculiares de cedo culture que lo favorecerán o dlflcullerán, según los 
clrcunslanclos".43 Por lo tanto, si bien lo cultura de un medio lnrluye en lo 
manera en que se pronuncia la adolescencia, ésto existe como un puente de la 
niñez o lo odullez. considerado critico y sus menlfesteclones dependerán en 
gron medida de lo culturo donde el adolescente se encuentre, compartiendo 
principios psicob1ológlcos fundamentales. De esta manero lo culturo de los 
diferentes sectores mexicanos tiñen los monlfesloclones del periodo 
adolescente. 

En México lo investigación he dejado ol estudio del adolescente rezagado, 
viéndonos esl en lo necesidad de Importar estudios eloborodos en diferentes 
paises, Estados Unidos. Argentino y Alemania entre otros, los cuales nos hon 
oyudodo e comprender lo problemilllca del adolescente en nuestro país. 

Cabe mencionar que le 6dolescencie no se do de manero homogéneo en todo 
el poís, yo que en les zonas rureles y suburbanos el adolescente se ve en le 
necesidad de Incorporarse rápidamente e lo vide adulto y e les resposobllldo
des de ésto. Así pues, se acorto dicho periodo crítico. Podemos decir que este 
periodo se prolongo en los sectores urbanos de clase medio y ello del pefs ye 
que éstos llenen le lnfroestructure necesario pera sostener le «morotor1o» 44 

Concluiremos afirmando que le adolescencia es un periodo universal del 
desarrollo psicobiológico del sujeto revestido por un ceríicler socioeconómico 
cultural, el cual de paute e les conductos, actitudes y temporalidad que 
reconoce el orden simbólico de ceda contexto como víilides para este penado. 

43. KNOBEL, Mauricio. orl. Cit. p.39 
44. Ver HAIER. "Lo teoría ps1coanalflica de Erik H. Erikson, en Tres Teorías 
sobre el desarrollo del niño· Erikson,.E.i-ªQ.tl.y Seors. pp.19-67. Ed. Amorrortu, 
Buenos Aires, 1971. 
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1.2.3. Búsquedci de 111 ldentldcid 

Considerondo que entendemos por esquema corporol "lo representoción 
mentol que el sujeto tiene de su propio cuerpo como consecuencio de sus 
experiencios en continuo evolución",45 diremos que de ocuerdo con los combios 
que el cuerpo del odolescente vo monifestondo, existen procesos de duelo que 
vive éste con respecto o su cuerpo. Siente que ho perdido su cuerpo infontil, y 
con ello se le obligo o combior tol representoción mentol. Vo no cree 
concocerse, y o portir de este desconocimiento surge lo búsquedo de sí mismo y 
de su identidod. Por consiguiente, este periodo configuro uno «entidad 
semipotológlco» que es necesario poro el adolescente poro poder logror el 
objetivo de dicho fose: establecer su identidod. 

Lo identidod es un todo psicosocioculturol que do pouto o los co
rocteristicos dominontes de codo sujeto. Esto se constituye o trovés de 
sucesivos ldentiflcoclones. Así la identidod del sujeto tiene como bose la 
Identidad del Otro. es decir, lo que represento el orden simbólico vigente. 

Según Aberastury46 paro que un adolescente puedo establecer su identidad 
debe realizar fundamentalmente tres duelos: o) duelo por el cuerpo 1nfont11 
perdido. que constituye la bose biológico de lo adolescencia; b) duelo por el rol 
y lo identidad lnfontlles; y cl duelo por Jos padres de lo Infancia. En estos dos 
últimos duelos el adolescente debe desprenderse de su mundo Infantil donde 
v!Yía de forma cómodo con uno relación de dependencia hacia el mundo de los 
adultos. y enfrentarse a éste sin estar del todo preporodo. Paradójicamente, el 
deseo de encontrorse a si mismo y de ser independiente, se opoyo en una 
reloción dependiente hacio el adulto. 

Al señalar que lo adolescencia es uno enlldod semlpatológlco nos 
referimos o los coracterísllcos que ésto odquiere debido o lo Inestabilidad que 
Implico el reacomodo de su esquema corporol. Lo estobllfdad de lo personolldad 
del adolescente no se logra sin posar por uno serle de actitudes patológicas, 
pero que deben ser consideradas como normales dentro de lo evolución de esta 
etapo de la vida. A lo anterior Aberostury y Knobel lo denominan el «Slndrome 
de lo adolescencio normal».47 Así pues, no se debe olvidar que el adolescente 

45. ABERASTURV y KNOBEL. Adolescencia Normol. Op. cit. p.49 
46. Ver ABERASTURV y KNOBEL. Op. cit. 
47. Ver Ibídem. p.44. 
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se encuentro en uno etapa de crisis en lo cual pretende lograr su auloofirmoctón 
o partir de los identificaciones con otros y que lo presencio de un equilibrio 
estable en este proceso sería esttmodo anormal. 

A partir de lo ideo de identidad mencionado líneos arribo, es conveniente 
rescatar lo identidad sexual como porte fundomentol de este todo psicosoclo
cullural, ya que como planteo Erikson lo identidad yoico responde o lo ·expe
riencia ocumulodo de lo capacidad del Va poro integrar todos los ident1ficoclo
nes con los vicisitudes de lo libido, con las aptitudes desarrollados a partir de 
lo congénito y con los oportunidades ofrecidos en los roles socioles·.48 

Debido o que en nuestro culturo predomina lo existencia de papeles 
sexuales estereotipados,* uno diferenciado sociolizoclón de acuerdo al sexo 
asignado, un incremento en el impulso sexual en el inicio de lo adolescencia, y 
un reocomodo odoptotivo de los funciones del Vo, puede considerarse o lo 
sexualidad como un elemento esencial de toda lo problemático adolescente. 
Siendo el ideal del Vo todo el encuadre moral, social y cultural que ha 
introyectodo el sujeto, sustituyendo al narcisismo infantil, seró el que doró los 
lineamientos para el establecimiento de lo identidad sexual. 

Cabe aclarar que en esto búsqueda por obtener lo identidad, el adolescente 
puede adquirir identidades transitorios yo que ello represento un proceso 
inestable debido o lo carencia de una personalidad propia y éstas se 
manifiestan de acuerdo o los circunstancias. Esto es el origen de los 
controstentes cambios de conducto que presentan los adolescentes. Es tanto el 
deseo del adolescente de saber quién es, que en ocasiones suele identificarse 
con figuras negativos debido o que éstos son reales, y ol ser introyectodos le 
don lo sensación de ser alguien, aunque seo uno persono rndeseoble. 

Finalmente, en lo medido en que el adolescente realice los procesos de 
duelo por el rol y lo identidad Infantil y duelo por los podres de lo infoncio, 
podró encaminarse o uno nuevo personalidad. Todo esto se horó de uno manero 
mós sano cuando en la infancia las figuras parentales han enriquecido al Vo, 

46. ERIKSDN, Erik. Infancia y~ So. ed. Edil. Horme, SA Buenos Aires, 
1974. p.235. 
*Al respecto se pueden consultor los obras de BEJAR NAVARRO, Raúl. il..!:r!fil!i.: 
™Rectos culturales y psicosocjoles. UNAM. México, 1979; RAMIREZ, San
tiago. El mexlcano .. osicología de sus motivaciones. Edil. Grijalbo. México, 1972; 
y PAZ, Octavio. El laberinto de lo Soledad. F.C1. M~~"-º· 1976. 
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permitiendo el desarrollo no psicótico de sus diferentes &reos. Se enfrento el 
adolescente o decisiones y entre ellos el llomodo de lo sexualidad o lo 
sotlsfocción genital, que llego o corocterizor ol adolescente en lo búsqueda de 
su identidad. 

1.2.4. Hopos lle 111 11dolescenci11 

Como mencionamos anteriormente, lo follo de estudios sobre lo 
odolescencio mexicano nos ho puesto en lo necesidad de basamos en 
investigaciones extninjeros opllcobles ol onóllsis de lo realidad del 
adolescente en nuestro sociedad. Estos investigaciones nos oyudorón o 
comprender algunos corocterísticos del adolescente mexicano debido o que han 
sido hechos o partir de los jóvenes de algunos países Industrializados, en los 
que también se do uno moratoria psicosociol; sin embargo, no deben aceptarse 
mecónicomente, yo que esto dorío pauto ol desconocimiento de lo influencio de 
nuestro culturo en lo conformación de lo personolidod de codo sujeto, y de lo 
heterogeneidad existente entre los mismos adolescentes de nuestro pofs. 

De acuerdo con lo clasificación de los etapas del adolescente que hoce 
Patricio Dlguín49 e incofllorondo lo corocterizoción del adolescente sepún 
diversos autores como Peter Blos,50 Aberostury, Knobe1,s1 Volensi,5 y 
Erikson53 entre otros, desorrolloremos el presente inciso. 

Tol closificoción distingue los siguientes etopos: o)oislomiento; 
b)orientoclón incierto de lo sexualidad; c)orientoción estable de lo sexuolldod 
y d)consolidoción. Cabe mencionar que codo etopo implico el predominio de 
algunos actitudes, conductos y emociones que lo corocterizon, pero que no son 
exclusivos de codo uno pues lo odolescencio es porte de un proceso evolutivo, 

49. Ver OLGUIN, Patricio. "Desarrollo de lo sexuolidod en lo odolescencio", en 
Revisto de lo educ!!Ción de lo sexualidad humano , Tomo 111. CONAPO. México, 
pp.117-155. 
50. BLOS, Peter. Ps1coonólisis de lo Adolescencia. 3o.ed. Edil. Jooqufn Mórtiz. 
México, 1966. 
51. Ver ABERASTURV y KNOBEL. Op. cit. 
52. LEVV, Volensi. El osicoonólisis. ~~y rieSQQi Edil. Mucovo. 
Madrid, 1974. 
53. ERIKSON, Erík. Op cit. 
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por lo cual existe una continuidad dentro de éste. 

a) AJslamJeoto· 

Al Inicio de la odolescenclo se don uno serle de Intentos adaptativos 
ocasion6dos por los cambios hOrmonales relacionados con las manifestaciones 
sexuales. En las n1ñas aporece la me06rqula y en los nrnos las prlmeres 
eyaculoclones. como caracteres sexuales primarios. También surgen los 
carecteres secundarios: en las niñas ensanchamiento de caderas y crecimiento 
de senos, en los niños vello facial y robustecimiento de tórax; en ambos nace el 
1·e110 púbico y el axilar. 

Estos cambios flslológlcos. aunados con el resurgimiento de los Impulsos 
del Ello. d6n lugar al desequll1brio y cuestlonamlento a las normos moreles 
internallzadas por el Superyó. El Ello Intensifica las tendencrns agresivos 
mientras que el Superyó se vole de los métodos de derenso del Yo pare invertir 
los impulsos lib1dinoles. ocasionando ansiedad, temor y síntomas neuróticos 54 

Lo tentativo de r&cobrar el equilibrio Interno y úe !agror su lndMduaclón 
lleva ol adolescente a una continuo búsqueda por su Identidad en lo que debe 
posar por rases de "autoconciencia» y de "existencia fragmentada,,.55 La 
individuación buscado en esta elapo del desarrollo de un suieto se encuentre 
acompoñada de sentimientos de aislamiento, soledad y confusión. Este 
retraimiento de su familia y del mundo exterior surge por lo necesidad· que 
tiene el adolescente de explicarse todas aquellas modificaciones que estil 
experimentando. 

Como mencionamos con ontenondad, la identidad sexual del adolescente 
se encuentro enmarcada por el ideal del Yo, substituto del narcisismo infantil e 
influenciado por el orden simbólico, en donde el complejo de Edipo renace en el 
proceso de tal adquisición. Los adolescentes resuelven este complejo por 
caminos diferentes dependiendo de su sexo. 

En el primer Edipo la niña debe abandonar a su madre como centro de su 
amor, para substituirlo por el podre, mientras que paro el niño lo madre 
conllnuoril siéndolo. La niño reprime sus pulsiones sexuales pregenitoles en su 

54. Ver MUUSS, R. Op. cit. pp.37-42. 
55. Ver BLOS, Peter. Op. cit. 

26 



relación madre-hija y ol llegar o lo adolescencia se defiende de uno 
dependencia infantil con ello. El vorón debe superar lo lentolivo de 
idenli11corse con su modre en un plono sexual, opareciendo osí ideo\1zociones 
del podre, con lo finalidad de lograr su identidad masculino. 

Surge en él un rechazo generolizodo hocio los mujeres e incluso los ogrede, 
otoca y se burlo de ellos. "En reolidod, con eso actitud buscon negor lo onguslio 
que les provoco lo mujer, refugióndose en lo compoñío de personas del mismo 
sexo· ~b 

A diferencio del vorón, lo odolescente puede mostrarse seductora y 
agresivo en lo conquisto poro oflrmor su femineidad. Esto orientación 
heterosexual hocio el vorón se encuentro focihtodo por lo culturo en lo que no 
se devalúo lo moscu11no y, por tonto, no neces1ton otacorlo ni rechOzorlo; es 
decir. no existe la necesidad de negar al sexo contrario como lo hoce el vorón 

Hemos aludido a los cambios biológicos y hOrmonales propios de la 
pubertad. asl como las modificaciones ps1cológlcos tendientes a uno 
odoptoc1ón, ohoro es conveniente mencionor que en dicho proceso ocurre de uno 
forma s1multánea el desarrollo intelectual, dándose por tonto, el comienzo del 
pensamiento formal. Así pues, en el inicio de la adolescencia se establece uno 
red de operaciones que serán la culminoción de la evolución intelectual, 
permitiéndole criticar su entorno y ol mundo adul\o y que o su vez darán lugar o 
debates oposionados e interminables discusiones; todo ello reflejo también de 
la necesidad que el adolescente tiene de verbalizor.* 

Por último, cobe señolor que poro el joven todos estos monileslociones de 
su pensomiento son de gron importancia poro logror uno útil exploración y 
descubnrniento de su interioridad 

b) Onenloción incierto de lo sexuolidod: 

Lo continuo búsqueda de su 1denlidod y ouloafirrnoción no se limito ton 
sólo oor su oposición e 1denliflcoción con el adulto, ni con lo soledad 
rneloncollco o feliz, yo que poco o poco soldril de ese pnmer aislamiento 
después de hober logrado un cierto dominio de su conducto tres el desequilibrio 

56. CL'.:i..ilN, Patricia. ort. cit. p.30 
* V9r PIAGET, Jeen. Seis Estudios de PSICOlogig. Edil. Seix Borre\, S.A. 
Berceicr.o. 1964. pp.73-107 
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que los combfos puberoles hicieron en su personolidod infontil. Así pues, el 
adolescente sale de lo etopo de oislomtento preponderante poro incorporarse ol 
grupo de omigos del mismo sexo con los que se siente seguro e identificado 
pero o lo vez troto de destocor y distinguirse entre ellos. 

En esto segundo etopo el cuestionomienlo principal verso olrededor de su 
identidad sexual, generalmente o través de su omigo preferido, con el cual 
comportiró sus experiencias, proyectos, ambiciones y secretos, lo que doró 
paula o que se vaya conociendo y valorando. Es por ello que en amigos del mismo 
sexo busco enriquecer su personolidod y lograr diferencior después su propio 
identi dod. 

El varón elige ol omigo por los corocleríslicos que éste tiene y que él 
lombién qui si ero tener. Por ello, ol inicio de lo re loción, el omigo represento ol 
ideol del Vo, substituto del narcisismo infantil, y meto que dirige lo conducto. 
Es necesorio lo identificación mutuo poro que no surjo uno homosexuolidod, lo 
cual no se considerorío definitivo en este momento. 

En lo niño lo elección de lo omigo es por similitudes o por diferencias 
rodlcoles entre los podres. Lo omigo es omodo posivomente y de ello se espero 
olención. Los sentimientos eróticos se conolizon por plóticos, confidencias, 
ele. "Este tipo de relación es un poso intermedio entre lo bisexuolidod y lo 
adopción de lo feminidod·. 57 

No se debe dejor de lodo que uno inconformidod con lo personolidod 
adquirido puede llevar ol adolescente o uno identificoción proyectivo, es decir, 
atribuirle ol otro todos aquellos coracteríslas que el sujeto deseorío poseer 
conformondo por esto su ldeol del Vo en ese otro. Esto ident1ficoción proyectivo 
puede ser movilizado por lo envidio, tonto de olribulos masculinos como de 
femeninos y, de esto manero perturbarse Jo identidad sexual del sujeto, lo cual 
desequilibroría temporolmente su conducto. 5B 

El rompimfento con el omigo de formo repentino puede ser por vorios 
rectores: sentimientos eróticos no oceplodos entre ellos y forlolecimienlo del 
propfo ideol del Vo que yo funcfono Independientemente de lo persono que lo 
representoM en el mundo externo. 

57. Ibídem. p.135. 
56. Ver A6ERASTURV y KNOBEL. Op. cit. p 52. 
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En resumen, lo que corocterizo o esto segundo etopo es el rompimiento de 
los lozos emocionales infantiles del adolescente con su fomilio o trovés de 
identificaciones con personas ojenos ol seno fomilior, los que posteriormente 
contribuirán ol estoblecimien\o de relaciones de tipo odulto. 

c) .8P-erluro o lo heterosexuolidqd: 

Después de hober encontrodo el opoyo y lo seguridod de un omigo de su 
mismo sexo, el adolescente inicio lo búsqueda de uno omistod diferente, por lo 
que el grupo de omigos llego pronto o ser mixto. Se monifieston mós 
obiertomente los relaciones heterosexuales y se prosigue lo exploroción de él 
mismo y de los demos mediante los octtvtdodes comunes. 

Al haber dejado atrás el papel y la identidad 1nrantlles, y la blsexualtdod, 
el adolescente podré adquirir uno identidad sexual estable siendo capaz de 
hocer elecciones heterosexuales; sin emborgo, las primeros se corocterlzan por 
no tener un compromiso demoslodo fuerte yo que al haberse devolu6do lo lmogen 
de sus padres necesito reemplozor el omor que les tenía hocla otro objeto. En 
este coso es él mismo el deposftoho y surge el norclslsmo, que octúa como 
protección al sentimiento de obondono generado por la necesidad de romper los 
vínculos ofectfvos infontfles con sus podres. Tol narcisismo se manifiesta en 
los primeros elecciones amorosos heterosexuales, revistiéndolas de uno 
dificultad poro compartir e interactuar. 

Se revive en esta etapa le rivalidad con el podre del mismo sexo. Este 
proceso nunco encuentra su solución ideo! ya que ·1agror sustituir el objeto 
perdido por un nuevo objeto amoroso es una toreo que requiere tiempo y 
repetfclón",59 esto es el origen del carocterfstfco «enamoromlento» del 
adolescente. 

Como ya anteriormente mencionamos, el adolescente en esta etopa 
comienza a Interesarse en formar parte de un grupo de pares mixto, en el cual 
se siente mils seguro y encuentro identificaciones mutuas. Ello sucede de tal 
forma e Intensidad que pertenece mils al grupo que a su ramilla, por lo que es 
difícil desprenderlo de éste. 

59. OLGUIN, Patricia. art. cit. p.139. 
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El grupo le permite odoptor una identidad diferente que lo del medio fomi
lior y o Yeces los octuociones en su grupo representan lo oposición o los íigu
ros porentoles. El odolescente presento conductas de desofecto, de crueldod con 
el Objeto, de indiferencia y follo de responsabilidad que son típicos del psicó 
poto pero que en esto etopo son considerados normales. El grupo facilito este 
tipo de conductos reforzando en el adolescente los ospectos cambiantes de su 
Vo. 

Poro ser aceptado como miembro del grupo, el adolescente debe ser igual 
en su conducto manifiesto que los demils, constituyendo el grupo ·10 transición 
necesario en el mundo externo pon1 logror lo indiYiduación adulto·,60 ob]etiYo 
esencial de lo odolescencio. 

Por lo tonto, en el grupo el adolescente fortalece su Vo ol adquirir 
seguridad ol pertenecer o un con¡unto de iguales; logro un status que no 
encuentro en lo sociedad; tiene uno figuro de identidad en el líder y fortalece 
sus sentimientos de solidaridad y leoltod. Paro que un sujeto puedo asumir su 
Identidad adulta debe primero posar por esto experiencia grupal y por procesos 
de identificoctón con los figurns parentales. 

Al finalizar esta etapa el adolescente puede expresar el modo de yida que 
desea. Esto implica entonces que se resuelve el conflicto de identidad. 

d) Consohdaclón: 

Peter Blos considero que el final de la adolescencia consiste en 
actividades integralivos y adaptativos mbs que en defensivos, en donde el 
carbcter adquiere su aspecto final; es decir, presento modificaciones de tipo 
psicológico miss que biológicas. 

Durante esta etapa el adolescente se marco metas y puede com
prometerse con ellas de una formo real. Se superan la mayor perle de los 
conflictos adolescentes y lo identidad sexual es defin1liYo. 

"El interjuego y distancio entre el mundo Interno y realidad exterior 
determinarirn la duración y calidad de su crisis emocionol",61 con lo que, 

60. ABERASTURV y KNOBEL. Op. cit. p 60. 
61. ABERASTURV, Armindo. "El mundo del adolescente", en ABERASTURV el.61. 
AdolescenciB. 3B.ed. Ediciones KBrglemon. Buenos Aires, 1976. p.338. 

32 



retomondo lo ideo sobre lo universolldod del fenómeno odolescenle, se puede 
reileror lo ofirmoción sobre lo fuerte influencio que tiene el medio circundonle 
en lo formoción y conformoclón de codo sujeto, el cuot focittloró o no et occeso 
ot mundo odullo. En et orribo del odotescenle ot mundo socio\ odullo con sus 
modificociones internos y piones, se expresoró conformodo su personolldod. 

Al saberse cómo es y to formo en que to percibe et mundo, osí como sus 
preferencios vococionoles, recreolivos y lemó\icos, le permiten hocer uno 
elección de porejo mils m6duro pues se tiene uno ideo cloro del tipo de persono 
con lo que se quiere compartir. Pero entrer el mundo del edulto sin tenlo 
desgorromienlo es necesorio que el odotescente hoyo logrado cierto éslobilidod 
en su mundo interno, por lo que es conveniente que se den lodos los medios poro 
focllitor que codo sujeto encuentre el opoyo y lo confionzo necesorios poro 
solucionor de uno formo menos coólico los problemas que enfrenlon. 

Se debe dor por lo tonto, lo justo voloroción de los deseos y necesidodes 
del adolescente bosodo en un diálogo estrecho y sincero sin olvidor que poro 
comprender es indispensable \rotor de recordar lo que uno vez se fue y se 
sintió. 

Rescotondo les tres esferas que influyen en el desorrollo de le 
personolidod del sujeto, ol finolizor lo odolescencio el sujeto se encuentro 
pslcológlcomente con lo copocidoct de entoblor relaciones mós sólidos y 
maduros; biológlcemente, su cuerpo casi no experimentoril cambios; y, 
sociotmente, podró cenollzor su energía hecio to vido produclivo.62 

Uno vez que el adolescente ho logrado uno madurez biológico, intelectuol y 
ofeclivo, que puedo sentir ogrodecimiento y hocer críticos o distoncio de sus 
podres, se puede decir que éste puede entrar yo ol mundo del odulto con su 
propio ideología. 

1.2.5. Meconi smos de defenso 

Debido o que todo adolescente es uno persono en crisis, es decir .. que vive 
une desestructuroción y estructuroción de su personolidod, en este periodo de 
lo vi do se reohzon de uno formo corocteríslice los funciones del Vo referidos o 

62. Ver OLGUIN, P.orl.cil. p.143. 
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los defensas. Son mecanismos de defensa del Yo y operan cuando éste anticipo 
conflictos o problemas que puedan ser reales o imaginarios y son identificados 
mediante lo percepción de señales de alarmo. Por esto rozón lo finalidad de un 
mecanismo de defensa es luchar contra lo angustio poro que ésto no inunde al 
Yo, perrmtiéndole funcionar libremente. 

Han sido diYersos autores Jos que han anal1zeáo las defensas que el Va 
ut111zo en este periodo de la Yldo. Anna Freuci6° destaca al ascetismo. que o 
traYés de prohibiciones a la expresión del 1mpulso sexual mantiene al Ello 
dentro de ciertos limites; y la intelectuallzaclón Ja cual se caracteriza por el 
aumento de Intereses Intelectuales y por lo abstracción como mecanismo de 
defensa contra lo libido. 

Tonto oscetismo como 1nte1ectua11zaclón funcionan como mecon1smos del 
Yo que lo defienden del miedo que experimenta a la intimidad sexual, 
mecanismos pnnc1palmente utilizados por la adolescente mexicano a la que se 
le ha Infundido Yalores de castidad. 

Por su porte, Otto Rank 64 destoco dos mecanismos de defensa que 
contribuyen a conservar lo independencia ya que considera que el miedo a la 
dominación hace que el adolescente evite tener vínculos fuertes. Uno de ellos 
es la promiscuidad, con la cual el adolescente evade el compromiso por la 
inseguridad que siente ante la relación formal. El otro es el ascetismo que 
como menciono Anna Freud, con éste el sujeto se aleja del compromiso con otra 
persono 

Blos denomina uniformismo al mecanismo de defensa donde el adolescente 
es igual. en su conducta manifiesta, o los demás. "Es un mecanismo de grupo que 
protege al mdiv1duo de la ansiedad-65 al desYiarlo en la ejecución compet1l!va 
y uniforme. El pensamiento de este grupo de coetáneos funciona básicamente 
sobre normas, latentes o no, que tienden a excluir al que no se acate a ellas. 
Esto se puede Yer patente en el caso de grupos adolescentes varones mexica
nos donde para pertenecer a ellos realizan incluso act1v1dades ajenas a sus 
preferencias personales, aunque en ocas10nes se expresan y descargan todas sus 
frustraciones por medio de esos actos. A través de esta actitud buscan 

63.Ver FREUO, Anna .fl..YQ_y los mecenlsmos de defensa. OP. cit. 
64 Citado por MLIUSS, R. Teorías de la Adolescencia. Op. c1t. 
65. OLGUIN, P. art cit. p.141. 
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identificarse sin cuestionar los normos que o su vez son reflejo de lo historio 
del mexicano. 

Por otro porte, Aberostury y Knobel expresan que existe uno necesidad por 
porte del adolescente de intelectuolizor y fontoseor como los formos típicos de 
su pensamiento, considerMos mecanismos de defensa. El fontoseor, puente 
entre el narcisismo y lo heterosexuolidod, permite ol adolescente compensar 
los pérdidos que no ho podid() evHor; es decir, o trovés de lo fontosfo se oyudo o 
que los duelos propios de esto etopo se elaboren. 

Lo intelectuolizoción también oyudo en tol proceso, pero contribuye ol 
cuestionomiento o principios éticos y filosóficos lo cuol puede Implicar lo 
definición de un estilo de vido. Es Incluso, o por\ir de este mecanismo, que se 
do poso o lo creotwidod y el adolescente escribe versos o novelos trotando de 
cristolizor proyectos que oludon o olgún tipo de combio, científico o socio!. 

En consecuencia, el adolescente, con lo finolidod de solvoguordor su 
persono, inicio lo eleboroción de uno serie de reformos teóricos relocionodos 
con el exterior. los cueles le aseguren lo satisfacción de sus necesidades en lo 
nuevo s1tuoción en lo que se encuentro, ·y que ol mismo tiempo le sirven de 
defenso contra los combios incontrolobles internos de su cuerpo".66 Así pues, 
el adolescente iniciando un pensamiento con estructuras formoles, como 
Pieget61 lo denomino, pretende dor solido o los problemas que afronto, 
enteblondo uno fuerte crítico hocio los adultos, podres y maestros. 

Bohoslovsky66 hoce referencia o los siguientes mecanismos de defensa o 
protectores como él los denomino: disocioción. en el que el odolescente 
desconecto dos o mós procesos mentoles que coexisten; identificación 
proyectivo, proceso por el cuol el adolescente se 1mog1no o sí mismo dentro de 
olgún objeto externo o él; proyección, por medio de lo cuol el adolescente 
reolizo uno tronsferencio de un proceso onim1co interior o de uno ideo o un 
objeto; negoción, mediante lo cuol el adolescente niego alguno experiencio 
doloroso o elgún especto o impulso del sí mismo; y, 01slomiento, relocionodo 

66. ABERASTURV, Armindo. "El mundo del..."ort. cit p.339 
67. Ver PIAGET, Jeon. Op. cit. 
68. Ver Bohovslovsky, Rodolfo. "El morco de referencia. Apuntes poro lo elobo
roción de un modele de los problemos vococionoles", en BOHOVSLAVSKV, R. 
Orienteción Vococionol Lo estrntegje clínico. Edit. Nuevo Visión. Buenos Aires, 
1964. pp.33-BB. 
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con lo primero elopo de lo odolescencio
9 

donde el sujeto se sumerge o su mundo 
interior seporóndose de lodo lo demós.6 

Relomondo o Anno Freud cuando plonteo que ·es posible predecir los 
reacciones odolescenles cuondo se estó en pres~ncio de ciertos cuodros típicos 
específicos, pero no poro lodos los voriociones individuales de lo estructuro de 
lo personolidod infontil",70 consideramos que en el coso de lo odolescencio 
mexicono se pueden inferir los meconismos de defensa que su Vo utilizo con 
moyor frecuencia. 

El desarrollo del odolescenle mexicano se encuentro 1nmerso en un orden 
culturo!, producto de su historio, y que posee ciertos rasgos que hon ido 
desarrollando su personalidad. Díoz Guerrero 71 planteo que el mexicano tiene 
un fuerte sentimiento de inferioridad y que en su culturo en general se valoro 
mós a lo familia que ol individuo. 

Lo orgonizoción fomilior mexicano estó constituido por un trióngulo cuyos 
vértices eslón representodos por el podre, la medre y los hi ¡os El pop el de la 
mujer estó ligodo principalmente hac10 su función procreotivo, con la cuol 
pretende subsanar lodos los corenc1os y frustrociones que vive. Por otro porte, 
el podre se encuentro desvinculado casi por completo de los responsabilidades 
ofectivos del crecimiento y crianza de los hijos. 

Esto situación ho llevodo o autores como Santiago Romírez o afirmar que 
"el problema básico de lo estructuro fomillor en México es el exceso de madre, 
lo ousencio de podre y lo obundonc10 de hermonos";72 c1rcunstoncio que 
conceptuolizo en gron medido ol adolescente mexicano 

Tomando en cuento lo existenc10 de tol hecho es útil 10ent1f1cor lo ideo de 
A Freud quien expreso que "uno fuerte fijoción en lo modre durante lo etopo 
edipico sino también durante lo preedipico hoce que lo odolescencio seo 

69. Ver DOUCET W. Friedrich. Diccionario del RSicoonólis1s ct.~sico. Edil. Labor. 
Borcelono, 1974. 
70. FREUD, Anno. Psicoonólisis del niño y del adolescente Edil. Poidós. 
Borcelono, 1965. p.176. 
71. Ver DIAZ GUERRERO. Psicología del mexicano. 4o.ed. Edil Trillos. 11éxico, 
1962. 
7 2. RAMIREZ, Santiago. Op. cit. p. l 3B 
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/ 
especialmente diflculloso",73 lo que teñirá ol adolescente mexicano de 
obstáculos en lo búsqueda de su identidad. 

Habiendo identificado el problema básico del adolescente en nuestro 
culturo en cuanto o su inserción en lo estructuro fomilior, consideramos que 
pese o que su Vo utilice diversos mecanismos de defensa, echo mono de aquéllos 
que lo protegen de tal enigma. Por el momento podemos ofirnior que el 
ascetismo es un mecanismo de defensa frecuentemente utnizodo por lo 
adolescente debido o lo doble moral sexual que se le ho inculcado; sin embargo, 
es necesano uno investigación mils profundo sobre lo Inferencia y 
reconstrucción de los mecanismos de defensa que se ponen en juego en este 
~~ . 

1.2.6. Relación adulto-adolescente. 

Un enfoque completo del estudio de lo odolescencio es aquél que no 
solamente explique este periodo de lo v1do centrándose en el adolescente sino 
que se complemente considerando los efectos de esto e tapo en los odul tos que 
lo rodeM Por ello diremos que los podres del adolescente tombién podecen en 
este mismo periodo puesto que puede dificultárseles lo oceptoción del 
crecimiento de sus hijos, su propio envejecimiento y lo personolidod que surge 
en los primeros. 

Ante este estado de cosos ambos portes reolizan el duelo por el cuerpo del 
pequeño, su identidad infantil y su relación de dependencia. Los podres perciben 
en poco grodo el dolor que poro el adolescente represento desideolizor los 
figuras porentoles, tomando entonces uno actitud de resentimiento y de 
refuerzo de lo outoridod onte lo crítico de sus hijos. Lo necesidad que tiene el 
adolescente de romper los vínculos emocionales de lo infonclo y el desarrollo 
de su pensamiento hocio los operaciones formoles, provoco que éste puedo 
cuestionar con comentarios los inconsistencias y los incorgruencios de sus 
podres. Al mismo tiempo cuestiono los problemas troscendehtoles de lo vido y 
busco darles uno solución teórico poro poder resolver su incapacidad de acción, 
es decir, se incremento lo intelectuolizoción. De tol formo, lo orgonizoción 
fomilior sufre un grave desajuste y el adolescente reacciono onte le outoridod 

73. FREUD, Anno. Psicoonillisis del niño ... Op, cit. p.175. 
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fomllior lo que hosto hoce poco regulaba su conducto. El mundo del adulto "ol 
sentirse otocodo, enjuiciado, molestado y omenozodo (. .. 1 suele reoccionor con 
uno total incomprensión, con rechazo y con un reforzamiento de su outoridod". 74 

En consecuencia, son tonto odolescentes como adultos los que hocen que lo 
relación seo conflictivo. Por porte del adolescente los cambios o nivel bioló
gico (osí como lo que troen consigo). el pensomiento formol, los combios 
psicológicos tendientes o uno odpotoc1ón y, lo follo de un papel en lo sociedod o 
couso de lo morotorio e incluso los problemos de índole socioeconómico, 
confluyen en tol conflicto. Lo moyono de los podres mexiconos, ol percibir ol 
hijo como uno prolongación de ellos mismos, se sienten ofendidos cuando su 
hijo no odopto lo conducto que mós le ogrodo; inconscientemente buscon que el 
joven respondo ol ideal que ellos Je morcan. Ademós, como hemos señolodo, los 
podres von posando por uno etopo en lo que ol ver o sus hijos crecer sienten que 
von envejeciendo, físicamente quizó yo no seon Jos de ontes y su onsiedod onte 
esto situación les conduce o veces o octuor inconsistente e incongruentemente. 
Por otro lodo, existe uno disoc1oc1ón por porte del adulto de lo que fue su vi do 
adolescente y Jos sentimientos que lo ocompoñobon; es decir, el adulto re
prime gran porte de los sentimientos de su propio problemótico adolescente 
pero no osí olgunos de sus episodios, como vío de un buen funcionomiento de su 
personolidod. Así el adulto no tiene uno gron copocidod poro comprender ol 
joven, pues su experiencia de esto etopo no estó consciente. 

Muchos adultos consideran o los actitudes de los edolescentes deplorobles 
yo que muestron, desde su enfoque. un rompimiento con lo estóblecido perdiendo 
cuolidodes valiosos de estobilidod del corócter y de lo odoptoción socio!. 
Poreciero ser que los odolescentes estón en contra de los valores que sus 
podres les hon inculcodo por el solo gusto de estarlo, pero lo que en reolidod 
buscan son olternotivos que les oyuden o compensor lo pérdido de lo identidad y 
que pudieron mostrorse como odecuodos y en concordoncio con lo que estón 
viviendo. Por tol motivo es indispensable que o los adultos se les oriente sobre 
lo importoncio de un tipo de conducto mós afectuoso hocio los odolescentes con 
lo que se les brinde el opoyo «necesario» no mós, poro que por sí mismos logren 
encontror su propio identidad de uno formo menos desgorronte. No se debe dejar 
de ledo, como afirme A. Freud, que cuondo jóvenes de 15 ó 16 oños no muestron 
evidencias exteriores de crisis mterno no reflejon lo normolidod, sino un 
retroso del desarrollo normal, el cuol debe ser tenido en cuento. 

74. ABERASTURY y KNDBEL. Op c1t p 26 
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Líneos onteriores mencionamos que el adulto reacciono incomprensible
mente pero también diremos que el adolescente se expreso desconfiodomente 
con sus podres con lo ideo de no ser comprendido. Esto lo IJeyo en ciertos 
momentos o rechazar lo realidad y solucionar de uno formo transitorio esto 
crisis buscando refugio en lo fontosío. 

En este periodo de susceptibilidod y tronsición, cuando o los odolescentes 
se les agrede, sin entenderlos, ol estor en uno identidad trons1torio ocosionorón 
en su desarrollo fuertes perturbaciones y lo rnclinoción o no exteriorizor lo 
consciente que estó sucediendo en su mundo interior Así pues, existe un 
incremento de lo omnipotencio narcisisto y de lo sensación de prescindencia de 
lo externo. Uno yez mós se puede yer cómo lo oc ti tud del mundo externo es 
decisiYo poro foc1litor u obstoculizor el crecimiento de todo adolescente 

Al tomor en cuento lo gron 1nr1uenc10 que tiene el entorno y de uno formo 
más porliculor el adulto en el desenYolYlm1ento de codo JOYen adolescente, se 
debe eYitor dejarle yer o éste que los inclinaciones y sensaciones que estó 
vMendo en ese momento son trMoles y sin lmportonclo yo que ·todo 
odolescencio lleYo, además del sello indlYlduol, el sello del medio culturo!, 
social e histórico ciesde el cual se manifiesto". 75 

Ahoro bien, creemos pertinente mencionar que debido el olconce que tienen 
los medios de comunicación mosiYo en nuestro país, los adolescentes en lo 
búsqueda de su identidad, suelen en su generolidod aceptar los propuestos y 
corrientes de modo que desde ellos se les presenten; esto propicio "uno cierto 
uniformidad tronsculturol en los conductos adolescentes·. 76 

El adulto ol ser representante del orden culturo! Yigente, en ocasiones 
suele atribuir de uno formo insistente uno imagen esquemiitica, simplificado, 
superficial, prefabricada y empobrecida al adolescente; es decir, lo estereotipo. 
Es entonces que "los estereotipos han hecho también las Yaces de espejo que lo 
sociedad le presenta ol adolescente poro reflejar une imagen de él mismo que 
éste llega a cons1deror auténtico conformando su conducto o ello", 77 viéndose 

75. Ibídem. p 31 
76. OLGUIN, P. art cit. p 150. 
77. JAMES, Anthony. "Los reacciones de los adultos onte los adolescentes y su 
comportomiento·, en KAPLAN, et. el. El desBrrollo del Bdolescente. Edil. Paidós. 
Buenos Aires, 1969. p.12. 
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de esto manero que el adolescente es un receptóculo propicio poro oslmilor los 
impactos proyectivos de lo gente que lo rodeo y de lo sociedad mismo. 

Es conveniente doro conocer o todos los componentes del medio fomilior y 
escolar del joven, es decir, o podres, maestros y directores los corocleríslicos 
propios de lo odolescencio poro que apoyen ol odolescente ·o que lome 
conciencio de sus promesas, en lugar de obligorl e o que mutile uno porte de sí 
mismo·.78 Esto es, rescotor los necesidades del adolescente poro otogor uno 
independencio y uno libertad odecuodos, sin recurrir o lo violencia poro 
coortorlos. Poro ello existen dos cominos según Aberostury: uno libertad sin lí
mites que es lo mismo que obondonor o un hijo; o dor uno libertad con límites lo 
cual "impone cuidados, cautelo, observación, contacto afectivo y permanente 
dlólogo· 79 El diíilogo debe ser algo vivido desde el nacimiento, si no es osí el 
odolescente no sera quien se acerque o sus podres o o los adultos en general 

lCuill es entonces lo actitud mbs adecuada de los 6du1\os con los 
adolescentes? Aunque es dHícll dellm1tor esto actitud, consideramos que 
pueden destocarse algunos elementos tendientes o mejorar lt1 relación entre 
ellos: o) reconocimiento del adolescente como persono merecedora de respeto 
(con libertad de sentir y pensar en formo independiente). b) orlentoc1ón que 
promuevo ~no elección consciente y responsable de sus actos, c) que el 
odolescente reconozco que del cumplimiento de ciertos normas familiares y del 
respeto hacia lodos los miembros de su fomilio depende gran porte de lo armo
nía fomilior. so 

De lo actitud Que tomen los adultos ante el adolescente se favoreceró u 
obstecullzeró todo el proceso. En México existen feml11os en los que predomino 
le dominación y represión fundamentalmente del podre. y a veces lo 
consecuentoclón por perle de 10 madre. Unos podres dominantes y represivos 
obstruyen el proceso de identidad y el adolescente puede octuor sumándose o 
los demandas de sus podres o también por simple oposición, sin implicar un 
modelo propio Otro reacción ante este Upo de act1tud es lo de buscar el 
matrimonio prematuro. solucionando difícilmente su conflicto de identidad. 

78. LEVV, Yolensi Op. cit. p.352 
79. A8ERASTURV V KN06EL. Op. cit. p.32 
80. OLGUIN, P. orl. el l. pp 152-153 
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Tampoco es el obondono de los adultos el comino mós adecuado yo que el 
proceso de individuación necesito de apoyo y de guío, en espectol de los podres. 
Existen fundomentolmente dos tipos de adolescentes obondonodos. Uno, el cual 
teniendo físlcomente o sus podres, no los percibe esplrtluolmente ol estor 
sumidos en otros cosos «mós importantes»; y otro, el que definitivamente, 
debido o lo situación socioeconómico, no los tiene presentes. En Nexico los dos 
cosos son polpobles y podemos decir que el segundo podrío ser cousodo por lo 
necesidad del trobojo de lo mujer, quien hosto ese momento hobío tenido lo 
resposobilidod afectivo del hogar, ounodo ol distonciomiento existente entre 
podre e hijos. Esto s1tuoción de obondono puede proptcior delincuencia juvenil 
ol no tener el adolescente límites que enmarquen su conducto. 

En los adultos y lo sociedad estó el contribuir o llevar ol )Oven o uno 
verdadero psicopotío o o uno odultez positivo y creodoro. 
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CONCLUSIONES 

Lo finolidod de elaborar un morco teórico es doro conocer y precisar los 
supuestos fundamentales de lo teorío desde lo cuol se enfoco uno investigación. 
En este coso hemos elegido ol psicoonólisis porque o diferencio de otros teorías 
destoco lo 1mportoncio del origen del deseo de aprender encontrado en los 
fuentes libidinoles. Es decir, esos teorías hon dejodo de lodo los aspectos 
inconscientes del proceso educativo, y en especial los del educador y del 
educando. 

Aunque el espacio reservado ol psicoonólisis en los doctrinos pedagógicos 
actuales se muestro muy limitado, es de vital importoncio reconocer que el 
proceso educativo se desarrollo en el plano consciente-preconsciente del Vo, y 
el ideal del Vo subordinado o lo constitución del 10consc1ente con el objeto de 
esclarecer lo influencio de éstos en el proceso educativo. Este proceso estó 
conformado fundomentolmente por el vínculo existente entre educador y 
educando, el cual busco moldear ese ideal del Yo de codo su¡eto ol igual que 
substituir el principio de placer por el principio de realidad poro poder 
integrarse o lo sociedad. Hoy que recordar que Jo adolescencia es un periodo de 
odoptoción e integración en esencia, debido o los diversos cambios que 
experimento el sujeto en dicho periodo, y por ello lo formoc1ón educativo, que 
tiendo o controlar el aumento de los impulsos en esto etapa se presento como 
fundamento l. 

Consideramos que el psicoonilllsis ha aportado el reconocimiento de lo 
influencio inhlb1doro tomando en cuento los profundos implicaciones que los 
lazos libidinoles troen consigo y que Influyen en lo relación cotidiano entre 
educador y educando. 

Así. en la reloc1ón adolescente-educador desde el enfoque psicoonal ítico 
se pretende que el cumplimiento de lo toreo educottvo tengo su origen en el 
encauce creador de lo ogresiVidod y rebeldlo propios de los alumnos de lo 
educación medio básico general. Tampoco se puede dejar de lodo lo existencia 
de un sujeto que se encuentra en búsqueda de un eterno reconocimiento y 
conservoc1ón del amor. 

El reconocimiento y lo conservación del omor eston Intrínsecamente 
reloclonodos con lo ldent1flcación del educando hacia el educador, el cual puede 
ser colocado en lo posición del ideal del Vo. Considerando que el adolescente se 
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encuentro en uno cont1nuo búsquedo de identidad, onhelo conocer f1guros ideoles 
con los cuoles ident1ficorse. El docente puede ser uno de estos f1guros. Por 
esto rozón debe conocer lo gran influencio que su personolidod tiene sobre sus 
alumnos poro presentarse con corncterislicos més positivos de los que quizíi 
rodean ol odolescente. Además represento también outoridod puesto que el 
orden simbólico se lo ho otorgado y por ende, un sujeto que puedo o no conceder 
libertades. Por ello, es importante que el docente conozco los cominos poro 
otorgor libertod sin necesidad de recumr o lo violencia poro coortorlo y 
encouzor lo eclosión de lo copocidod creativo del adolescente. 

Por todo lo anterior se visualizo que en el proceso educotivo existe uno 
dialéctico del reconocimiento, yo que tonto educador como educando necesitan 
ser reconocidos por el Otro. Este reconocimiento no es de tipo simétrico, 
puesto que el maestro oporece como el poseedor de un cierto sober. Lo 
ex1stencio de uno «estructuro intersubJeliVo» coloco ol moestro en uno 
posición de poder lo que es osignodo por lo estructuro o consecuencia del mismo 
orden cultural y del uso de un lenguaje, que morco en el sujeto uno escisión 
entre el Yo y el inconsciente. 

Finalmente oñodiremos que el docente ol relocionorse con alumnos 
adolescentes no debe dejor de lodo lo influencio de los tres esferas (biológico, 
sociol y psicológico) que conforman lo totolidod de lo personolidod, ni tampoco 
lo importoncio de entoblor un diélogo con los educandos, yo que éstos poseen lo 
necesidod de verbolizor y cuestionar poro solvoguordor su Vo. 
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11. MARCO COITEITUAL: LA EDUCACIOll MEDIA BASICA El 
JilllCO 

En el cepítulo precedente se hizo referencia a le influencio del orden sim
bólico, es decir de lo culturo, en lo cerocterlzoción del proceso educativo. Por 
esta rozón la educación no puede ser conceptualizada como un hecho que ocurre 
entre dos persones (moestro-olumno), sino que es perle de un contexto m6s 
omplio del contexto soc1ol. 

De esto formo cuelquíer estudio educotlYO requiere conocer Jos influencias 
sociales que en porte lo determinan con lo finolidod de contextuohzor y ubicar 
lo siluoción en su momento histórico, y osí poder proponer bosóndonos en lo 
reolided. 

Así pues, poro onolizor nuestro objeto de estudio -rormoc1ón docente
creemos necesario conocer el desarrollo histórico de lo educocion medio oósico 
en México, osi como sus objeliyos y lo situeción socioeconómico que octuol
mente experimento. 

En este momento es indispensoble ocloror que el universo de nuestro 
investigación serirn los escueles de educBción medio tJilsico del municipio de 
Noucolpon, Edo. de México, ya que este municipio es uno de los mós densDmente 
poblodos, induslriolizodos y desorrollodos de lo República Mexicano. Tol infor
mación lo omplioremos en el copitulo correspondiente o lo mvesligoción de 
compo. 

2. t Situación socioeconómico del México octuol 

El presente inciso tlene lo finolidod de relocionor Jo educoción con lo eco
nomío y lo sociedad poro conlextuolizor nuestro propuesto de fonnoc1ón docen· 
le de nivel medio bósico. Partimos de lo onterior yo que como menciono Olee 
Fuentes toda crítico o propuesto debe "portir del reconocimiento del pope! que 
LJ esto sociedad impone e lo generalidad de los educadores y de lo correspon
dencia que existe entre esto función y los formas dominontes de lo educación 
del moestro."1 Tal reconocimiento nos abrirá el ponoromo de los presiones 

1. FUENTES MOLINAR, Olac "Educación pública y sociedod", en GONZALEZ CASA
NOVA, Pablo y FLORESCANO, Enrique. México Hoy. Ed.S.XXL México 1979 p 252. 
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sociales con los que muchos veces se ven envueltos los docentes sin encontrar
se o veces con lo preporoción técnico y psicológico necesorio poro enfrentarlos. 

Considerando que lo educoción no se debe desligar del aspecto socio! y que 
éste es influido e influye en lo estructuro sociol en genero!, y que los discursos 
ideológico políticos dominantes influyen en el ospecto educativo, reolizoremos 
uno descripción crítico de los corocteríslicos octuoles que existen en nuestro 
poís. 

2.1.1. Héxico como país dependiente 

Son evidentes los diferencias que existen entre Jos poíses de todo el 
mundo. Es ton cloro su diferenciación que coinciden con diversos tlpologíos de 
acuerdo con el ingreso per cópilo, el crecimiento de lo pobloción, los sistemas 
de prestaciones de servicio sociol y de solubridod, lo generación de empleos, el 
poder Odquisi ti vo, etc. 

Con bose en lo onterior Mortín Cornoy 2 ofirmo que existen bósicomente 
dos teorías que lo explican: uno desorrollisto que divide o los países en 
desorrollodos y subdesorrollodos; y otro, lo de lo dependencia, que los divide en 
cenlroles y periféricos o dependientes. 

Lo primero postulo que los poíses subdesorrollodos necesiton oumenlor su 
producción y difundirlo o lrovés del «ejemplo» de los países desorrollodos, es 
decir, por medio de lo obslrocción de sus modelos. Ademós, estimo que los 
poíses subdesorrollodos cominorón o lo modernización cuondo el1m1nen obstó
cul os o resquicios fe u do 1 es. 

Teotonio Do Sonlos 3 rechazo esto primero posición. Explico que los poíses 
subdesorrollodos no hon olconzodo el nivel de progreso odecuodo porque existe 
uno relación con los desorrollodos que no lo permite. Tol relación hoce que los 
poíses subdesorrollodos dependan económico y tecnológicamente de los otros. 
De esto manero podemos distinguir entre poíses periféricos o dependientes y, 
pofses cenlroles, cuyo progreso se hoce o costo de los otros. 

2. Ver CARNOY, Mortín. Lo Educación como imperialismo culturo!. Edil. SXXI. 
México, 1960. 
3. DOS SANTOS, Theolonio."Lo crisis de lo teorío del desorrollo en Américo 
LoUno y la teoría de la dependencia", en JAGUARIBE, Helio. et.al. La de~ 
político-económico de América Lolino. Edil. Siglo XXI. México, 1979. 
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Con bose en lo onterior lipologío podemos situor o México como un poís que 
depende del exterior. Su hislono lo ho llevodo o lo necesidad de desorrollorse o 
trovés del préstamo y de esto formo, límitor sus decisiones poi íticos, económi
cos e incluso educativos o Jos presiones no sólo internos sino tomblén externos. 

El sistemo escolor de los poíses dependientes posee ciertos deficiencias 
que son derivados directamente de lo situoción dependiente: se copian los sis
temos escolores de Jos países metrópoli sin poseer lo mismo historio ni es
tructuras económicos 4 

México, con uno deudo externo ogobionte (más de cien mil millones de dóla
res), depende codo vez más del exterior. Con uno tecnología rundomentolmente 
heredado de los poíses centrales o metrópoli, en especiol de Estodos Unidos, 
limito su desarrollo tecnológico e industrio! o modelos externos. 

La educación, visto por el discurso oficio!, oporece dentro de este contexto 
como el medio por el cuol los limites tecnológicos se diluirán. A través de ello 
y de lo reconversión industnol se pretende logror la competilividod de los pro
ductos mexicanos con el exterior A pesor de la reconversión industrio!, lo de
pendencia, Jo inflación y el desempleo persisten ol no estor orientado hocio los 
beneficios sociales, sino o los de los grandes copitoles. Tal reconversión trajo 
consigo nuevos tormos de organización en lo económico, en lo social, en lo cul
tural y concretamente en lo educolivo. Ante esto, la educación formal sirvió 
como un refuerzo ideológico de todo el proyecto del Estado que influiría de una 
manero parliculor en lo educoc1ón tecnológica. 

En resumen, México, al igual que otros poíses lalinoomericanos, depende 
del exterior y su desarrollo se ha visto mermado por tol situación. Sin embar
go, no debemos olvidar que el sistema edurnlivo, si bien tiende a reproducir los 
modelos citados, también generi; nuevos posibilidades y niveles de lransformo
c1ón. 

2.1.2. Lo crisis mexicano 

A continuación describiremos lo situación genero! por la que atravieso el 
poís, Jo cuol ho sido coroctem6do como crítico. Esto en razón de lo que hemos 
opuntedo con onterioridod. no ;e puede concebir el sistema educativo del país 
desligado de su entorno socioeconómico. 

4. CARNOV, Martín. Op. cit. pp.60-66 
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La crisis mexicano es principalmente repercusión de dos tipos de factores: 
externos e internos. Por un lodo, nos referimos o lo dependencia económico que 
ho sufrido el poís o lo lorgo de su historio, y por otro, o los odministrociones 
inodecuodos ejercidos en éste. 

Esto crisis estó corocterizodo por: poróllsls en los ritmos de crecimiento; 
olzo desmesurada en los niveles de endeudomiento externo; recrudecimiento de 
los procesos inflocionorios; ollas niveles de desempleo; predominio de lo lógi
ca especulotivo sobre lo productivo, lucho por lo hegemonía comercio! entre los 
poíses centroles; y, tronsferencio de copocldod industrio! menos rentoble de los 
poíses centroles o los penfencos 5 

Por lo tonto, lo crisis menc1onodo no sólo es el resultodo de molos odmi
nistrociones posados sino de lo con¡unc1ón de una serie de circunstoncios tonto 
o nivel interno como externo. Entre ellos podemos mencionor el ogotomiento 
del modelo de desarrollo estobil1zodor y de su substituto el modelo de desorro
llo comportido. Esto morco el fin del «milogro mexicono,, y de lo estebilidod 
combiorio que habío coroctenzodo ~lo economía nocional por vorlos oños. 6 

Por otro lado, la petrolizoc1ón de lo economía duronte el ouge petrolero es 
un ospecto esencial o ser considerado yo que los divisos obtenidos por el pe
tróleo se convirtieron en el pivote del desorrollo nocional. México, debido o lo 
extensión de sus reservas en crudo, contó con el occeso ol crédito externo cosl 
sin llmites. Sin embargo, esto situación se revierte ol contraerse en formo 
inesperoda los mercados de exportación petrolero en el mundo, produciendo uno 
bojo en los precios del crudo y restricciones de lo banco internacionol 

Tal hecho precipitó lo crisis~ así, lo inflación, el déficit comerc1ol, lo 
ousencio de autoridad en el monejo de los sistemas cambiorios y le incopocidod 
del Es todo poro controlar lo s1 tuec1ón económico coadyuvan igualmente en hacer 
de lo devaluación le máximo expresión de lo crisis que se vivía en el país o 
finales de 1982. 

Es bajo un contexto de deuda externa desmesurada, generalizoc1ón del des-

5.VELA G. Joaquín. ··Los alcances de le crisis económica", en Pá~ suple
mento politice de lino t/lf.< l/n(I. México. Abril 12, 1987. 
6. LABASTIDA, Julio. ·oe lo unidad nmonal al desarrollo eslabilizMor (1940-
1970)", en GONZALEZ CASANOVA, Poblo. Amérclo Lotina: Historia de medio siglQ. 
2o. ed. Ed. S~XI. México. pp.351-368 
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empleo, toso de infloción del 1 ooi y un deterioro progresivo del poder odquisi
tivo que Miguel De lo Nodrid H. llegó o lo presidencia. Lo político económico del 
sexenio presidencial de Miguel De lo Modrid se corocterizó por el reconocimien
to de lo crisis económico. En lo político el proyecto est~tol port1ó de lo 
«renovoción morol» y en lo económico en lo ousteridod y reordenoción 
económico. 

Lo crisis que englobo lo fuerte deudo externo, el escepticismo por porte de 
los empresarios de invertir en nuestro país, y la influencia de los empresas 
trasnacionoles contribuyeron a que los tan mencionados Programo Inmediato de 
Reordenación Económico íPIRE), el Pion de Aliento y Crecimiento (PAC), el Pro
yecto Económico de Reconversión y el Pacto de Solidoridod Económico (PSE), 
eloborodos por el gobierno de Miguel de lo Modrid, se encominoron hocio uno 
modernización de lo plonto productivo que porodó¡icomente, luchando por con
trorrestor lo crisis, hon llevodo o lo desnocionolizoción de lo plonto productivo. 
Esto ho sido debido o Jo intervención y competencia de los empresas trosnocio
noles, el ingreso de México ol GATI (Genero! Agreement forToriffs ond Trode) y 
lo corenciti de uno orgonizoción y ploneoción odecuodos. 

Lo deudo externo es uno de los elementos bósicos de lo crisis económico, 
socio! e incluso político Dicho situación determinó lo orientación genero! de lo 
estrolegio del gobierno de Miguel de lo Modrid, yo que o ello se destinobo lo 
moyor porte de los divisos que se obteníon con lo exportoción del petróleo, sin 
que se consiguiera evitar que el soldo total de Jo deudo disminuyera. Por tal 
motivo los renegociaciones llevados a cabo por los bancos ocreedores sólo mi
l igoron los necesidades nocionoles de dinero fresco. 

Los occiones que el gobierno de 11iguel de lo Modnd llevó o cobo poro en
frentor los problemas nocionoles pueden ser sintetizados en lo ideo de crecer 
poro pogor. Al respecto Carlos Tell o 7 aseguro que o pe sor de que el soldo de lo 
político gubernamental dejó mucho que deseor, el gobierno del presidente De lo 
Madrid insistió en señolor que el commo por el que se decidió fue el correcto y 
propuso mós de 1 o mismo, pero mós mtenso. 

Bojo esto mismo concepción se fundamento el Pacto Estobil1zodor de 
Crecimiento Económico (PECE), nuevo medida implementado por el gobierno de 
Corlas Salinas de Gortori, el cual se encamino hacia uno modernización en todos 
los óreos desde lo industrio! hosto lo educativo. Es pertinente mencionor que 

7. TELLO, Cerios. ·10 cn515 en 1985: soldas y opciones·. en México onte lo crisis 
México. p.409. 
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el PSE fue retomado en este nuevo pacto poro concluirlo en julio de 1969, o 
partir de donde se esperan cambios. 

2.1.3. Problemas educativos 

A partir de este anillsis somero, es pertinente ubicrir lo influencio y el 
impocto de todo este contexto en el aspecto educativo, poro mós odelonte con
cretizarlo en lo educación medio bósico. Por ello tomaremos en cuento que los 
problemos educativos son el resultodo de lo actual crisis por le que atreviese 
lo noción, los intereses políticos de los proyectos socioeconómlcos y lo posi
ción de México como país dependiente ente sus acreedores. De esto manero el 
sistema educativo de un poís se encuentro vinculado o su proyecto socioeconó
mico, yo que refleja o lo vez que responde o éste. 

Al hablar de los proyectos socioeconómicos diremos que éstos engloban 
niveles ideológicos, sociológicos, orgonizottvos, odmlnistrotlvos o pedagógi
cos, los cuales son influenciodos por criterios políticos que se mueven ·en el 
campo de Jos presiones y demondos de distintos grupos y clases socioles·B, y 
que don matices diferentes en las acciones educativos. 

Enfatizando lo idea que presentamos en los pilrrofos anteriores diremos 
que las características que octuelmente presente la escoloridod en México son 
determinodes por dos proyectos educotivos: el del Estodo y el de lo burguesía 
empresario!. Ambos proyectos coinciden en algunos puntos Importantes, pero 
también monifieston contradicciones. 

Bosodo en tesis desorrollistos y educocionistos, el proyecto educativo del 
Estodo muestro su mós evidente intencionolidod en lo expansión de oportunida
des escolores con el objeto de montener su legit imidod como grupo dirigente. 
Ante esto señoloremos que desde el régimen lópezportlllisto, sin descuidar lo 
apuntado con onterioridod, ·1a orientoción de lo político educativo viene o ma
nifestarse mós cloremente en lo búsqueda de eficiencia del sistema educotivo y 
no yo en su simple exponsión·.9 

Lo promoción de la instrucción escolar he sido utilizoda como solución 

B. MENDOZA ROJAS, Javier. "El proyecto Ideológico modernizador de los políti
cos universitarias en México (1975-1962)", en Perfiles Educativos. CISE. UNAM. 
p4 
9. Ibídem p. 17. 
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para lodos los males sociales, ya que por medio de la educación institucionali
zado se ho pretendido diluir los desiguoldodes o trovés de los méritos. Le 
igueldod de oportunidades y lo ideología de lo merilocrocia sirven paro preser
var los condiciones existentes o lo vez que legilimizar al Estodo. A portir de 
esto "lo unión indirecto de los hob1lidodes técnicos y el éxito económico, vío el 
sistema educativo, fortalece, en lugar de debilitar el proceso de legitime
ción·.10 

El proyecto educativo de la burguesía se concreta especialmente en la 
copaciloción para el trebejo para ulcanzar una determinado calidad; ocultando 
un severo proceso de selección sociel y quedando a los exigencias de uno 
estructuro productiva dependiente. Por otro parte, recalcaremos que dicho 
concepto de calidad se encuentra osociodo con el de selectividad, éste se 
identifico con lo concentroc1ón del saber y se une con lo capacidad de 
desorrollorse en los puestos mils selectos. Así pues, ·10 función de selección 
social se vinculo orgim1camente con la capacitación para el troba)O dentro de 
este proyecto y se ve legitimada por ella." 11 Por lo tanto, para el proyecto de la 
burguesía lo esco- loridad implica uno estratificación legítimo 

De esto forma, ambos proyectos coinciden ideológicamente en cuanto ol 
papel de movilidad social de la escolaridad, ya que los intereses empresariales 
se encuentran identificados con el modelo de desarrollo existente. Mientras el 
Estado lo considera como el medio para encontrar una igualdad de oportunidades 
sociales, la burguesía empresariel la supone base legítima de estratificación 
social en virtud de los méritos y capacidades individuales 

Estos proyectos educativos entran en contradicción en lo medida en que los 
posibilidades reales de movilidad social son muy inferiores o la población que a 
ellas aspira, incluyendo las necesarios poro el juego ideológico 

Ante esto situación, lo educación mexicana presenta diversas caracterís
ticas y problemas complejos que aparecen como resultado de los proyectos 
antes citados y de la posición de México con respecto a los países llamados 
desarrollados. A continuación haremos sólo un breve esbozo de los principales 

10. BOWELS y GINTIS. La instrucción escolar en lo América capitalista. EdSXXI. 
México, 1981p141 
11. DE IBARRDLA, Moría. "El crecimiento de lo escolaridad superior en Mexico 
como expresión de los proyectos del Estado y de la burguesía·, en Compendio de 
Principios Biisicos de la Orientación, a cargo de lo Lic. Leticio Rodríguez y M. 
en C. José 11onuel !borro. UNAM-DGOV. p.69. 
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problemas educotlvos por los que otrovieso nuestro país, los cuoles son porte 
de lo reolidod octuol que vive el sistemo educativo nocional. 

Un problema evidente es el que existan cerca de 6 míllones de onolfabelos 
absolutos y otros 15 millones de adultos que no han terminado la educación 
primaria y que pueden ser integrados en el espacio sociológico del 
analfabetismo funcional. 12 

Es así, que el anelfobet1smo con sus grandes dimensiones implico un 
problema de grandes proporciones debido o que el 75% de la población económi
camente activa del país se encuentra en esos condiciones. Ante esta situación 
lo que nos quedaría por cuestionar, para abrir espacios e nuevas y diferentes 
investigaciones, serían los resultados posibles de cualquier programo que in
tente aumentar y mejorar lo productividad económica del país si la población 
productiva de éste en su mayoría es analfabeto funcional. 

Otro problema es el referido o lo deserción y reprobación escolar, ye que 
de acuerdo con citos oficiales 13 el sistema educativo nacional es totalmente 
incapaz de 1ograr uno eficiencia terminal mils o menos aceptable. 

En nuestro país, e partir de los so·s, se aceleró el proceso de expansión 
educativa poro darle el carilcter masivo que en la actualidad tiene. Lo expan
sión educativo se encuentra vinculada en gran medido con el crecimiento demo
grófico de le pobloción y no con lo democrotizoc!ón educativo de manera unifor
me de lo población del país. Esto distribución oficial de las oportunidades de 
escolarización se ven reflejadas en les siguientes cifras estadísticas "de los 
16.8 millones de personas que tenían mós de 24 años en 1970, el 38% nunca 
hsbía asistido o la escuelll, el 29% había cursado entre 1 y 3 años de primario y 
24% entre 4 y 6, el 6!1: tenía estudios de nivel medio y sólo el 3:1: había llegado a 
acreditar algún grado universitario 14 

La estructura socioeconómico de nuestro país, caracterizada por le gran 
incidencia de problemas de todo tipo (desempleo, subempleo, bajos ingresos, 
etc.) en los sectores mayoritarios del país, ocasiona que la deserción y repro
bación sean algo muy común. principalmente en el ámbito rurnl. Los hijos de 

12. GARAV, Enrique. "El analfobet1smo es producto de la desigualdad social·, en 
La Jornada. México, 29 de abril de 1985. 
13.LLINAS Z, Isabel "Sólo 51 :t de los olumnos que ingresan e primaria le con
cluyen; González Avelar·, en Uno más uno. México, 3 de julio de 1986. 
14.FUENTES M., Olac. Op. Cit. p 231. 
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los campesinos son elementos más productivos ayudando en los toreos y labores 
ogrícolas que «perdiendo el tiempo» en un aula escolor. 

Por lo mencionodo onteriormente se puede constotor que lo expansión 
educativo estó desligodo de lo concepción de educación uniforme paro toda lo 
población. Lo expansión de educación, la continuidad y el avance dentro del sis
tema educativo se encuentren asociados con diferentes indicadores como po
drían ser, como Olac Fuentes señala el sector económico en el cuol se partici
po, la posición en el trabajo, la residencia urbana o rural y lo escolaridad de los 
padres 15 

Toles indicadores dan pauta a la existencia de desigualdades regionales 
entre el medio urbano y el rurel, siendo que el 50% de la población deserta en 
lo primaria y específicamente con referencia al campo, sólo diez de cada cien 
niños concluyen su escuelo primeria 16 Mós de la mitad de les escuelas rurales 
(56%) sólo tienen hasta tercer grado o menos y la mayoría de los analfabetas se 
encuentran en el medía rural. 

Unido al problema de deserción y reprobación, en este punto nos referire
mos al bajo nivel de escolaridad que existe en nuestro país Dicho problema 
rnsponde a una organización económica y político que ~.a impedido el avance 
educativo La escolaridad promedio de le población mexicana es a penas de 
quinto grado de primario De ahí que el promedio de edad mental del mexicano 
sea de ocho años de edad. 17 

Esa baja escolaridad es una consecuencia de que el Estado le haya dedicado 
o la educación el 2% del Pl8, concretamente en 1986; y los grandes países 
industrializados le dedican entre el 6% ~ 8% de su PIB 18 L~ diferencia funda
mental radica en que le pirámide poblac1onal de los países desarrollados, y por 
ende educativa, es menor que la de nuestro país. En las naciones industrializa
das alrededor del 20% de su población total tiene menos de 15 años, mientras 
que en México es el 45X Por tanto, se puede ver que se dedican menores recur-

15 Ibídem. pp 234-235 
16. Según el investigador Carlos Muñoz Izquierdo en LIZARRAGA. Rebeca "Sólo 10 
de cien niños concluyen la primaria .. .", en Uno más uno. México, 13 ¡ul10de1964. 
17. ALCALA, Antonio. citado por CORREA, Raúl y LLINAS Zerete, Isabel. "Hay 
millones de analfabetas en el medio rural mexicano", en Uno mils uno México, 7 
agosto de 1984. 
18 GIL, Teresa. Trece lo injusticia privada en la educac1on· Uno mós Uno. 
México, 5 de enero de 1987 
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sos proporcionoles poro sotfsfocer lo demondo. 

En los pórrofos precedentes señolomos que Jos problemos educotfvos res
ponden o uno molo orgonizoción económico y o diferentes presiones políticos Jo 
cuol conllevo o uno molo ploneoción educotivo, que vo desde uno relevoncio mí
nimo hosto uno sobresoturoción de piones. Esto sobresoturoción se dio desde 
los setentos 

Lo deficiente lobor plonifirndoro del sector educolivo, ounodo ÓI corócter 
centrolisto del sistemo político mexicono, ho propic1odo serios desequilibrios 
referidos o Jo exponsión, difusión y posibi11dodes de occeso ol sistemo educoti
vo. Lo inopropiodo distribución geogrófico concentrodo principolmente en cinco 
enlidodes de Jo repúblico (O F, Jolisco, Nuevo León, Verocruz y Pueblo) ho pro
piciodo tombién lo diferencioción educo!ivo entre zonos ruroles y urbonos. Tol 
diferencioción obligo o los jóvenes o emigror o zonos urbonos poro estudior 
olguno cerrero que no se importe en su Jugor de origen y muchos veces ni en su 
estodo notol Por tol motivo se puede ver que el centralismo educotivo del poís 
como porte del sistemo poi ílico mexicono propicio lo migroción compo ciudod. 

Por otro porte, frente o lo ogudo crisis por Jo que otrovieso el poís, resulto 
evidente lo necesorio porticipoción de lo educoción en lo búsquedo de posibles 
soluciones. Es osí que el desorrollo científico, tecnológico y de lo investigo
ción represento un recurso de primer orden poro goronlizor lo independencio 
nocionol. 

No obstonte, Jos recursos económicos destinodos o Jo octivídod de lo in
vestigoción representan el 6% del Pl6, el cuol es menor ol promedio mundíol e 
incluso menor ol que los poíses osiálicos y oi de nociones como Cubo o 6rosil le 
osignon. 19 

Esto siluoc1ón troe como consecuencio que los condiciones poro llevor o 
cobo esto octi1·1dod no estimulen el trobojo científico y tecnológico debido o 
los bo¡os solonos, los pocos prestociones que se brindon y lo inestobilidod en 
los grupos y proyectos de investigoción. 

Un ilreo problemiltico de importoncio poro el presente trobo¡o es lo referi
do ol magisterio Con el ciclo escolor que se imció en septiembre de 1964 se 
puso en morcho el bochiller-olo pedagógico y lo formación de maestros con nivel 

19 EL IZONDO ALARCON, Jorge. '"El gesto poro c1encio y tecnología, menor ol pro
medio mundiol", en La Jornodo. México, 3 de diciembre de 1966. 
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licencioturo. Esto implico un aumento o siente años de lo carrero de maestro. 

Aun cuando esto mod1f1coc1ón puedo contribuir o superor lo poco y0Jorac1ón 
social que por mucho tiempo ho tenido lo carrero mogisteriol, ho tenido reper
cusiones principalmente en cuanto o lo motrículo. Poro el ciclo 1985-1986 sólo 
se olconzó uno motrículo global de mós de 42 mil alumnos. ZO 

Entre los implicoc1ones que esto reducción posee podemos destocar el 
hecho de que poro los demondontes potenciales yo no resulto economicomenle 
otroctiYO seguir esto profesión, yo que lo introducción del bochilleroto pedagó
gico represento un retardo poro su inserción ol mercado de trobOJO 

Por otro lodo, otros problemos o Jns que se enfrento el mogisteno son los 
injustos condiciones de trobOJO y de solario. Los bojos solanos los obligan o 
buscor dobles plazos o fuentes alternos de ingresos propicióndose osí el des
cuido de su octuolizoción pedagógico y lo follo de 1nciciotiYo ~oro desorrollor 
nueYos modelos educot1Yos 

Al respecto podemos mencionar que toles condiciones quisieron ser sub
sonodos con un aumento del 10% en los solorios o principios de 1989 Los 
maestros, en busco de uno remuneración digno o su trabo jo, iniciaron un poro de 
labores de oproximodomente quince dios, logrando sólo un aumento de 25% en 
abril de 1989. Se arguye que tol aumento es un grM esfuerzo por porte del 
gobierno, mientras que el 20 de enero de 1967 lo CNTE (Coordinndorn Nocional 
de Trobojodores de lo Educoc1ón) informó que se hobíon delectodo cuatro mil 
maestros que cobrobon sin lrobojor, lo que represento un gosto poro el gobierno 
de 450 millones de pesos mensuales. 21 

Además de los problemas de índole económica, el mogisleno también ex
perimento carencias en su formación. Con respecto B esto señalaremos que 
ésta se ecuentro "sujeta a un probable virBJe que lo lleYe o reproducir sin 
alteraciones sustanc10Jes un envejecido esquema de formación alimentado 
durante décadas por sus propios productos y en el que predomino uno visión 
uniforme de lo préct1co docente, escolarizada, transmisora de información 
verbalista y outoritoria."22 pese o los intentos por modificarla~ modernizarlo 

20. GARAV, Enrique. -Bojó lo demando de ingreso o Jos escueles normales-, en"º 
Jornada. 11éxlco, 21 de octubre de 1986 
21. LLINAS Z., Isabel. · 4 mil maestros cobran sin laborar: CNTE" en Uno nias uno 
México, 21 de enero de 1967. 
22. FUENES M., Oloc. op ci t p 25 
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De lol formo, se puede ver que los proyectos existentes se encuenlron 
delerminodos por aspectos políticos y que lo modern\zoción que se ho buscado 
desde 197 1 no se ho olconzodoZ3 Ahoro bien, nuestro principal interés no 
rodico en el logro o no de tol modernización, específicamente lo de lo formación 
docente, sino en el de lo revoloroción de los procesos inconscientes que se 
ponen en juego en lo é:ot1dioneidod de lo clo'se, lo cuoles se encuentron influidos 
por los aspectos socioeconómicos descritos 1 íneos orribo. 

Habiendo señalado los problemos y viendo lo magnitud de los dificultades y 
limitaciones existentes a nivel nocional llegamos ol punto de considerar cuéles 
serían los acciones educotwas necesarios o reconsiderar poro plantear posibles 
soluciones pare lo reflexión. Nos centraremos en el aspecto psicológico de lo 
formación docente o nivel medio bésico. Por esto rozón el siguiente inciso 
verso alrededor de lo Educación Medio Bésico. 

2.2 Reseño histórico de lo educación medio bósico 

En este breve esbozo histórico sobre lo educación medio bilsico mexicano 
consideremos oportuno incluir algunas corocteríslicos de lo educación secun
dario de otros países puesto que éstos han influido en lo nuestro. 

Lo escuelo secundario en Estados Unidos fL e inicialmente creado pore reci
bir uno minoría selecto (1880) 2 ~. Sin embargo, lo necesidad de preparar o uno 
moso ciudodono que demondobo su derecho o recibir uno segundo enseñanza, hizo 
que lo población secundario oumentoro en tal medido que poro 1940 recibiere 
las dos terceras portes de los adolescentes entre coloree y diecisiete años. 

Pore 1941 se do uno trnnsformación importante en lo troyectorio de la 
educación secundario en Estados Unidos; se valoraron le libertad de pensa
miento, lo movilidad sociol por medio de la educación y la instrucción elemen
tal paro lodos, elementos cardinales de la lredición educativa de Jefferson25, a 
la vez que se enfatizó en la indíVidualidad de cBda estudiante Como 
consecuencia de lo anterior se crearon escuelas y cursos adaptados o las 

23. FUENTES M., Olac. Op. cit. p 250 
24 CENICEROS, José Angel. "El Yelor democrático de le escuele secundaria", en 
Conferencias (seminario de estudios pedagógicos de enseñanza secundario). SEP. 
México, 1942. p.185. 
25. lbíd. p. I 90 
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necesidades y oplitudes de los alumnos. 

Según José Angel Ceniceros lo tronsformoción de lo educoción secundorio 
de un grupo selecto de pobl oción o uno educoción dirigido especiolmente ol 
adolescente ·no ho sido sólo un fenómeno nor\eomericono sino que podemos 
ofirmor que es también europeo y omericono·.Z6 

En Europa lo educación secundario fue oceptodo cosí desde el Renocimiento 
y fue intensificodo duronte el siglo XVI. Es importante mencionar que los 
poíses lotinoomericonos duronte mucho tiempo siguieron lo trndición intelec
tual y educotivo de Froncio Este poís después de lo Primero Guerro Mundiol 
empiezo o tronsformor lo educoción secundorio obondonondo su concepción 
clásico de escuelos selectos, o lo intención de importir lo mismo educoción 
generol como bose común poro todos 

Al mismo tiempo los lendencies fronceso e ingleso coinc1díon con olgunos 
de los ideales eslodounidenses, es decir, lo odopleción de los modelos educoli
vos e los necesidodes personeles del individuo pero sin olvidar o lo socieded 

En México, ol iguol que en los Estodos Unidos, el crecimiento acentuado de 
lo pobloción de lo segundo enseñanza, fue un factor importante en el surgi
miento de lo escuelo secundario. Anolizondo lo tr~yectono de lo secundono 
esledounidense y europeo podernos decir que los combios que experimentó le 
secundario mexicano desde su comienzo son el resultado de ·uno corriente míis 
amplio de pensorniento·,27 tendencia o obondoner el concepto clilsico de I~ 
escuelo secundorio como lo escuelo de un grupo selecto de lo pobloción,26 y de 
los necesidades de nuestro propio ombiente socio! y no sólo por uno simple 
imitación de lo estodounidense 

Lo escuelo secundario mexicana comenzó o incubarse desde el inicio del 
movimiento revolucionario, yo que ol combior los condiciones económicos 
políticos y sociales de nuestro país lo educación no podio permonecer distonte 
o todo ese movimiento, por lo cual lo Escuela Preporotorio, creodo por Gobino 
Borredo, resultó ineficaz y ont 1cuodo nociendo de tol monero lo necesidad de lo 
escuelo secundario. 

26. CENICEROS, José Angel. ort. cit p.190 
27. lbíd p. 192. 
26. lbíd. p191 
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Ante esto señoloremos que Jo preporotor1o creodo en 1667, hobío 
condensado en sus piones de estudio "el pensamiento libero! positivisto·,29 

proporcionando o sus alumnos conocimientos eminentemente enciclopédicos. 
Dicho visión chocó con lo llomodo pedogogío de lo acción que tuvo influencio en 
México iniciado en el siglo XX 3u Lo pedogogío de Jo acción conslderobo que ero 
insuficiente ton sólo observor en el proceso educativo, sino que se debío ejer
citor por iguol lo mente y los monos de los estudiontes. De ohí que surjo el lemo 
de "educoción integrol"~ 1 el cuol tenderío o respetor los necesidodes e intereses 
de los olumnos 

Lo creación de lo secundono fue el morco de diferentes posturas; poro unos 
consistía en uno institución extronJero copi¡;do e 1mplontodo en nuestro no
ción, y por otro porte, los que lo crearon ofirmobon que ero lo escuelo de lo 
Revolución. Poro estos últimos lo escuelo secundorio servirío como eslobón 
entre Jo escuelo primor1o y lo preporolorio, lo cuol dorio uno culturo genero! y 
utilitario ol adolescente. 

Así pues, nos podemos percotor de Jo presencio de uno cierto inconformi
dad con Jo existente en el ilmb1 to educativo, es decir, de lo presencia de una 
tendencia reformisto desde lo Revolución. En lo Escuela Nocionol Preporotorio, 
por ejemplo, sólo el 14.5% de los alumnos inscritos en 1905 terminaron sus 
estudios; el 5.7% de los mscritos en 1907 oJconzoron el grodo de bochiller y 
sólo el 6.6:1: de los que ingresoron en 1909 logroron dor ese poso. Mós del 90% 
de los jóvenes se perdieron dur¡;nte tres generociones en ese ciclo de cinco 
oños.j< Así, en 1915 bojo lo orgonizoción de Sóenz se llevó o cobo el primer 
congreso pedogógico En 1916 se intentó modi ficor nuevomente el pion de estu
dios de Jo Escuelo Preparatorio, poro estoblecer uno mejor orticuloción entre 
ésto y Jo primario En 1917 volvió, yo siendo Sóenz director de Jo ENP, o 
orgonizor uno serie de conferencios pedagógicos sobre lo educoción secun
dorio. Los inquietudes versobon sobre lo metodología, en Jo individuo!¡¡ en lo 

29. SIERRA, Justo. ·orgonizoción de la enseñanza preparatorio", en Debate Qedo
g.Qgico durante el Porfirioto Antología preopardo por BAZANT, M!loda. Eds. El 
Cobollito. SEP. México, 1965 
30. LARROVO. Historio Com¡¡orodo de lo Educación en México. Ed. Porrúo. México, 
1947. p.450. 
31. lbíd. p.451. 
32. MEJIA Z., Raúl. "Escuela de los Adolescentes", en Varios Autores, Moisés 
Sáenz, educador de México (su vido, su obro, su tiemfil!) Monterrey, N.L. 1962. 
p.136. 
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colectivo, en lo educoción del corócter, en lo disciplino, etc.,33 los cuoles se 
cristolizoron en fonno concreto en ogosto de 1925 en lo institución que 
denominomos Escuelo Secundorio, que inició su funcionomiento en 1926. 

Como ontecedente concreto o esto cristolizoción nos encontremos con 
Moisés Sóenz, en1923, Quien hobío dividido el progromo de lo preporotorio en 
dos ciclos: el pnmero con uno duroción de tres oños que serío destinodo prin
cipalmente o lo fonnoc1ón de los jóvenes; el segundo, con uno duroción de dos 
oños, preporobo ~los adolescentes o su ingreso o lo Universidad. Esto se puede 
consideror histónc~mente como el incio de lo educoción secundorio. 

Antes de lo refonno de 1926 se oceptobon en lo preporotorio en el primer 
oño o los olumnos oue con su certificodo correspondiente comprobobon hober 
lerminodo su educoc1on primorio. Mils odelonte, en 1926, ol fundorse los 
escuelos secundonos los procesos de closificoción combioron rodicolmente con 
el uso de pruebos y gróf1cos. Con los resultodos que orrojobon toles pruebos y 
cuestionorios se clos1ficobon en orden decreciente o los alumnos y se dividían 
en tres cotegorios: supenores, medianos e inferiores. Esto closificoción sólo 
otendío los opt1tudes y no o los conocimientos yo que se suponío que los 
oportodos en lo primorio eron suficientes poro osimilor los del periodo 
siguiente.34 

Poro lo moyono de los maestros lo utilizoción de pruebes representó un 
ovonce en los proced1m1entos educativos puesto que los que se llevobon o cobo 
con onterioridod los considerobon empíricos y no científicos. Esto es mils que 
nodo el refle¡o de lo mqu1etud de uno época que se encontrnbo grondemente 
influenciodo por los 1oeoles de obJetividod y cientificidad del positivismo. 

Cuondo se mtrodUJO lo secundorio (1926) se dio uno controvers10 de debe
les entre dos tendencias lo universitorio y lo normolisto, puesto que ol desa
parecer lo Escuelo Noc1onol Preporotono, el plon de estudios del bochilleroto se 
redujo o dos oños 

Pero lo pnniero tendencio el nuevo nivel escolor solo frogmentobo lo 
Escuelo Prepor~tono en sus ideoles; se decíe que lo secundorie solomente ere 
une revisión de le educoc1ón primono y que implicobe uno bOJO en lo colidod de 
lo educación 

33 lbíd pp, 135- '..l3 
34. Ver GALLO '1ARTINEZ, Víctor. El odolescente rnexicono y su educación. 
México, l 95B 
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Lo segundo tendencia ofirmobo que lo secundario complementobo Jo educa
ción primario y que ero necesario que lo Universidod resolviera su propio 
problema de bochilleroto (oumentonto oños o revisando progromos) y que tam
bién se elevaron lo calidad de los estudios primarios y secundarios. 

Los creadores de la escuelo secundorio reprobobon o lo Escuelo Preporoto
rio por su folto de sentido prócttco y utilitorio, por Jo carencia de métodos 
pedogógicos y por el poco interés que se mostrobo por Jo formoción del coróc
ter del educondo. También se vio lop inodecuodo que resultaba el poso brusco de 
Jo primario o lo preparatorio, yo que en el primero se controlaba "absoluta
mente· oJ alumno y en el segundo se fomentaba un régimen con amplio libertod y 
responsobflidod dentro del límite que imponfo Jo época. 

Por otro porte se expresaba que el ideo! de uniformldod de Borrado en lo 
educación, ol no poder obligar o otros escuelas o seguir sus pos~s hizo que lo 
educoclón público coreciero de lo! ideo!, pues pocos jóvenes tuvieron lo for
tuno de posar por lo Preporotorfo.?15 

Ante todos los corencios considerados en lo orgonizoción de lo Escuelo 
Preporotorio, Jos creadores de lo escuelo secundorfo pensaban que debía edu
carse en un ambiente de reolldod por lo que se dio porticulor lmportoncio o los 
talleres que oporecíon en los progromos anteriores con un objetivo no muy 
definido, y o los laboratorios. 

Seis años después de lo creación de lo escuelo secundorfo, en 1932, el pion 
de estudios fue modificado introduciéndose algunos materias con el corócter de 
optativos. Dicho reforma repondfo o lo situación que se vivía en las escuelas 
secundorlos debido o que existían varios programas y una falto de unificación 
entre ellos, por Jo que el Departamento de lo Enseffonza Secundario se vio en lo 
necesidad de revisor todos los progromos, llegándose o plantear que éstos 
deberían ser uniformes en lo esencial y los contenidos de culturo genero! no 
es pecio! izados. 

Considerondo lo anterior, se señolobo que el moestro deberío impedir que 
se fijoro y muttloro ol odolescente, por lo que debería fomentor que éste se 
relocionoro con todos Jos aspectos de lo vido, integrándose osl en un sent1do 
totol. Se ofirmobo que ·especlolizor o los coloree oños es limltor, mul1Jor·.36 

35. CENICEROS, Op. cit. p.202-203. 
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Aunque se pretendío unificor en lo esenciol o los progromos, lo intención 
de lo SEP no consistío en omitir lo importoncio de lo personolidod del maestro, 
ni en petrificor lo enseñonzo dentro de un molde fijo, yo que se plonteobo que el 
método de enseñonzo, en el que juego un pope! fundomentol el moestro y no el 
progromo, permitirío ol olumno sentir y sober lo que le gusto. Con respecto o 
los conocimientos que integroríon los progromos, se mencionobo que éstos 
deberíon ser útiles sin excluir los principios generoles. 

Lo formuloción de los nuevos progromos reolizodos por lo Comisión busco
bo lo unificoción de los yo existentes, y dabo ol moestro lo moterio de ense
ñonzo mós orgonizodo y o lo vez lo menos rígido posible. 

Así pues, en los progromos se recomendobo ol profesor que hiciero su 
enseñonzo lo mós objetivo y vito! posible; que se encontrara relocionodo con lo 
vido práctico, redujero ol mínimo lo memonzoción y que por consiguiente se 
pus1ero atención o los octividodes encommodos poro hocer rozonor ol edu
condo. 

Por otro porte, ol reolizorse lo revisión de los progromos en 1932, lo 
Comisión tomó en consideración, por lo menos o nivel discursivo, los fines so
cioles y culturoles de lo vido moderno. Tombién se señolobo que el método 
deberío ir de lo simple a lo complejo, el cuol se tenío que odoptor o 1~ psico
logía del adolescente dentro del couce mismo de su vido socio!. 

En 1939, en lo Conferencio Nocionol de Educación, organizado por el Sindi
coto de Trobojodores de lo Enseñonzo de lo República Mexicono y lo Conferen
cio de Trobojodores de México, se plonteobo que lo esencial de lo educación 
secundorio consistirío en promover "el desenvolvimiento de lo personolidod 
biopsíquico de los olumnos·.31 

Lo educoción secundorio se corocterizobo principolmente por estor ligado 
con lo odolescencio, con sus crisis y búsquedas Se pretendía ojustor ol joven 
ol omplísimo horizonte de lo vido socio!, por lo que se considerobo de gran 
irnportoncio que podres y profesores se ocercoron o los estudiantes de este 
nivel con un gran espíritu de comprensión. 

36. Progromos detollodos Qoro los escueles secundorios. Talleres grilficos de lo 
noción. México, 1933. p.Yll l. 
37. GALLO ~IARTINEZ, op. cit. p.56 
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En consecuencia, en 1939, en lo Conferencio se pretendió coordinar lodo el 
sistema educolivo y se ocordó que lo escuelo secundario debería ·ser único en 
su espíritu y en su función, único, odemós, porque hobró de orgonizorse bojo 
lineamientos comunes y semejantes" ~8 

De 1940 o 1946 se reolizoron diferentes reformas dentro de lo orgonizo
ción de lo escuelo secundorio, los cuales eslobon dirigidos a crilicor lo escuelo 
memorístico y teórico que hobío existido anteriormente. Ante esto se vio lo 
necesidad de construir talleres y loborolonos en todos los secundorios. Se 
pretendía formor o c1udodonos honrados, enérgicos, loboriosos y exentos de 
prejuicios, pero no se plonteobo cómo se podío logror el cumplimiento de toles 
objetivos. Se contemplebe que lo occión socio\ de lo escuelo secundario sólo 
serío posible si se otendío o lo lormoción de hóbilos y octiludes mentoles en 
los olumnos. 

Los reformas reol1zodos en 1946 en lo educación secundorio fueron pro
puestos por el Sindicato de Trobojodores de lo Educación. Los conclusiones que 
se obtuvieron de estos relormos fueron los siguientes. 

a) lo jornodo móximo de los adolescentes seró de cinco horos de trobojo 
escolor. 

b) lo escuelo deberío ofrecer los oportumdodes suficientes poro otender 
los necesidades de los olumnos, los del hogor y los de lo sociedad. 

c) se deberíon orreglor los progromos de cedo disciplino poro fo mentor lo 
iniciativo y lo destreza. 

Durante el periodo presidenciol de Ruíz Cortines ( 1952-56) ;e realizaron 
reformos en los ortículos 72, 73 y 75 de lo Ley Orgónice de lo Educación de 
1942. Toles reformos pretendíon dorle cierto uniformidod o lo secundario sin 
dejor de lodo ol mismo tiempo, que los plenes de estudio deben ser elbslicos y 
evolutivos. También se vio lo importoncio de lo formoción docente yo que se 
considerobo que el éxito del programo dependía de cómo lo utilizoro el maestro. 

En el oño de 1974, durante el periodo presidenciol del Lic. Luis Echeverrío, 
se reolizó un congreso en Chetumol con el objetivo de reformor y orgonizor el 
sislemo educativo. En los ocuerdos de Chetumo1 se considerobo de vilo! 
importoncio coordinor los piones y contenidos de pnmorio, secundorio y edu
cación superior y, por otro porte, responder o los nuevos necesidodes de lo so
ciedod producto de lo revolución científico y tecnológico. 

38. lbid. p.15 
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En cuanto o lo Educoclón Medio Bóslco (secundario) en los declaraciones de 
Chetumol reollzodos por lo Asamblea Nocional Plenario del Consejo Nocional 
Técnico de lo Educación (CNTE) de este nivel educativo, se reflejó uno fuerte 
influencio conductlsto. Con esto nos referlmos o lo utilización de objetivos 
cloros, precisos y en términos de conducto observable usados en los progrn
mos de oprendizoje. 

Se plonteobo que dicho reformo del sistema educativo debería partir de uno 
reestructuración de lo SEP opoyodo en uno político de descentrolizoción y dondo 
prioridad o los óreos técnicopedogógicos. · 

El CNTE dio un motiz de eficientlsmo y progmot ismo o todo esto reformo 
que se percibía en los objetivos utilizados en los progromos, en lo concepción 
de los oulos (como loborotorios y talleres de oprendizoje) y en el opoyo de lo 
tecnologío educotlvo. 

Lo reformo de lo educación Medio Bósico se institucionolizó medionte lo 
expedición de lo nuevo Ley Federal de Educación, lo cuol encamo un modelo que 
concilio lo tradición cultural de nuestro país con los contenidos renovadores 
del pensomiento moderno, producto de lo renovoción científico y tecnológice. 
Así pues, lo Pedogogío debería integrar los humonidades en el pensamiento 
científico y tecnológico de uno formo dinilmino, abierto y flexible. El morco 
jurídico octuolizado, emanado de lo Ley Federal de Educoción, hizo posibles los 
combios progromóticos y metodológicos de lo educorión tendientes, 
supuestomente o solucionar los necesidades de lo sociedad en su conjunto. 

Poro 1962 los secundorios generoles siguieron lo tendencio humonisto de 
los instituciones de los que orginolmente formó porte, es decir, los que le 
morcó lo Preporotorio. 

Corles Muñoz Izquierdo realizó en 1963 uno investigación sobre lo educa
ción secundario en lo que se planteo que su demonda estó determinoda por di
versos foctores entre los cuales desempeñan papeles importontes los efectos 
económicos y socioles. Se daba gron relevoncio o lo vinculación de lo secunda
ria con el aspecto laboral dejando de lodo la influencia de los factores psico
lógicos. 

Lo Revisión lnternacionol de Anólisis y Modelos Educativos dio, en 1964, 
uno descripción de lo educación secundarla mexicano, y llegó a la conclusión de 
que ésto se caracterizo por un exceso de información y contenidos en los dos 
planes de enseñanza (óreos y asignaturas) en descuido de los aspectos 
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formolivos del educondo. 

Lo Revisión propuso que se contemploro un solo plon de estudios y que lo 
educoción secundorio se vinculoro con los necesldodes de desorrollo noclonol 
sin descuidor que ésto es uno "elopo eminentemente formotivo del desorrollo 
humono·.39 

Poro terminar lo presente reseño histórico nos referiremos ol sexto y úl
timo informe de gobierno del Lic. Miguel De Lo Modrld Hurlodo, quien menciono 
que ·10 educoción secundario otiende virtuolmente lo lotolidod de lo démondo en 
el medio urbono (. .. ! lo motrículo de este servicio creció o uno loso onuol de 
3,9% en el penado 1982-1987 [ ! lo educoción bósico de once oños se presen
to como uno realidad posible poro el futuro próxlmo".4º 

A partir de Febrero de 1989, con el impulso hacia lo modernización, se ho 
fomentado lo utilización de la ploneación metódico en lo educación medio bási
co, y se han estado realizando visitas por parle de los Inspectores correspon
dientes pera evaluar tonto lo planeoción como la ectividod docente. 

Actualmente siguen funcionando los mismos planes y programes estoble
cldos en los acuerdos de Chetumol ( 1974), es decir, dos programas poralelos, 
uno por áreas y otro por asignaturas. Es desde ese entonces que se nombró o 
este nivel educolivo Educación Medio Béslco. 

2.3 Lo Normal Superior 

Hobiendo descrito lo situación socioeconómico de México y el desarrollo 
histórico de lo educación medio bésico en México, creemos conveniente hacer 
alusión el proceso que he sufrido lo Normal Superior en nuestro país, yo que 
ésto es el primer centro encargado de formar a los profesores de la secundario 
mexicano. Iniciaremos el presente aportado en el oño de 1910 con lo creación de 
lo UNAM en lo cual se encontrobo lo escuelo de olios estudios, precursora de lo 
octuol Normal Superior y, heredera de lo Escuelo Normol de Altos Estudios de 
1881. 

39. "Modelo educativo mexicano" en Revisión Jnternocionol de Análisis d~ 
los Educo ti vos. Méxi ca, 1984 p.36. 
40. DE LA MADRID H., Miguel. "Sexto informe de gobierno·. Excélsior. México. 2 
de septiembre de 1988. p.4. 
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De 1923 a 1925 se ofrecieron cursos poro docentes que laboraron en lo 
educación secundario de lo Escuelo Nocional Preporotorio y de lo Escuelo 
Normal de México. Dichos cursos, de corócter intensivo, fueron impartidos por 
Moisés Sóenz y, entre ellos estón los siguientes: Finolidodes y Problemas de lo 
Escuelo Secundaria, Filosofía de lo Escuelo Secundario y, por último, Organiza
ción y odminislración de lo Escuelo Secundario. 

Poro 1930 en el seno de lo Universidad se eslobleció lo Escuelo Normol Su
perior, como resultado de lo nuevo Ley Orgánico en lo que se plonleobo que lo 
Universidad estorío integrado por focultodes y por escuetos y, dentro de estos 
segundos, se encontraría lo Escuelo Normal Superior (ENS) Lo facultad de 
Filosofía y Letros substituyó o lo de Altos Estudios poro después remitir los 
estudios pedagógicos imporlidos por esto focultod o lo Escuelo Normal Superior 
recién creoda. 

Lo ENS funcionó solomente un oño y tenío los siguientes objetivos: o)om
pli6r los estudios pedogógicos de los maestros normolistos, preporóndolos poro 
directores e inspectores de lo escuelo primario; b) formor el profesorado poro 
lo escuelas secundorios preporotorios y normoles. 41 

Los conferencios e investigaciones reolizodos en torno o los problemas del 
sistema educativo, formo en lo que se deserrollobon los cursos en lo ENS se 
vieron complemen!odos por clases estoblecidos por lo SEP. Dentro de dichos 
clases estobon los de Filosofía de lo educación, Principios Económicos 
oplicodos o México, Técnologío Genero! de Closes y Problemas Sociológicos 
Nocionales, Principios de Educeción Secundorie, Psicología de lo Adolescencia 
y, Medición de Conocimientos. 

Se puede ofirmor que este oño de funcionomiento de lo ENS universitario 
respondió en su momento o los necesidades de copocitoción poro el magisterio. 

En el siguiente año lo ENS dejó de ser dependencia de lo UNAM, siendo hosto 
el oño de 1959 con el Or.Froncisco Lorroyo cuondo se estableció en lo focultod 
de Filosofío y Letros lo Licencioturo en Pedogogío. 

Ouronte el periodo del generol Lázaro Córdenos fue fundodo el Consejo No
cionel de lo Educoción Superior y de lo Investigación Científico (CNESIO), con lo 
finolidod de establecer y coordinor un sistema nocio061 de educación superior, 
vinculado o los necesidades de México en el ámbito técnico y abierto a todos los 

41.Yarios Autores. Memorios. SEP. México, 1929. p.618. 
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closes socioles. 

A principios de 1936 el CNESIO oprobó lo orgonizoción y los plones de 
estudio del Instituto de Mejoromiento del Profesorodo de Enseñonzo 
Secundorio, siendo el 30 de julio del mismo oño cuondo se inouguró después de 
que el presidente Cárdenos expidió un ocuerdo outor1zondo o lo SEP fundorlo. 
Entre olgunos de los finolidodes de este instituto estobon los siguientes: logror 
el me joromiento gene rol profesional de los moestros en servicio de los 
escuelos secundonos y lo preporoción conveniente de los que deseoron ingresar 
o éstos como moestros.4< 

El pion de estudios de 1936 se enconlrobO constituido por ocho correros 
mogisterioles: lo de Civismo, Historio, Geogrofío, Ciencios Biológicos, Lenguos 
Vivos, Lenguo y Literoturo Espoñolo, Motemót1cos y Físico; los cuoles compren
díon tres secciones, dos de ellos encorgodos de moterios pedagógicos y de cul
turo! generol y lo tercero, constituido por moterios especioles del óreo corres
pondiente Los correros se cursobon en tres años dividios en semestres. 
Tombién se creó un curso dirigido o quienes fungieron como directores de 
escueles secundorias. 

A partir de 1940 este instituto se llamó Instituto Nocionol del Moglsterio 
de Segundo Enseñonzo, y poro 1942, se le volvió o modificor el nombre 
designóndole el siguiente: Centro de Perfeccionomiento poro Profesores de 
Enseñonzo Secundorio. 

En 1942 se expidió lo nuevo Ley Orgánico de lo Educoción Público en donde 
se definió y precisó lo orgonizoción de lo educoción normol superior en el poís 
(ort 81 !roce. 5ª) y en lo cuol se plonleobo que lo educoción normol superior se 
importirío o profesores normolistos groduodos, bochilleres o profesionistos 
que hubieron ejercido el mogisterio por un mínimo de cuotro oños. 

Desde enero de 1942, como resultodo de lo expedición de esto Ley, el 
centro combió su nombre por el de Escuelo Normol Superior, combio que trojo 
consigo ciertos reformos ol pion áe 1936, como lo omplioción o cuotro oños de 
los correros que ontes eron de tres. 

Viéndose lo necesidod e imporloncio de lo formoción del mogisterio que 

42. GOMEZ JIMENEZ, Luis. Qr:gonizoción de lo Escuele Secundario Mexicana. 
México, 1970. 
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loborobo en provincia, en 1942 el profesor Rofoel Ramlrez soltcltó o lo SEP que 
se crearon cursos Intensivos verono-inviemo, desorrollodos durante los 
vocaciones e impartidos o los profesores foróneos. Al ser su propuesto 
oceptodo se ofrecieron o través de cursos los especiolidodes de Motemólicos, 
Físico, Químico, Geogrofío, Civismo, Historio, Biología, Lengua, Literoturo 
Españolo e Inglés. 

A portir de 1957 se dio o estos cursos un corócter onuol con uno primero 
fose de estudio previo en su lugar de origen y uno segundo directo complemen
tario. Estos nuevos cursos constobon de cuatro molerios dóndoles lo posibili
dad de lerminor sus estudios en un periodo de seis oños. 

Durante el sexenio presidencial de Avilo Comocho se prelendío logror lo 
unificación e integroción del sistema educativo, desde los estudios mós ele
mentales hosto los superiores, por lo cuol se estoblecló lo necesidad de orgoni
zor de uno formo coherente los escuelas formodoros de docentes cuyo finolidod 
tendría por ende lograr lo unidod nocional. 

Por tol motivo y ounodo o lo Ley Orgánico de 1942, se formuló el plon de 
estudios de 1945 de lo ENS el cuol oyudorío o logror tol unificoción oborcando 
todo lo enseñonzo superior, incluyendo posgrados, y así preporor o sus alumnos 
poro incursionor prócticomente lodos los niveles del sistema educativo 
nocional. 

El plon de estudios de 1945 oborcobo cursos de corócter pedagógico como 
son el del Conocimiento de los Adolescentes, Educación de los Adolescentes, 
Didóctico General, Didóctico de lo moterio de lo especialidad, Orientación Pro
fesional y Psicotécnico Pedagógico e Historio de los Sistemas Educotivos de lo 
Segundo Enseñonzo, y por último, uno serie de molerios dependiendo de los 
especiolldodes. 

Los especiolidodes moglsterioles existentes dentro de dicho plon ernn. 
Lenguo y Literoturo Españolo; Físico y Químico;Cienclos Biológicos; Geogrofío; 
Artes Plásticos; Inglés o francés; Molemóticos; Civismo; Historio Universal; 
Historio de México; y, por último, la de Normal y Técnico en Educación, siendo 
esto último, el ontecedente de lo ocluol licenciaturo en Pedogogío. 

El primero de octubre de 1946 Joime Torres Bodel puso en vigor el primer 
reglamento de la Escuela Normal Superior En este ordenamiento se ratificó la 
existencia de las diez especialidades (las antes mencionadas) del plan de 1945 
y se eslobleció que éstas se orgonizarnn de conformidad con las molerlas que 
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se lmporlieron en lo escuelo de enseñonzo posprimorio. 

El edificio de lo ENSM, ubicado en lo rivero de Sn. Cosme y Jo colle del 
Fresno, se inauguró el 26 de noviembre de 1946 y se dice que cubrío plena
mente las necesidodes de loborctorios, talleres, bibliotecas y oulos de cJose. 

Poro Junio de 1948 se formularon los progromos del plan de 1945 
lográndose uno correloc1ón entre ellos y un moyor ordenamiento lógico de los 
moterios. Estos se estructuroron por unidodes, ternos, subtemos, problemos y 
ejemcios, bibliogrofío. osí como proced1m1entos didácticos que se 
recomendebon seguir. 

Los closes se imporlieron por 84 cotedriit1cos de gron renombre que oyudo
ron o que lo ENSM tomoro un Jugor preminente en el ilmbilo nocionol e interno
cionol. Esto, ounodo o lo Ley Orgénico de 1942, el pion de estudios de 1945 y el 
opoyo del Estodo mexicano, hicieron de lo ENSM, lo rnstitución rectoro o nivel 
nocional de lo formoclón de docentes poro lo educación medio normol y superior. 

A fines de lo décodo de los cuorenta se mostró lo preocupación en lo prepo
roción de los moestros o trovés de lo creoción de tres nuevos seminorios en lo 
especiolidod de moestros de normol y técnicos de lo educoción Curso superior 
de psicotecnia, Seminario de orientoción prolesionol y Seminorio de técnico de 
Inspección escolor. En ese mismo oño, 1949, se instoló un loborolorio de pslco
tecnio el cuol tenío el objetivo de investtgor, evoluor y medir diferentes ospec
tos como los intereses, ;o personolidod, el rendimiento escolar, osí como su 
breo teórico correspondiente. 

Un logro importonte de lo décoda de Jos cincuento fue Que lo Escuelo 
odQu1rió lo focultod de ofrecer por primera yez en lo historio de lo educoción en 
el poís, un Ooclorodo en Pedogogío, cuyos progromos empezoron o cursorse o 
portir del 15 de ogosto de 1952. Originalmente tos linoJidodes plonteodos poro 
dicho nuevo pion eron lormor investigadores en el compo de lo Pedogogío; 
promover lo invesligoc1ón pedogógico y, brindor mejor preporoción o los 
prolesionoles de Jo Pedogogío. 

Así, el cumplimiento de dichos finolidodes se ofrecío por medio de tres 
direcciones: o)Teorío educolivo e Historio de lo Pedogogío, b)Psicologfo y 
Psicotécnico de lo educoción y, e) Didóct ico y Drgonizoción pedagógico. Actual
mente el Doctorado en Pedagogía depende de la divsión de posgrado y ofrece el 
grado con tres posibilidodes de especiolizoción: Adminlslroción educotivo, 
Ploneoción educotivo y Docencio superior. 
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Otro acontecimiento importante en lo década de los cincuenta poro lo vi do 
de lo Escuelo, lo constituyó lo orgonlzoclón del Colegio de Profesores 
Orientadores en el oño de 1953. Sus funciones comprendían en genero\ aspectos 
técnico pedagógicos, de organización de estudio e investigación, los cuoles 
orientobon o los alumnos en los diversos especiolidodes que lo Escuelo ofrecí o. 

En eso mismo décodo lo ENS en 1957 convocó o concurso poro seleccionor 
el lemo oficial de lo institución. Fue en ese mismo oño cuondo lo institución 
tomó el lemo:"E\ deber por el sober·. Este lemo obtuvo el primer lugor en el 
concurso y fue presentado por lo profesora O\go Judilh Lcipez Aguodo Pulido 
recién egresado de lo especiolidod en Biologío. 4~ 

En el ortículo ól del Reglamento de 1946 se preveía lo creación de uno 
escuelo secundorio de experimentoción, investigación y comprobación pedoggó
gico. No fue sino hosto el oño de 1955 que ésto se inauguró formalmente. Así 
mismo se dispuso que lo ploneoción de esto nuevo dependencia lo reolizoro el 
Consejo Técnico de lo ENS y que los profesores seleccionados poro \oboror en 
ello fueron sin excepción egresodos de lo ENS, que tuvieron uno omplio expe
riencia en lo educación de los odo\escentes y que fueron entusioslos en el 
troboJo, entre otros requisilos. 44 

Es importante destocar que el oño escolar 1955-56 se perdió en lo ENS en 
virtud de que los alumnos en curso ordinorio realizaron un movimiento de lucho 
que buscobo el incremento de doce horos en los plazos ol egresar de lo escuelo. 
El entonces secretorio de educación público, Lic. José Angel Cenic2ros, ofreció 
plozos de sólo nueve horns y los demondontes ol rechozor tol propuesto perdie
ron sus p\ozos. En este sentido se manifiesto el poco opoyo que se le ha otorga
do ol docente y o su práctico en nuestro poís. 

Los piones y progromos de estudio de lo ENS sufrieron cambios durante la 
dirección el profesor Arquímedes Cobollero ( 1957-1966), lodo ello producto de 
uno reformo que transitó por diversos etopos: 

A) En enero de 1953 lo SEP ordenó lo revisión de los finolidodes, piones de 
estudio, progromos, métodos y orgonizoción de lo ENS. Lo anterior con el propó
sito de que lo Escuelo respondiera o los exigencias que el sistema educativo 
nocional tenío en ese momento. 

43. Revisto de le ENSM N° 19. México, 1976. pp. 1 1-1 B. 
44. Revisto de lo ENSH N°s 3 y 4. México, 1956. p.22. 
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B) En Julio de 1953 se llevó o cobo lo revisión mencionodo por medio de 
mesos redondos en los cuales participaban directivos, docentes y alumnos. 

C) En morzo de 1954 se presentó el primer proyectos de reformos 
ocodémico-odministrotivos o lo ENS. El documento cons1derobo: los finolidodes 
de lo ENS; moterios pedogógicos y de culturo genero\ comunes o los diversos 
especiolidodes; moterios por\iculores de codo uno de los especiolidodes, entre 
lo mós importante 

D) Por último, en octubre de 1956 el Cuerpo de Orientodores, creado en 
1953, presentó un documento con diversos proposiciones. Entre los mós 
importantes tenemos que lo Escuelo debería considerarse como lo etopo 
superior de con\1nuoción del sistema educativo nocional y que los bachilleres 
deberían hacer un oño propedéutico de rnoterios pedagógicos. También se 
proponíon los especiol1dodes de Educación físico, Enseñonzo ogrícolo y, lo de 
Tolleres y dibujo técnico; adem6s, lo especialidad en Civismo se tronsforrno en 
Educoción Cívico y Sociol, y lo Historio de México e Historio Generol se fusionon 
en lo especioliod de Historio 

Por otro lodo, lo especrnlldod de ~loestro de Normal y Técnico en Educación 
se subdivide en dos espec1olidodes: Maestro en Pedogogío y Maestro en Psicolo
gía Educativo. 

Los planes de estudio de c6do especiolidod deberían constar de 20 
moterios como móximo, 13 de lo especiolidod, 5 pedogógicos generoles y 2 de 
culturo pedagógico. 

El Consejo Técnico discutió el documento del Cuerpo de Orientodores 
durante 1957 y 1956 y finalmente lo oprobó con olgunos modificociones. Por lo 
tonto, el pion de reformo fino\ contó con lo porlicipoción de los diversos 
cuerpos técnicos de lo ENS: Colegios de profesores, cuerpo de Orientodores y 
Consejo Técnico. 

El nuevo plon de estudios fue puesto en práctico o porlir del 16 de febrero 
de 1959, constó de 15 especiolidodes: Motemóticos; Dibujo técnico de 
precisión; Físico y Químico; Biologío; Geografío; Historio; Educoción cívico y 
sociol; Inglés; Froncés; Lenguo y Literoturo; Arles Plóst1cos; Toller poro 
olumnos; Toller poro moestros de toller en servicio; Pedogogío; y, Psicologío 
Educaliva.45 

45. Revisto de lo ENSM. N°I. Anuario. México, 1963. pp51-52. 
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Otro de los ospectos de lo reformo de 1959 fueron los finolidodes de lo 
ENS. Entre los mós importontes estón el preporor maestros que solisfogon los 
necesidodes del sistemo educolivo nocional; preporor moestros poro los toreos 
de supervisión y dirección que se requieron; y, octuor como institución 
orientodoro de lo educación nocionol. 

Lo Reformo determinó tombién los corocterísticos del egresodo de lo 
Escuelo. Estos se visuolizoron desde tres 1 íneos, lo socio!, lo psicopedogógico y 
lo de codo especiolidod. Creemos conveniente resoltor los segundo, yo que 
incide directomente en nuestro temo de investigoción. 

Desde el punto de visto ps1copedogógico el egresodo debío presentar 
octitudes de servicio y comprensión poro con los educondos; penetrnción 
psicológico y copocidod científico; preporeción suficiente sobre los principios, 
Jo noturolezo, lo personol1dod y los procesos dinómicos de odoptoc1ón socio! de 
Jos odolescentes y de los jóvenes; preporoción respecto o los procesos de 
oprendizoje, tonto teórico como próctico; dominio de los métodos de estudio y 
de los procesos y técnicos de estimación y diagnóstico del oprovechomiento. 

Anolizondo Jo que se esperobo de toles egresodos se puede fácilmente 
encontrar que su preporoción psicopedogógico versobo alrededor de teoríos 
eminentemente técnicos y progmóticos. Ademós, haciendo uno rápido visión de 
los moterios que el pion de estudios contenío se evidencio que uno preporoción 
psicopedogógico desde el psicoonólisis es nulo. Los moterios que hocen olusión 
ol óreo correspondiente sólo son: Conocimiento de los Adolescentes, Psicotéc
nico Pedogógico y Educoción de los Adolescentes; los cuoles no hocen referencio 
ol Psicoonólisis. 

El pion de estudios de 1959 sufrió algunos modificociones duronte su 
vigencio Los mós significativos fueron lo creoción de un nuevo pion de 
estudios poro lo especiolidod de Lengua y Lileroturo Españolo y lo relizoción de 
combios en los piones de estudio de los especiolidodes de Pedogogío y 
Psicología Educativo, los cuoles entraron en vigor poro el curso 1969-70. 

Duronte lo gestión del Profr. Arquímedes Cobollero en lo ENSM se 
ocondicionoron dos oulos, en el edificio de Geogrorío, poro servir como 
observatorio metereológico y astronómico con equipos adquiridos por Jo SEP en 
1963. V o portir de J 964 lo Escuelo logró contor con doce plozos de tiempo 
completo y doce de. medio tiempo. 

El Profr. Arqueles Velo Solvotierro asumió lo dirección del p"lontel en 1966 
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y concluyó sus funciones diez oños después. Durante su dirección se edificaron 
los inslolociones poro diferentes especiolidodes, el onfiteotro de lo especioll
dod de Biologío y lo biblioteca pedagógico. También se estableció el turno ma
tutino con el Dr José Armando Eslrodo Porro como subdirector. 

Después de uno huelgo de 62 díos iniciodo el 28 de obril de 1976, comienzo 
en lo insti lución uno e topo de convulsisón político que concluyó en 1983. Esto 
etopo ho sido coroctenzodo por lo presencío de periodos lronsilorios de diver
sos directivos. posturos contestotorios y rodicoles de los orgonismos estudion
liles, posiciones polorizodos entre cotedróticos, follo de un interés de los ou
loridodes de lo SEP onte los necesidades de lo ENS y, pérdida poulotino de outo
ridod de los directivos. 

El 2 de septiembre de 1983 los instolociones que lo ENSM utilizobo fueron 
desolojodos y lo institución se desconcentró en seis sedes distribuidos en el 
Distri lo Federol Simultóneomente le fueron entrego dos -en formo tronsitorio
los inslolociones que pertenecíon o lo UPN poro que se inicioro lo operación del 
nuevo modelo ocodémico y odministrotivo eloborodo por lo Comisión 106 y 
oprobodo por el entonces secretorio de educoción público, Lic. Jesús Reyes 
Heroles. 

Ahoro bien, desde 1959 hoslo ontes de 1983 el pion de estudios de lo 
Normol Superior sólo sufrió modificociones superficioles; pero o partir de 1983 
empezoron o operor siete hcencioturos por óreos en lo Escuelo, los cuoles 
vinieron o subsiluluir o los coloree especiolidodes onteriores. Dicho reformo 
no se llevó o término repentinamente, sino que empezó o gestorse oños ontes 
cuondo lo Comisión 106 se obocó o lo toreo de combior el currículum de 1959. 

Lo Comisión 106 dio pouto o este combio teniendo en cuento los ospectos 
social, pedagógico, psicológico y filosófico encuodrodos en el currículum; sin 
embargo, los progromos fueron rev1sodos por los propios cotedrólicos y no por 
lo cilodo comisión 

Hoblondo de curriculum, lo Comisión 106 vol oró con moyor énfosis sus os
pectos socioles y de esto formo enriqueció el concepto que de ésto se tenía en 
los corrientes conductistas y estructurolistos. En ocorde con lo anterior, la 
nuevo concepción de currículum pretendió otorgar ol educando un pope! crítico y 
octivo en el proceso de su formación. No obstante, lo Escuelo estil experimen
tando uno repetición de los viejos vicios de la relación de dependencia alumno
moestro, echando por tierra los innovaciones. 
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Ahora bien, aunque se llevó o cabo lo revisión de los progromos de estudio 
no se expresó uno correlación entre los diferentes programas surgidos debido o 
lo follo de uno base teórico poro reolizor lo\ toreo. otro consecuencio de esto 
ousencio teórico es que hosto lo fecho no se hon logrado coroclerizor los propó
sitos del loborotorio de docencio, lo que ho dificultodo uno verdodero vincula
ción entre teorío y práctico docente, ounque cobe menclonor que se vio lo nece
sidad de incorporar un óreo metodológico poro que el educondo pudiera reolizor 
investigaciones 

En cuonto o lo orgonizoción académico odministrolivo del nuevo plon se 
plonteó un 47.63:C de contenidos en un tronco diferencio\, y un tronco común de 
52.37:¡; integrodo por óreos instrumentales, sociales , psicológicos y pedogógi
cos. Lo orgonizoc1ón ocodémico es de tipo deportomentol donde codo deporlo
mento se encargo de lo invesligoción y lo docencie de le unidod ocodémico poro 
codo 6reo. Así existen un deportomento por codo licencioturo y éstos son coor
dinados por uno solo jefoturo. A su vez hoy deportomentos de opoyo ocodém1co, 
dependientes de lo Subdirección Adémico que son: el de psicopedogogío, lo bi
blioteco, el de investigoción y el de experimentación. 

Por otro porte, se pretende que los egresodos tengon uno auténtico actitud 
de servicio conjugado con uno formación técnico ocodémico de alto nivel, por 
tol motivo serío pertinente establecer un programo de octuohzoción docente de 
los egresados y revisor el loborolorio de docencia considerando lo incidencia 
socio l. 

En síntesis, lo ENSM sí ho ovonzodo en su conjunto desde su creación, pero 
se ho estancado en hecer congruentes los principios epistemológicos, 
pedogógicos y psicológicos que le dieron origen. 

fiMlmente, consideremos que es importante que se efectúe uno evoluoctón 
constante del plon de estudios de lo ENSM debido o que lo historio de lo e1uso
ción normal corre porolelo a lo vido de lo noción. Lo crisis incide o todos los 
niveles socioles, entre ellos el educolivo. 
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COHCLUSJOJIES 

El incluir en uno tesis de formoción docente con un enfoque psicoonolí
tico un copítulo que de olguno formo se relacione con aspectos políticos y 
económicos puede parecer un tonto extraño. Consideramos que desde el 
momento en que el docente formo porte del proceso educolivo se encuentro 
ofectodo por lo historio y lo situación que vive su poís. 

A lo lorgo del presente capítulo hicimos mención de uno manero somero de 
lo situación soc1oeconómico de México octuol, uno reseño histórico de lo educa
ción medio bósico y, por último, lo Normal Superior; lodo est(! con lo finolidod 
de conocer los posibles limitaciones y los marcos existentes en nuestro 
contexto. Uno vez idenlificodos Jos corocterísticos generales del contexto 
económico, socio\ y político de nuestro poís, nos seró mós fócil ubicar ol objeto 
propio de nuestro investigación -Jo formoción docente- y lograr de esto rnonero 
que nuestro propuesto esté lo mós acorde posible con nuestro reolidod. 

Identificamos lo existencia de uno crisis de corócter estructuro\ en nues
tro poís. Dicho crisis, corocterizodo por el olla poder inflocionorio, lo inesto
bilidod combiorio, lo escasez de divisos, lo follo de confionzo por porte de em
presarios y, por último, los Intereses políticos reinantes tienen fuertes reper
cusiones en el sistema educativo nocional. 

Al reconocer o México como un poís dependiente y con diversos problemas 
económicos, se distingue también que cuolquier intento de combior progromos o 
proponer cursos o nivel institucionol, implico un desajuste en su orgonizoción 
y, por lo tonto, lo posibilidad de limitonles. Es en este sentido que 
retomoremos lo opuntodo en torno o los condiciones de nuestro poís 

Debido o que el sistemo educativo no se encuentro desligado de lo situa
ción socioeconómico y político imperonle, advertimos que Jos problemas educa
tivos existentes coinciden con tol relación. Es osí que, el onolfobetismo, lo 
deserción y lo reprobación escolar, el bojo nivel de escoloridod y el reducido 
presupuesto estotol ounodo con lo deficiente lobor plonificodoro, lejos de ser 
problemas oislodos responden o lo orgonizoción económico y socio\ y o 
diferentes presiones políticos. Por lo tonto, y o manero redundante, vemos que 
los problemas educativos son resultado en gron porte de lo octuol crisis que 
vivimos. De esto formo, el sistema educativo ol ser lo expresión teórico y 
concreta de la organización política y social, tiende a realizar una serle de ac
lividodes complejos dentro de uno sociedod y sujetos o lo mismo. 
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otros elementos importantes que formaron porte de este segundo capítulo 
y que oyudoron o ubicor el contexto ol cuol nos remitiremos en nuestro 
propuesto, fueron los esbozos históricos de lo secundario en México y del 
principal centro encorgodo de formar o sus docentes, lo Escuelo Normol 
Superior. 

Durante el primer cuorlo del presente siglo cosi lodos los países del 
mundo sufrieron un desoiusle entre sus diversos niveles educativos, 
especialmente el que se ligo o lo segundo enseñonzo. Ero nolurol que en México 
ese desajuste se ocentuoro debido o que lo Revolución tendió o reorgonizor los 
estructuros sociales que por treinta años se hobíon mantenido. Así, el 
surgimiento de lo educación secundono mexicano es relotivomente joven, y 
como tol, bojo el proceso de combio que ho experimentado hosto nuestros dios, 
no ho podido solvoguordor algunos defic1encios. 

Lo educación medio bósico ol partir del sistemo educolivo se enfrento con 
uno serie de corencios, tonto de corócter académico como odministrotivo. 
Vimos que lo educación secundario desde su creoción ( 1926) hosto oños 
recientes ho sufrido un gron número de reformas que, si bien hon oyudodo, no 
los hon solucionado completamente. 

Uno de los aspectos que se pretendían atender con toles reformas ero el 
relacionado con lo coordineción de los planes de lo educación primario, secun
dario, y superior, lo que se vio concretamente en los acuerdos de Chetumol rea
lizados en 1974. Tombién se procuró responder o los necesidodes de lo socie
dad productivo de lo revolución científico y tecnológico, ~iéndose de esto formo 
que la modernización de la planta industrial tuvo repercusiones en lo educativo, 
al servir esto como refuerzo ideológico Poro 1984 se vio que los secundarios 
estaban corocterizodos por un exceso de rnformoción y de contenidos, y se pro
ponía que se ejerclloro un solo plon. 

Con respecto al docente se ve que debe prestar atención o Jo situación reol 
que viven sus alumnos por lo que, es de vitol importoncio conocer tonto los 
ospectos sociales como los psicológicos que influyen en codo sujeto. Al 
referirnos ol personal docente nos percot :imos de que su formoción se enfrento 
o uno continuo reproducción sin olter1,ciones de un envejecido sistema de 
formación, el cual es preciso reorientar. 

El orgonismo principal dedicado o lo formación de moestros o ni~·el 

secundarlo, lo ENSM, estableció desde 1983 sus estudios a 7 llcenciaturos por 
áreas. Este centro educativo posee uno orgonizoción ocodémico y administroli-
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Yo que incluye depor\omen\os, y contenidos en un \ronco común y uno 
diferencio! poro codo licencio\uro. Lo ENSM se ha mon\enido sin combios 
sus\oncioles desde 1983 y creemos que su curriculum y su orgonizoción no 
pueden ser ignorados cuondo existe lo intención de generar uno propuesto. 

Estomas conscientes de Que no todos los profesores de los secundarios hon 
cursodo estudios dentro de lo ENSM, en especial los de los secundarios privodos 
y por osigno\uros; sin emborgo, no quisimos dejor de lodo el onólis\s de ésto yo 
que es y ho sido lo institución pivote de lo formación de docentes de este nivel 
y lo de moyor reconocimiento por porte del Estodo. 

En conclusión, el docente de lo educación medio bósico se encuentro 
inmerso en un contexto con corocteríslicos determinados que ofrece 
posibilidades y limites o sugerencias que imp11quen cambios de cuolqu\er 
magnitud. 
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111. PEKSPECTIVAS EDUCATIVAS T SUS IMPLICACIOHES 
Elf LA FORMACIOll DOCEHTE 

Elegimos hocer uno investigación sobre lo formoción docente o nivel medio 
básico debido o lo importoncio que tiene lo col1dioneidod de lo close y por el 
gran olvido que se ho visto en el estudio de este nivel educo\ivo. El objetivo de 
este capítulo es mostrar un ponoromo general de olgunos perspectivos educoli
vos de los cuoles emonon implicociones poro uno próclico docente. Esto debido o 
que previo o nuestro propuesto necesitamos conocer lo plonteodo con onteriori
dod o lo luz de uno crítico desde nuestro morco teórico lo cuol lo opoyoró. 

Los perspectivos educativos o los que nos referimos, opoyóndonos en el 
Documento Bose 1 son lo escuelo oclivo, lo tecnologío educativo y grupos opern
tivos. Dichos perspectivos son o los que més atención se les ho preslodo en los 
estudios pedogógicos que hon sido bose y opoyo poro los personos involucrodos 
con lll lobor docente2. 

Asl pues, en esto tercero fose de lo invesligoción haremos mención de los 
implicaciones de lo lobor docente que se infieren de toles perspectivos educo
livos. El ocercomiento o lo próctico docente lo reolizoremos en el próximo ca
pítulo o trovés de los resultados de lo investigoción de compo que llevaremos o 
coba. Ambos aspectos -implicaciones teóricos y resultados prócti cos- nos 
oportorón olgunos elementos útiles poro eloboror nuestra propuesto. 

3. 1 iQué es lo formoción docente? 

Ante lo disyuntivo de definir o lo formoción docente y de ocloror nuestro 
concepción sobre ésto hemos incluido el presente inciso. 

Según Lynch lo formoción docente es ·uno oclividod semideliberodo, dentro 
de lo cuol coexisten voriedod de corrientes y de experimentos diferentes·.~ Así 
lo ideo de cómo formar o un docente es múltiple. Aun existiendo uno voriedod 
de corrientes todo formación docente tiende o responder o los fines del sistemo 

l. "Lo investigación en relación con lo teoría" en Congreso Nocional de lnvesti
gllción educolivo Cop 111. Documento Bose. Vol. 5. México, 19B 1. p.219. 
2. Ver PALMADE, Guy. Los Métodos en PedogQ~. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1964 
3. LVNCH, Jomes et. ol. Cómo formor o los docentes P.Ora uno sociedod en combio. 
Ed. El Ateneo. Buenos Aires, 1973. p 44. 
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educotivo en donde se plonleo lo necesidod de perfecclonomiento del docenle.4 

El propósito fundomenlol de lo docencio es "propocior oprendizojes signi
ficotivos"5independ1entemente de lo tendencia en lo que se encuentre. Hemos 
reconocido que toles tendencios son principolmente lo que le da moyor énfosis: 
ol ospecto psicopedogógico6, ol soclol 7, o ol tecnológico eficientisto 8 y dentro 
de codo uno connotoc1ones diversos. Estos tendencios enfotizon olgunos de los 
diferentes elementos que confluyen en lo formoción docente. 

Al igual que existen tendencios en lo docencio, también intervienen en 
ellas diversos elementos o voriobles como Arredondo9 las denomino: o)los de 
los individuos, b) los del oprendizoje, ellos contextuales, y d)los 1nstnimento
les metodológicos. que se interrelacionan. Debido o esto la ducencio es una oc
tividad muy complejo y 5U e1ercicio requiere poro propiciar aprendizajes sig
nificotivos, "del concimiento, onólisis y monejo de los voriob\es que 
intervienen en e110· lO 

Al reconocer lo complejidod que implica formor o un docente recuperondo 
los dif&rentes vonables, retomamos de A. Oliveros 11 tres foses indispensobles 
del proceso de formoción docente. La primero, referido a los ospectos previos o 
la formoción, consiste en su ploneoción, donde se definirán los necesidades 
cuontitativas, los metos cuolitotivos, lo orgonizoción, institutcionalización y 
administroción de acuerdo con los estructuros político-odministra\ivas de coda 

4. Ver Progrome Nocional de Educoción, Culturo, Recreación y..Q.gQorte 1964-88. 
MMH. México, 1984 
5. Ver ARREDONDO y WUEST "Notas para un modelo de docencio". Revisto Per
files Educotivos No.3. CISE. UNAM. México. 
6. Ver LANDSHEER, G La formación de enseñantes del moñona. Ed. Noceo. Madrid, 
1977. 
7. Ver LVNCH, J Op Cit. 
8. MORALES, S "Le formación de profesores y combio socio\", en Reunión Regio
nol Noreste de la Comisión de Investigación sobre la Formación de los Trabaj.1!.: 
dores Qoro la Educación. 21 y 22 de mayo. México, 1981. y POSTIC, Marce\. 
Observoción y Formoción de los Profesores. Ediciones 1·1orota. Madrid, 1976. 
9. Ver ARREDONDO op. cit. 
1 O. ARREDONDO oo cit. p 15 
11. Ver OLIVEROS, A. Le formación de los Qrofesores en América Latina. Promo
ción Culturo\, S.A. UNESCO. 1975. 
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pols. En esto mismo fose se llevo o cobo lo selección de los osplrontes buscan
do primordialmente lo vocación en ellos. Lo segundo fose corresponde o los 
aspectos propios de lo formación en donde se tomo en cuento el cuóndo, el qué y 
el dónde. El cu1mdo estó relacionado con los créditos necesarios poro su 
ingreso, el qué con lo orgonizoción y tipo de contenidos y, el dónde, con los 
establecimientos e instituciones en los cuales se importiró. 

Por último, en lo tercero fase se establecen los aspectos posteriores de lo 
formación encouzodos hocio uno educación permanente. Es decir, en esto fose 
se doró lo octuolizoción, perfeccionamiento y superación del mogisterio o tra
vés de cursos, \olieres y ponencias, entre otros. 

Podemos concluir que lo formación docente es un proceso estructurado, 
organizado y continuo que brindo ol ospironte los elementos necesarios poro su 
buen desenvolvimiento como educador, y cuyo propósito fundomentol es propi
cior oprendizojes significativos o través del manejo de Jos voriobles (indivi
duales, de oprendizoje, contextuales e instrumentales) De esto monern lo for
mación del magisterio, vinculado o los fines del sistema educativo, no implico 
únicamente importir cursos oislodos ol docente. 

Al haber descrito los característicos generales del proceso de formación 
docente y viendo lo amplitud de codo fose creemos importante en este momento 
enmorcor los límites de nuestro propuesto. Nos abocaremos con más deteni
miento en olgunos aspectos de lo segundo fose, yo que ésto es esencialmente el 
cuerpo de lo formación. Poro lograr esto vemos necesario documentarnos sobre 
los perspectivos educativos y sus implicaciones en lo formación docente, 
aspectos que desarrollaremos en este capítulo. 

3.2 El Tradicionalismo en la educación 

Se ho encontrado en algunos investigociones12 que existe uno discon
tinuidad entre lo formación docente y lo realidad de lo próctico docente, yo que 
algunos maestros de ideos liberales adoptan pautas tradicionales después de 
olgún tiempo de ejercer su profesión. Debido o esto consideramos importante 

12. Ver. COLIN, Locey. The Sociolisotion of teochers. Londres, Methuen, 1977; 
cilodo por MARDLE y WALKER en "Algunos perspectivos sobre lo socialización 
del maestro· en Ser maestro, estudios sobre el trobojo docente Ant. Elsie 
Rockwell. SEP. El Caballito, México, 1965. 
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describir toles poutos. 

Trodicionolmente se ho corocterizodo ol oprendizoje por ser lo ocumulo
ción de conocimientos, suponiendo que lo contidod hoce o su vez lo operotividod. 
En tnl posición Follodori 13opino que todo se reduce o un conocimiento libresco, 
dictodo de apuntes, repetición de lo visto pudiéndose decir que lo informoción 
es lo único que tiene importoncio en el proceso educativo. 

El proceso de conocimiento desde esto tendencia quedo reducido o lo sim
ple aprehensión de los objetos por medio de los sentidos, como un octo mecóni
co de opropioción de lo reolidod. 

Polmode 14 destoco uno serie de corocterísticos relocionodos con el 
trodicionolismo en lo educoción, donde el moestro expositor enseño y el olumno 
escucho posivomente. Distingue lo simplicidod, onólisis y progresiv1dod, relo
cionodos con ospectos lógicos de lo estructuro del contenido o enseñar por 
porte del maestro; lo memorizoción, actitud que o veces resulto mecónico, 
pues se retiene sin entender; lo orgonizoción de lo close desconsodo en lo 
outoridod del maestro puesto que "el interés de lo rozón no es lo primero que se 
manifiesto en el niño"15 por lo que debe ser suplido por un régimen de 
sanciones; y lo emulación en el sentido de que quien trobojo es digno de elogios 
y el que no lo hoce merece ser censurado. 

Según esto concepción el popel del maestro es primordio! pues solo o 
trovés de él el alumno aprende lo moterio. El educando vo depositando en su 
cuento boncorio (o ludiendo o los concepciones pedagógicos de Paulo Freire16), 
con gran meconicidod y poco crítico, todo aquello que le seril demondodo el dio 
del exornen. Se obsolutizo en to! medido lo que el maestro dice que en 
múltiples ocasiones se osesino lo creotividod infantil. 

En consecuencia, el moestro se muestro como el dueño del saber, impo
niéndose y utilizando su autoridad poro no dor rozones; el olumno es entonces 
un elemento pasivo que recibe órdenes y los cumple no por propio convencí-

13. FOLADORI, Horocio. "Educación y grupos amplios· de lo ontología del curso 
Perspectivo gnmol ooro lo orientoción vococionol. Centro de Educoción Continuo 
UNAN. México, 1987. 
14. Ver PALMAOE, op. cit 
15. lbíd. p.12 
16. FREIRE, Poulo. PedogQgío del oQrimido. 30a.ed. Ed. SXXI. Buenos Aires, 1983. 
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miento sino a causa de la coerción de que serli objeto en caso de no realizarlos. 

Dentro de lo educación medio básica en esto tendencio el cumplimiento de 
la tarea no tiene su origen en el encauce creador de lo agresividad y rebeldía 
propias de los alumnos de este nivel educativo. Por lo tonto, este tipo .de 
educación no promueve el desarrollo integral en el adolescente. 

Consideramos que lo transmisión de los conocimientos del maestro no 
supone lo disponibilidad de lo aprendido, por lo que si se deseo realmente 
formar sujetos se debería analizar la dinámica psíquico que influye y limita el 
proceso educativo. Es decir, le hace follo o la pedagogío ·uno reflexión 
profunda en tomo ol hecho educativo mismo, o la relación educodor-educondo, 
sobre todo en lo que respecto o los aspectos inconscientes de lo mismo •. 17 

Sin embargo, no se pretenden desechar lodos los aspectos que caracterizan 
ol tradicionalismo en lo educación. Es preciso revalorarlos en la medida de sus 
beneficios. Como por ejemplo: desarrollo de lo habilidad de memorización, 
control en lo organización de lo moteria educoliva, posibilidad de grupos 
amplios, fomento y desarrollo de hábitos como puntualidad, orden y limpieza, 
entre otros. Luego así, no se niega la importancia de lo outoridod docente, de 
hecho la consideramos necesaria en el proceso de oprendizoje pero la valoramos 
en el sentido de qua, si el maestro se encuentra colocado en el ldeol del Vo del 
alumno puede utilizarla para hacer que éste conozca el mundo que lo rodeo. Es 
por este mismo rozón que lo emulación suele funcionar; en otras palabras, 
siempre y cuando el maestro esté colocado en tal posición que le permita 
mflulr sobre sus alumnos. 

No se trata entonces de una autoridad justificada en sí misma, ni uno serie 
de sanciones arbitrarios. Lo base se encuentra en algo más que suele escaparse 
hasta o los más liberales: el reconocimiento por porte de aquel sujeto con uno 
personalidad que influye, el maestro. 

17.GERBER, Daniel. lntrod. a "lEs posible uno pedagogía psicoanalítica·, en 
Cuadernos de formación docente. No.16. ENEP-ACATLAN. México, 
pp.52-53. 

60 



3.3 Perspectivas e implicaciones en la formación docente 

3.3.1 Escuela activa 

El trodlcionolismo en lo educoción ho sido cuestionodo hoce yo tiempo por 
todo lo escuelo de lo pedogogío moderno y lo escuelo octivo. Esta última es 
un"sistemo dldóctico por el cuol lo moterio de estudios es eloborodo con el es-
fuerzo propio del olumno·. 18 · 

Lo escuelo activo es producto de lo convergencia de varios corrientes 
didiicticas: 19 

1.Escuela del tr~bajo de Kerchenstelner. 
2.Escuelas nuevas surgidas a final del siglo XIX en Europa con la finelidad 

de combatir el dogmatismo Que hasta entonces reinara. 
3.Los principios dldiicticos de Dewey y Claparéde, principalmente. 

En la educación octfva se planteo Que el niño no aprende bien sino cuando lo 
hace personalmente por observación, reflexión y experimentación; esto es, por 
un proceso de autoeducación. Que junto a Ja rormoclón Intelectual deben ponerse 
en práctica Jos aptitudes manuales y, en general. todo energía creodorn (educa
ción lntegroll.2º Por otro parte, la escuela activo procuro organizar la materia 
de enseñanza mediante una coordinación y concentración didáctico de todos sus 
asignaturas; y también preciso socializar el aprendizaje, al fortalecer y res
petar lo individualidad de codo sujeto. 

Así lo esencial en lo didóclica de la escuelo activa es QUe la Intervención 
del maestro es simplemente un medio, al ser 10 principal lo Iniciativa de Jos 
alumnos para la conQufsto del saber. el dominio progresivo de sus capacidades y 
el perfecclonomfento de la expresión. En estos teorías de lo pedagogía sí se 
reconoce QUe lo esencial reside en el deseo del niño por aprender, sin embargo, 
se elaboran los instrumentos Que Jo estimulan ignorando lo lmportoncfo del 
origen de tales deseos, encontrados en los fuentes llbldlnoles, aspecto que si 
toma en cuenta lo corriente psicoanalítico con el descubrimiento del fncons
sciente. 

16. MERAN!, Alberto L. Diccionario de ~gQg_& Eds. Grl)albo,S.A. México, 1963 
p.3 
19.Ver Ibídem. 
20. LARROVO. Dldóclica generol y contempori!nea. Ed. Porrúo. México. p.301. 
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Algunos representantes de lo escuelo activo son John Dewey, Eduord Clopo
rede y Morí o Montessori, de los cuales plasmaremos sus principales ideos peda
gógicos. Hemos elegido éstos y no otros representontes porque son los que o 
nuestro juicio podrían oportornos mayores sugerencias poro el desorrollo de 
nuestro propuesto. 

o) John Dewey 
John Dewey fue un filósofo, psicólogo y pedogogo est~dounidense quien 

promovió lo escuelo progresista en su poís. Esto es lo versión norteomericono 
de lo escuelo oclivo. 

Los foctores principales que molivoron los postulados de Dewey fueron 
principolmente tres: primeramente lo tendencia hocio lo democrocio; en segun
do lugor lo ReYolución Industrio! por lo cuol vio lo necesidad de desorrollor 
conocimientos prócticos poro intergrorlos ol sistemo productivo; y, por último, 
lo influencio del método científico que porte de lo noción de evolución y se re
lociono con el progmotismo de Dewey.2 1 

Dewey propone uno escuelo en donde el niño esté en contacto con los octl
vidodes prócticos, es decir con sus tendencias presentes, y, por lo tonto, el 
progromo educotivo que plonteo debe estor fundado en los necesidades e intere
ses de oquél. 

Según Oewey deberío existir uno reformo o lo doctrino de lo disciplino 
formol o trovés de lo cuol se educo. "El remedio estó en descubrir modos típicos 
de eclividod seon juegos u ocupaciones útiles, que interesen o los individuos·22 

pues mientros mós indiferente seo el moteriol de estudio, moyor esfuerzo y 
disciplino requiere. Ante esto vio tombién que ero vitol relocionor el saber con 
sus oplicociones y los fines con los medios. 

Se puede deducir que todo meto poro ser vólido debe nocer de oclividodes 
octuoles y que lo experiencia educolivo es ·uno reconstrucción constante de lo 
que el niño hoce, o lo luz de los experiencias que sufre·,2~10 que Implico uno 
revisión conllnuo del proceso y lo sitúo en el movimiento de lo educación 
progresivo. Asimismo lo meto de uno educoc1ón poro ser vólido debe ser flexi-

21. Ver CHATEAU,Jeon. ~rondes pedog.QQQ?.. F.C.E. México, 1982. p.261 
22. DEWEV, Jeon. Democrocia y Educación. 7a.ed. Ed.Losade. Buenos Aires, 1971. 
p.146. 
23. CHATEAU, J. Op. cit. p.285. 
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ble y portir de ocllvidodes octuoles que conlleven o uno odecuodo preporoción 
poro lo vido. 

Dewey le do gron importoncio o lo experiencio, lo cuol consiste en ensoyor 
y experimentor. Dicho concepción es lo que sustento ol mismo programo que 
formulo poro lo educoción, el cuol implico un hocer y uno pruebo, permitiendo 
que el niño hogo lo experiencio y logre exploror el presente poro construir el 
futuro. 

Al referirnos o lo que es el progromo educativo plonteodo por Dewey seño
loremos que éste debe promover lo informoción poro convertirlo en conocimien
to y no obocorse o uno simple lronsmislón de informoción. Poro Dewey infor
moción y conocimiento son dos aspectos diferentes, lo primero esló relocionodo 
con lo experiencio posodo sin uno occión por porte del sujeto, y lo segundo se 
boso en lo experiencio po~odo, en su revisión y en lo relación de ésto con lo vido 
diorio. De ocuerdo con lo onterior es fócil comprender por qué Dewey rechozo lo 
información mecánico dodo o los olumnos y promueve, por otro porte, el deso
rrollo del conocimiento o lrovés de lo occión yo que osí el niño logro uno visión 
mós cloro en el interior de su experiencia. 

Otro aspecto digno de mencionor es el referido ol de su método.24EI punto 
de portido de éste debe ser olguno situoción empírico, específico y octuol del 
niño, seguido del segundo poso referido a lo resolución de los obstáculos pre
sentados y, de esto formo se inicio lo Investigación. AJ comenzor1o los niños 
deberán Inspeccionar los dolos que tengon o lo mono poro ver los posibles 
soluciones y eloboror hipótesis. Uno vez identificodos estos últimos se deberón 
someter o lo pruebo de lo experiencia, lo cuol permitirá uno acción sobre Jos 
cosos. 

Los dos primeros posos de este método educativo, que no es mós que el 
método científico, son poro Dewey Jos respuestos sobre los motivociones poro 
el oprendizoje, en donde se plosmo lo importoncio de lo octivididod ordinorio 
del niño y Jos intereses espontóneos de éste. 

En lo onterior se destocon dos puntos importonles relocionodos con lo 
médulo de lo escuelo activo: lo octividod del alumno y el interés que lo guioró. 
Un maestro formado desde esto concepción se esforzará por hocer los conteni
dos de estudio más olroclivos si conoce cuóles son los verdoderos Intereses de 
sus olumnos. Esto se torno mós difícil en lo medido en que los contenidos pore
cen más olejados de lo realidad del educando, situación que con frecuencia su-

24. Ver DEWEY, J. Op ci l. 
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cede en lo secundario, puesto que Jos intereses del odolescente porecen kilóme
tros olejodos de los progromos de estudio. Aquí el moestro tiene uno lobor 
gigantesco si quiere hocerlos otroctivos. Algunos se dorón cuento que super
sonolidod funciono _como un punto de unión entre progromos e intereses. 

Poro Dewey, un moestro debe sugerir o sus olumnos lo que hon de hocer yo 
que éstos buscaron y ocogeron sus sugerencios. Estos sugerencias se dorón 
evilondo que seon lo exigencio de un dictodor, mós bien corno los de un compo
ñero. El docente deberó aprender o comportir con el olurnno sin buscor los 
resullodos rápidos en el cornbio de Jo mentolidod sobre lodo lo referido o lo 
democrocio 

Por último señoloremos que considero importante Jo experiencio de lo 
escuelo dentro de lo comunidod poro infundir lo conciencio de lo ideo de derno
crocio vivido desde el interior del oulo, en un proceso de porticipoción de lo 
experiencio, donde rnoestro y olumnos seon considerodos colegos 

En conclusión, Dewey concibe o lo educoción en conexión con el ombiente 
presente en el que los individuos hon de octuor, y lo resume en lo ideo de 
·reconstrucción continuo de lo experiencio, ideo que es distinto de lo educoción 
como preporoción poro un remoto futuro, como desenvolvimiento, como formo
ción y como recopituloción del posodo·,2S pues el volor de estos últimos estó en 
el uso poro oumentor el sentido de Jos cosos que hocemos en el presente. 

b) Eduord Cloporede 
No obstonte aue los términos de ·escuelo octivo·, "educoción nuevn·. ·mé

todos octivos· y s1~1lores, no fueron uno creoción de E. Cloporéde, el progreso 
efectivo de Jos boses científicos de Jo nuevo educoción fue obro sobre todo de 
él. A Cloporéde se debe en gron medido que Ginebra se conviert1ero en el centro 
cuiturol europeo. desde principios de siglo, donde se reolizoron obros de coor
dinoción y reeloboroción origino! de los ternos de educoción nuevo. 

Fueron vonos sus preocupociones en cuonto o lo peoogogio y éstos se 
vieron refiejodos en sus principales obros: Psicologio del niño y psicologio 
experimento! (1904), Lo escuelo o lo medido (1920), Cómo diognosticor los op
titudes de los escolores ( 1924) y, Lo educación funciono! ( 1930) 26 Los títulos 

25. DEWEV, J. op cit. p91 
26. Ver ABBAGNANO y YISALBERGHI. Historia de lo PedogQ~ F.CE. México, D.F., 
1964. pp 6 70-6 72 
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de sus obros son significotivos en cuonto que señolon los principoles direc
ciones de inves\igoción originol que siguieron Cloporede y su escuelo. 

Entre sus principoles preocupociones tenemos el experimenlolismo, que 
lomorío de éste sugerencios poro lo psicologío. Cloporede fue un gron 
divulgodor de los técnicos estodíslicos y querío promover en los educodores el 
espíritu científico. Esperobo que éstos pudieron morovillorse de los hechos 
colidionos de su vido profes1onol y que lrotoron de enconlror lo respuesto o 
ellos por medio de lo observoción melódico y lo experimenloción. 

Otro ospeclo importonle en todo lo obro de Cloporéde es el de "lo escuelo o 
lo medido". Considero que en lodo escuelo es necesario hocer un diognóstico de 
optiludes con el objeto <le formor grupos con individuos de corocterísticos 
semeionles y, de esto monern, logror uno escuelo o lo medido. Opina que no se 
troto de jerorquizor sino de diferencior, pues los optiludes tienen un mismo 
nivel. Así, poro Cloporede lo escuelo o lo medido serio ·10 que se odoptose ton 
bien o lo menlolidod de codo uno, uno escuelo ton ojustodo o los tormos del es
píritu como un vestido o un colzodo o los del cuerpo o del ple".2 7 

El término de educoc1ón funcionol fue introducido por Cloporede. Por 
educación funcional se entiende lo formo que debe ponerse en función -octivor
los estructures particulares de lo mente infenlil porn olconzor formos 
superiores de inleligencia.28 De esto formo, Cloporede besó su educación 
funciono! en lo ideo de que el pensamiento infantil es estructuralmente diverso 
del odullo, y por lo tonto, lo educación debe guiarse en lo nolurolezo, ojuslorse 
o ello. Poro Cloporede, entonces, uno pedogogío verdadero consislirío en ·no 
ejercer ninguno ocliv1dod sobre el niño más que en tenlo éste siento su 
necesidad nalurnl:29 Así la único educoción eficaz sería la que respeta las 
leyes del desarrollo nolural del niño y el resorte de la educación; es el interés 
por aprender. 

Ante este orden de ideos es válido cueslionorse cuál serio el papel del 
educador. Paro Claporede un educador debe seguir y no controrior a lo noturo
leza. Si el juego es la principal actividad del niño el educador debe utilizorlo 
paro sus fines. Este debe ser entonces un eslimulodor de intereses, un desper
tador de necesidades intelectuales y morales. Su virtud copílol es el entusios-

27. CLAPAREDE, E. Cómo diagnosticar las oQtiludes en los escolares. Ed. Aguilar. 
Madrid, 1972. p.17 
26. Ver AB6AGNANO. Op ci l. pp. 6 70-6 72 
29. CLAPAREDE, Op.cit pp.519-520. 
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mo y no lo erudición. ~O 

En conclusión, los preocupociones de Cloporede sobre el respeto o lo notu
rolezo y o los estructuros mentoles del niño, el problemo de los optiludes y lo 
pedogogío científico, lo llevon o proponer cómo preporor mejor o los educodo
res. Poro él deben tener oc ceso o los resullodos de invesligoclones psicológi cog 
y sus deducciones poro lo educoción y que en su formoción obtengon un moyor 
grodo de espíritu científico. 

C) Morío Montessori 
El tercer represenlonle de lo escuelo oclivo ol cuol nos referimos es lo 

iloliono Morio Monlessori, quien influenciodo por los estudios de medicino que 
reolizoro, intentó oplicor lo ciencio noturol tonto o lo ontropologío como o lo 
educoción. 

Montessori, con su visión noturolisto, desarrollo su obro educolivo o porlir 
del estudio de los niños onormoles, y considero que los conquistas obtenidos en 
lo pedogogío de estos niños se podían oplicor o los métodos educativos de lo 
infoncio normol. Retomo lo importoncio que tiene lo noturolezo y lo experiencio 
en un medio de libertad objetivamente orgonizodo yo que osí se cumplirío su 
objetivo de ·oyudor o los niños o dorse cuento de todos sus potenciolidodes:31 

Lo noturolezo poro Montessori equivale o libertad y es uno respuesto o un 
impulso interior que el niño tiende o socor poro el logro de su propio crecimien
to. Lo insli\ulriz debe observar tol noturolezo poro no dejorlo posor sin fruto. 
Es así que se planteo lo necesidad de bosorse en lo noturolezo, en los leyes del 
desarrollo del niño y en un medio adecuodo pare focililor el libre crecimiento 
de codo niño. 

Al ver lo importoncio que tiene el medio porn Montessori, es preciso seño
lor los corocterislicos de éste. Retomondo lo relevonc10 de lo oclividod o 
experiencio, y lo del medio antes aludido veremos que ombos ospectos deben 
estor en estrecho relación, es decir, el medio existente debe poseer uno orgoni
zoción odecuodo poro evilor que lo oclividod del niño seo ejercido por cosuoli
dod. 

30. Ver CHATEAU, J. Los grandes ... Op. cit. p.270 
31. PAPALIA y WENDKOS. Desarrollo humano. 2a. ed. Ed.Mc.GrawhilL México, 
1985,. p.223. 
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Por otro porte, un medio odecuodo poro el niño deberó Implicar un medio 
físico con materiales de acuerdo con Jos corocteríslicos de Jos niños. Todo 
material educativo de Jo NtStt dPi Mml>ini 32 con su complejidad ·es un con
junto de medios en vista de lo educación de los sentidos y del ejercicio de 
octMdodes motrices y manuoles·.33 En busco del desorrollo de codo sentido y 
de los octfvidodes motrices se utilizo un moteriol poro codo uno de éstos, el 
moteriol utilizado es, por lo tonto, muy otomizodo. 

El fin de este medio ortific1ol que se creo es lograr un dominio de su cuer
po y de los cosos. El matenol es onolílico y obstrocto con bose en uno concep
ción sensuolisto (el conocimiento se do por medio de los sensaciones), noturis
to, otomisto y osocioclonisto, aludiendo o lo teorío de lo Gestoll >obre el 
englobomiento del conocimiento 34 

En un medio con los corocterislicos sugeridos por Montessorl codo niño se 
dedicoró o un trobojo concreto e int.eresonte rodeado de un ambiente de orden, 
colmo y respeto. Este ambiente formo del mismo modo uno corocterístico 
lmportonte de Jo escuelo de sociobilldod. 

Todo Jo anterior do énfasis ol método de investigación libre bosodo en los 
necesidades noturoles del desorrollo del niño. El método creodo por·Montessori 
porte de Jo lmportonclo de los octiYidodes sensoperceplivos y motoras bosodos 
en su propio noturolezo, que suscitan posteriormente problemas bien definidos 
y el interés vivo por porte del niño poro resolverlos. Dicho occión se debe 
encomfnor hoclo un trabajo siendo en lo odolescencio cuondo éste se ho recono
cido y remunerado paro facilitar osí su introducción en Jo vido socio! Conside
ramos relevante este último aspecto poro oumentor o florecer lo mot1voción de 
Jos alumnos de Jo educación medio bósico, los cuole> se encuentron rodeodos de 
uno voslo información, en el me¡or de los cosos, pero ojenos o su reolidod 
socio J. 

A portir del respeto hoc10 lo noturolezo interno del mño, Monlessori consi
dero erróneo lo ideo del oorendizoje por imiteción, yo que plentee que el espí
ritu del niño es absorbente. ·es decir, que llene el poder de atroer osi los ele
mentos que Je son lndispensobles o útiles, de opropiórselos, tronsformóndolos 

32. Coso de Jos niños creoda por Montessori, ver CHATEAU, J. Op. cit. P. 296. 
33. CHATEAU, J. Op. cit. p 300 
34. Ver RUCH FLOYD, et al Psicología y vida. 2a. ed. Ed.Trillas. México, J 972. 
pp.247-267. 
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en su come."~5 El proceso de oprendizoje que sí opoyo es el que denomino de 
encornoción, el cuol se boso en periodos lorgos o cortos de preporoc1ón y de 
obsorción en el cuol se ocumulon experiencios que se von inlerionzondo porn 
reolizor de uno formo espontóneo uno explosión Esto explosión, "producción 
súbito e imprevisible de uno copocidod nuevo·, 36es el fruto del oprendizoje del 
niño. 

Uno vez descritos de uno monero genero\ los plonteomienlos de ~1ontessori 
referidos o lo nolurolezo. ol medio, o su método y ol proceso de encornocíón, 
nos obocoremos o retomor los ospectos sugeridos por ello sobre el occ1onor del 
docente, institutriz o guio. como ello lo denornin6. Coherente con todo lo fe que 
tiene en los poderes de lo Mturolezo. en lo imporloncio de los intereses o 
periodos sensibles, opunto que, ·10 1mporlenle es v1g11er· y ceptor lo revelación 
de toles periodos sensibles y ofrecer ol niño lo que él mismo Juzgue oportuno 
poro sotisfocerlos;07 por lo tonto, el pope\ del educodor es observor, v1g1lor y 
proveer poro oyudor ol niño o dorse cuento de los corocleríslicos del motenol y 
de sus posibles util1dodes, evilondo dejor posor sin provecho olgún periodo 
sensible. 

A lo vez de jugor el pope\ de guío, el educodor rJebe obslenerse de interve
nir en formo directo cuondo el niño esté reolizondo une oclivided yo que el 
educodor, desde esto perspectivo, no tiene lo finolidod de enseñor o dor órde
nes, sino de fomentor y creor un medio adecuado poro que el mño lrcbo¡e espon
timeo y orgonizodomenle en provecho del crecimiento de su espíritu 

Ahoro nos quedo por preguntar hosto qué punto los periodos sensibles o 
intereses del niño se solisfocen por su octuor y su expenenc10 con los rnole
rioles sugeridos por el educodor y, si lo necesidad de omor y reconocimiento 
existente en todo sujeto es cubierto por eso mismo reloción. A portir de éstos 
inlerrogonles, esenciales en nuestro estudio, ofirmomos lo relevoncio que tiene 
el observar, el sugerir, y lo obslención del educador ol relocionorse con el niño 
en el grupo y, hocemos hincopié en lo influencio que tiene lodo el oporolo 
psíqui- co e ideol del yo de un sujeto en su desarrollo. 

Después de hober señolodo los corocteríslicos de los teorios pedogógicos 
de cedo uno de estos representantes de le escuele octivo (Dewey. Cloporéde y 
Monlessoril, podemos concluir que en genero\, y por pertenecer ol mismo 
enfoque, coinciden en vorios aspectos de gron relevoncio, como son. el respeto o 

35. CHATEAU, J. Op ci\ p 304 
36. Loe. Cit. 
37. lbíd. p.306. 
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lo noturolezo y desorrollo del niño; lo necesorfo reconstrucción de lo que el niño 
hoce o Jo luz de sus experiencias e intereses; y, Jo ulilizoción del método cien
tífico en el proceso educotivo. 

Otro ospeccto digno o considerar es el referente o lo occión que el moestro 
debe tener en el salón de closes ol relocionorse con Jos olumnos. En términos 
generoles se ofirmo que éste debe octuor como el medio idóneo poro focilitor y 
opoyor lo iniciotivo del olumno, por lo cuol debe obstener su portic1poc1ón en 
gron medido. Esto es importante yo que opoyo lo ideo de que ·nodle puede ser 
uno mismo si el interlocutor no le de¡o el espocio necesario poro serlo.· 38 Esta 
ideo o Jo vez opoyo lo intervención del diillogo otento del moestro con el olumno 
poro captor los p~lobros del otro en su intención todovío no formulado. 

Ahoro bien, consideromos que eso abstención del maestro se debr bBsor en 
lo observación, como lo mismo Montessori Jo menciono, y o lo vez en el recono
cimiento de Jo influencio consciente e inconsciente que tiene el Otro en lo \'ido 
del sujeto. 

Al referimos o lo importoncio que tiene el reconocimiento que necesitan 
tonto el maestro como el alumno en el proceso educotivo, tlfirmomos que poro 
lograr fomentar lo inicio\ ivo del olumno se debe portir de lo demondo implícito 
o explícito de codo uno. En otros polobros, se debe tomor en cuento lo carencia 
que existe en todo sujeto y, por lo tonto, lo necesidod de omor que codo uno 
tiene. 

Al portir lo escuelo activo de uno crítico hocio lo reloción trod1cio~ol 
entre moestro y olumno, introduce uno moyor libertod hocio el último y uno 
obstinencio poro el primero Ante ello es importante oludir ol punto nied10 que 
todo educador debe buscar. Un exceso de libertad en oros del respeto o 16 notu
rolezo puede resultor negativo en tonto que implique Jo abstención total del 
maestro. Recordemos que el objetivo principal de Jo educación es acceder o Jo 
reolidod por medio de uno renuncio ol placer. Si el maestro se eclipso por com
pleto, no funcionoró como puente entre plocer y reolidod. De esto formo, el 
educador debe enmarcar los lími les tonto de su abstención como los de Jo 
libertad de sus olumnos, con el objeto de transitar en ese espocio indommodo 
por el outoritorismo y el exceso de libertod. 

38. LEVY, Valensi. El Psicoonillis1s,_lllifillectivas y riesgº1. Ed. Morova Madrid, 
1952 p.343. 
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3.3.2 Tecnologia educativa 

El hombre o través de su historio ho buscado diversos formas poro ser 
perpetuado y poro llegar o uno perfección. No quiere que su culturo sucumbo 
por lo que utilizo o lo educación como un medio poro conservar su continuidad. 
Ho ingeniado los métodos educativos más sofisticados que le goronticen un 
sober sin pérd1d".. entre ellos lo tecnología educotivo. Esto puede ser inter
pretado como "el desarrollo de un conjunto de técnicos sistemáticos y de cono
cimientos prácticos, orientodos 01 diseño, operación y evolueción de los insti
tuciones escolares como verdaderos sistemas de enseñonzo y oprendizoje·.39 

En este sentido lo tecnologío es uno especie de ingeniería de sistemas 
educativos que organizo los recursos poro el oprendizoje. 

En lo tecnologío educativo existen dos líneos que teniendo el mismo origen 
teórico (Conductismo) hon diferido en su oplicoción 

Dodo que no puede existir un saber sin pérdida, o continuación describi
remos estos dos perspectivos que pretendiendo lograrlo, desorrollon diversos 
estrotegios con miros o lo perfección. 

Perspectivo clásica tecnificado 

El rasgo principal de esto perspectivo educativo es el de proponer uno 
tecnificación del trebejo sm modificar en lo sustenciol lo definición cliisice 
del papel, su encuodromiento institucionol y su función en lo sociedad. En otros 
polobros, se pide ol docente que aumente le eficacia de su labor opoyóndolo en 
recomendociones sistemotizodos por porte de uno didóctice tecnológico. 

Lo eficocio docente puede ser entendido como lo obtención de mejores 
resultados en el oprendizoje de sus alumnos. Así, desde esto perspectivo se 
planteo que uno odecuodo sistemotizoción y un manejo de aspectos técr1icos de 
lo enseñonzo, esí como une bueno hobilileción poro le resolución de problemas 
didilclicos, incrementaré lo excelencia de lo eclivided de le enseñonze. 

El origen de esto perspectivo radico en lo oplicoción de lo teoría conduc
listo o los problemas de aprendizaje y motivación. Ademós se relaciono con los 

39. GAGNE, Robert. M. "Tecnología educativo como técnico·, en Bole\ln de tecno
logía educativo. Año 1. Núm.5. ENEP Acotlón. Abril-Moyo. 1976. p.2 
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teorías modernC1s "del oprendizoje progrC1modo y estb corocterizodo por lo lobor 
de onólisis, por redoctor objetwos precisos, por seleccionor lo estrotegio de 
oprendizoje opropiodo y reforzando los respuestos correctos y lo constante 
evoluoción".4U Un exponente de esto corriente en lo formoción docente es 
Morcel Postic quien do sugerenc1os, normos e instrumentos poro lo mejor 
preporoción de los moestros con un ollo eficocio. 41 

Por el tipo de concepciones que vo delineondo este punto de visto, podemos 
decir que mils que hoblor de une formoción se obre poso o lo copocitoción del 
docente como vio de preporoc1ón Los formos clósicos de llevor el 
odiestromiento mogisteriol son cursos, tolleres, progromos de microenseñonzo. 
ele. Lo temiltico de los eventos en genero\ se centro en cuestiones de 
ploneoción, dominio de técnicos de conducción, formulación de objetivos y 
evoluoción Así pues, se considero que ol oprender o lrozor lo eslructurn de 
trobojo dentro dei oulo, lo ~nseñonzo y el oprendizoje se focilitoríon. 

Si bien el docente odquiere lo copocidod próctico de orgonizor los conteni
dos de un progromo, se enfrento o él como oigo yo estoblecido, llmitodo con 
exogeroción en su posibil idod de comb10 sobre lodo en los niveles bósico y 
medio bÍls1co escolores. 

De esto monero el moestro debe cubrir uno serie de objetivos de enseñonzo 
o trovés de diversos estroteg1os y ouxiliores pedagógicos. Ante esto sltuoción 
en ocosiones el moestro se ve opremiodo por terminar el programo dejondo de 
lodo lo interacción con sus alumnos y por consiguiente, el conocimiento de sus 
intereses, deseos (conscientes o inconscientes) o de sus condiciones físicos, 
intelectuales y emocionoles. 

Al presentarse esto corenc10 en lo formoción docente de lo educación 
medio bósico, llllimomente se ho querido subsonor tol vocío medionte lo 
octuolizoción de sus docentes en el empleo de instrumentos didóc\icos 
emonodos de esto corriente Esto se ho monifeslodo concretomente en el 
municipio de Noucolpon, Estodo de México, en reuniones convocodos por los 
inspectores escolores de lo $ecc1ón. quienes hon hecho énfosis en uno moyor 
sistemotizoción de lo educocion 

40.DAVIES, lvor 1\ D1recc1ón del aprendizajg. Ed.Diana. México, 1979. p 22. 
41. Ver POSTIC, Morcel Obseryoc1ón y formoción de los Qrofesores Ed Morolo. 
Madrid, 1978. 
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Los técnicos poreceríon dorle ol olumno lo copocldod de ser el motor de su 
propio oprendlzoje y de su propio educación. Basados en uno psicologío moder
no se cree que éstos diluyen y modifican el popel tonto del maestro como del 
olumno. Mos recordemos que et motor real de lo educación es el omor, por 
.medio del cuol se antepone el principio de realidad ol de plocer. 

Perspectivo tecnológica radical 

Esto perspeellvo tiene un gron porentesco con lo corriente clásico técnifi
codo ol utilizor los mismos fundomentos teóricos. Lo diferencio rodico en que 
en este coso se troto de poner en prilctico completamente los postulados sis
témicos que ombos perspectivos comporten. Al estor convencido de que ·1os 
sociedodes ovonzon ocelerodomente hocio uno tecnificoción que oborcorío cosí 
todos los esteros de lo octividod humono",4l propone uno rocionolizoción total 
de lo función educativo sobre lo bose de uno plonificoción riguroso. 

Es o tol grado su intención de tecnificar, que el popel del docente es 
desplozodo hocio sectores no centroles del trobojo educativo. Se cuestiono que 
el proceso educotivo gire alrededor del maestro y se sugiere como eje el 
predominio de los sistemos instruccionoles que incluyen uno importonte 
contidod de medios considerados no humanos, como son los oudiovisuoles o 
computodoros. 

El rodicolismo mós vehemente de esto corriente lo encontromos en lo ins
trucción progromodo, donde lo utilizoción de preguntas y respuestos únicos o 
ellos en textos y computodoros implementon el proceso educotivo. El moestro 
preporo el moteriol poro los milquinos: progromos, lecciones televisados, 
exhibiciones filmodos, moterioles ilustrotivos, oudiovisuoles, etc. Con 
respecto o los olumnos oquél los oconsejoró y conduclró hocio uno formación 
opreciolivo. Así dentro de esto perspectivo, el maestro no es el proveedor de lo 
información; sin embargo, desde este enfoque se puede coer en lo intencionoli
dod erróneo de seporor formación de información, ol otorgar el primer ospecto 
ol docente, y el segundo o los medios tecnológicos. 

En síntesis, lo perspectivo tecnológico radical ·es un método meconizodo, 
que subrayo lo importoncio de los ouxiliores en lo enseñonzo y sus orígenes se 
encuentran en lo oplicoción de los ciencios físicos a lo educeción y o los 

42. "Lo investigoción en re loción o lo teoría", en Congreso ... Op. cit. p.219. 
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sistemas de entrenamiento.""~ Considerando tales característicos podemos ver 
que uno vez míis se trato de dor uno solución consciente al trodicionolismo en 
la educación; sin embargo, es incorrecta en su generolldod y en sus boses, 
puesto que troto de diluir un aspecto fundamental, el impocto del educodor 
sobre los educandos, estodo del que no puede gozar uno méqulno aunque esté 
progromodo con base en recompensos. 

Lo próctico docente que domino en la educoción media bóslco en México 
giro alrededor del trodicionolismo en lo educación pero odemils estÍI emergiendo 
uno tendencia emonodo de Jo tecnología educot1vo que, como expresamos con 
antelación, no rompe con el sustento teórico trodicionol. Esto nuevo intención 
se ve reflejado en lo inauguración en 1969 de cinco centros de copocHoción y 
talleres de concentración que el Oeportomento de Cómputo de lo SEP ho creado. 
Lo utilización de estos centros y talleres se dirige especialmente o los elemen
tos de lo educación secundario del Eslodo de México. Se encuentran distribui
dos en los zonos de ToJuco, Tlolnepontlo, Ecotepec, Noucolpon y Nezohuolcóyotl. 
El objetivo de estos centros es permitir ·o los docentes monejor la computodo
ro como apoyo didáctico y o los alumnos adquirir conocimientos bósfcos de 
computoción".44 

Lo tecnología educativo, en sus dos vertientes, como yo mencionamos, 
poreciero dorle ol alumno lo posibilidad de ser el motor de su propio oprendi
zoje. Bosodos en uno psicología moderno se cree que los técnios d1luyen y mo
diffcon el papel tanto del maestro como el del alumno. Pero, de nuevo, 
recordemos que el motor reo! de Jo educación es el omor. 

lSe deben desechar entonces los técnicos individuales, octividodes extra
muros, técnicos grupales y el radicalismo tecnológico? Consfderomos que no 
son el centro del proceso de aprendizaje, sin embargo, no pretendemos cerror 
los ojos onte los ventojos que le pueden oportor ol docente en un momento 
específico del proceso. Así, los técnicos deben ser sólo opltcodos como herro
mlentos útiles de las que el educador puede echor mono, pero sin ser lo couso 
del aprendizaje, aunque puedan focilttorlo. 

Creemos que es de vital importoncio lo personoltdod del educador que 
utilizo tales técnicas, puesto que de no poder suscitar lo tronsferencio que 
necesita para influir hocio el conocimiento y formación de sus alumnos, ni la 

43. DAVIES. IYor K. Op. cit. p.20 
44."Computoción en secundarlos·~. Edo. de México. 2 de octubre de 1966. 
Primero plano. 
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técnico mós ovonzodo y comprobado podró comblor por completo su relación con 
el grupo. En comblo un educador colocado en lo posición sobre lo cuol puedo 
ejercer su influencio, o su vez puede oplicor algunos técnicos con éxito, pero no 
por lo técnico mismo, sino por quien lo pone en morcho. 

·Por consiguiente, no se troto de ulilizor o no técnicos, ni incluso o ·1eces 
de cómo ulitizorlos, sino de quién los utilizo. Ante esto podemos concluir que 
lo tecnologío educativo tiene un tugor secundarlo yo que Jo principal en el 
ospecto educolivo es el pope! que el moestro puede tomor, en el lugor del Ideo! 
del Vo, generando osí el deseo por aprender. 

Nuestro opinión con respecto o los medios tecnológicos en el proceso 
educotivo se asemejo ol señolodo sobre los técnicos. Sin rechozorJos, 
consideromos que su uso debe ser reconstruido leóricomente, es decir, su 
filosofía de utilización es suscepl1ble de ser modificado si es volorodo en sus 
beneficios reales e incorporodo congruentemente en otro perspectivo educolivo. 

En el coso de nuestro propuesto los móquinos de enseñar no son mós que 
herromientos o lo disposición del eóucodor, y por ello, él no debe subordinarse o 
ellos como si fueron los motores de lo educación. El educador no puede escopor 
de lo realidad que el orden simbólico Je ho conferido; socialmente sigue repre
sentondo el pope! del maestro y grocios o que puede Jlegor o ejercer uno 
influencio sobre sus olumnos se do poso ol aprendizaje y propiomente por lo 
existencia de Jos implementos mecánicos. 

Anteriormente, dentro de un cierto orden simbólico se le hobío osignodo ol 
docente un moyor eslotus, sin embargo, en Jo actualidad los profesores 
experimentan uno follo de prestigio y consideración debido en porte ol estotuto 
que se Je ho conferido o su labor. Dichos sentimientos enmarcan en cierto formo 
Jo relación intersubjetiva entre maestros y alumnos. 

En Jo que lo tecnologío educativa follo es en suponer que lo mós importonte 
es Jo tecnología y no el maestro, dejondo de lodo que lo que espero el alumno es 
recibir ornar por porte del otro. Por lo tonto, quedo por cuestionar si uno 
móquino puede ocupor el lugor del Ideal del Yo. 

Otro consideración crítico es Jo pretensión, por esto corriente de lograr 
uno transmisión íntegro sin lomar en cuento lo dimensión subjetivo del proceso 
de enseñonzo mismo. Si quitamos ol sujeto el mismo proceso puede desnatu
rolizcrse. 
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En síntesis, si las condiciones institucionales permiten al educodor echor 
mono de los estrotegios y medios tecnológicos poro orribor o olguno meto edu
colivo y odemós lo reloción intersubjelivo se considero óptimo, éste puede uti
lizarlos si lo considero odecuodo. Lo incorrecto sería hocer de ellos un método 
exclusivo. Por ello lo educación mismo no puede ser un asunto de ciencia y 
técnico, sino más bien un asunto de orle. 4~ · 

45. Como yo se mencionó lo tecnología educolivo ho tenido folios en cuanto o lo 
formoción de profesores, situación que ho motivado o lo realización de estu
dios relocionodos con lo diversidad docente e instilucionol. Antes de señolor 
cuóles son olgunos de los inst1tuc10nes que hon desorrollodo progrnmos con 
marcos teóricos ajenos o los propios de lo tecnologío educativo, oclororemos 
que éstos se han encaminado en su gran mayoría hocio los niveles superiores, 
dejondo o los niveles básico, y medio básico o corgo de los normales. Toles 
instituciones son el CREDA (Centro Regional de Desorrollo Acodémico), el CISE 
(Centro de lnvestigoción y Servicios Educativos de lo UNAHl. y lo ENEPI (Escuelo 
Nocional de Estudios Profesionales lztocolo). 
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3.3.3 PerspecUY1t de grupos oper1tlhros 

Incluimos en este capítulo lo modolídod de grupos operotivos puesto que lo 
teoría en lo cuol se sustento ho sido difundido desde mediados de este siglo en 
el ómbito pedagógico. Memós consideramos que algunos de sus cotegoríos los 
podrfomos retomar en nuestro propuesto, concretamente los referidos o lo 
dinómico grupo!. 

En este momento es oportuno apuntar que señoloremos olgunos rosgos que 
corocterizon ol grupo operativo los cuales, como expresamos anteriormente, 
nos brindorón elementos poro nuestro propuesto. Esto debido o que si profundi
zóromos en un temo ton vasto como éste perderfomos lo continuidad y el objeto 
de nuestro investigación. 

El término de grupo se ha definido o través de tres diferentes visiones: lo 
sociológico, en lo que el grupo es enfocado como elemento ue une estructuro 
moyor (intereses político, militar y el de lo comunicación de mosos); lo psico
lógico, lo cuol se dirige al estudio del individuo como integrante de un grupo; y 
por último, lo psicológico social, en lo cuol se considero ol grupo como globali
dad donde se experimentan diversos procesos psíquicos.46 

Los fundamentos del grupo operativo los encontramos con los aportaciones 
de Bion,47 Freuc!48 y Le Bon49 quienes estudiaron los reacciones del individuo 
inserto en uno maso. Autores como Bouleo50 y Pichón Riviere51 reconcep
tuolizoron toles estudios dondo origen o su propuesto terapéutico y pedagógico 
conocido como Grupo Operativo. 

Pichón Riviere, seguidor de Freud, define ol grupo como ol conjunto de 
personas ligados entre sí por constantes de tiempo y espacio, orticulodos por 
su mutuo representación interno que se unen con el objeto de realizar uno toreo 

46.Ver BAULEO, Armando ldeolog~. GruP-o y Fomllio. 2o.ed. Ed. Korgiemon 
Buenos Aires. 1974. 
47. BION,Wilíred. Aprendiendo de lo experiencia. Ed. Poidós. Buenos Aires, 1966. 
48. FREUO, S. Psicología de los mesas. !Oo.ed. Ed. Alionzo. México, 1984. 
49. LE BON, Gustove. ~ychologi des temps nouveoux. Ed. Flommorion. Poris, 
1925. 306pp. 
50. BAULEO, A. Op. cit. 
51. PICHON RIVIERE, E. El proceso grupal. Ed. Nuevo Visión. Buenos Aires, 1985. 
pp. 1-10. 
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común.52 
Lo unidod operoclonol del grupo operotivo es el Esquema Conceptuol Refe

renciol Operativo (ECRO), el cuol se refiere ol comportomiento de los inlegron
tes de un grupo debido o su ideología. Esto es adquirido en primero instancio en 
el grupo fomilior. De tol formo que el comportomiento de un individuo en un 
grupo obocoró o su ideologío primorio poro ofrontor diversos situociones 
(verticolidod). Lo dinómico del grupo permite que el sujeto odopte diferentes 
conductos que yo no son precisomente los del grupo primorio fomilior. Así, su 
esquemo interno se ve modificodo en grupo Interno secundorio y se exteriorizo. 

En el grupo operolivo se construye poulotinomente un esquemo referenciol 
grupal, que es lo que reolmente posibilito su octuoción en equipo con bose en lo 
toreo, con unidod y coherencio, pero permitiendo un nivel de heterogeneidod 
entre sus miembros. 

Pichón Riviére muestro un esquema que represento el de todo toreo (el del 
cono Invertido) en el cuol distingue uno closiflcoción de modelos de conducto 
grupol: pertenencio, ofilioción, cooperación, per\lnenclo, comunicoción, opren
dizoje y telé. 

Por pertenencia entendemos el sentimiento de ser del grupo, es decir, lo 
ligazón existente entre los diferentes integrantes del grupo. El fenómeno de 
ofilioción consiste en lo identificoclón con los procesos grupoles, pero el suje
to no se incluye totalmente en el grupo, en otros polobros, es lo identifcoclón 
con uno pertenencio no logrodo. 

Al operor en conjunto todos los integrantes hocio uno mismo dirección se 
le denomino cooperoción, lo que do lo posibilidad de oportor elementos poro lo 
reolizoción de lo toreo. Con respecto o lo pertinencia señoloremos que es el 
grodo en que codo integrante del grupo se encuentro ligado con lo toreo. 

Otro modelo de conducto grupo! es el referido o lo comunicoción en donde 
no sólo se tomo en cuento el contenido del mensaje, sino el cómo y el quién de 
ese mensaje. El oprendizoje se estructuro como un proceso continuo con osci
laciones, orliculóndose los momentos de enseñar y aprender. Los formas bási
cos que lo obstoculfzon son el miedo lo pérdida (de lo hosto ese momento yo 
logrado) y el temor o perder los defensas (miedo ol otoque). 

52. ldem. "El concepto del portavoz" en Temas de psicologio social. Año 2. 
México, noviembre, 1976. 
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Por último el lelé es lo disposición del sujeto o trabajar con algún 
miembro. Puede ser positivo o negativo y dor tonto el clima afectivo como lo 
disposición o lo toreo. Juzgamos que un docente (en el coso concreto de nuestro 
propuesto) debe tenerlos presentes yo que pueden ser considerados como 
termómetros que rerlejen lo situación grupal y, ol existir uno mayor indentifi
coción con los procesos grupales el clima de seguridad favorece lo toreo 

Estos mismos autores, Bouleo y Pichón Riviere, distinguen diferentes 
papeles que asumen los integrantes del grupo. Consideramos más relevonle 
poro nuestro propuesto rescatar tres de ellos: el líder, el portavoz y el chivo 
expiatorio. 

El liderazgo puede ser osumnido de dos diferentes formas. Uno es de tipo 
negativo, cuyo líder es el soboleodor y su grupo se ocupo de lo conspiración. Lo 
otro, con su líder de progreso, se encargo de 11 evor adelante el lrobOJO grupo l. 
Recuperando lo anterior afirmamos que lodo docente experimentoró en sus 
grupos liderazgos positivos y negativos que podrían focililor u obsloculizor lo 
toreo, independientemente de que se trote de grupos operativos o no. Así de lo 
formo en que el docente encauce ambos liderazgos podrón aprovecharse los 
potenciolidodes del grupo. Por otro lado, el liderazgo no es oigo eslótico sino 
que su dirección implico uno conquisto por porte del docente o través de lo 
congruencia entre lo que dice y hoce, y el mantenimiento de lo posición de Ideo! 
del Vo del qrupo, especialmente por porte del líder. 

Otro pope! ol que debe prestar atención el docente es del portavoz, puesto 
que éste reflejo en un momento dado el sentir grupal hosto entonces implícito. 
Si en un grupo, especialmente de secundario, no se foc11ito lo existencia de un 
portavoz o el docente niego su presencio es probable que los tensiones y con
flictos latentes sean liberados obruptomenle. Por consiguiente, sugerimos ol 
docente, concretamente de lo educación medio bós1co, ser observador de los 
modelos de conducto grupo! (pertinencia, ofilioción, ele.) y de los octiludes que 
ponen en evidencio que el olumno es un sujeto deseonte, poro si no eliminar el 
conflicto sí diluirlo. 

Finalmente, el chivo expiatorio aparece como el deposllorio de los aspec
tos negativos del grupo. Los corocleríslicos de tol sujeto en ese momento 
dado, permiten que los demós inlegrontes del grupo lo culpen de los problemas o 
los que en conjunto se enfrentan, siendo éstos en reolldod resultado de lo dinó
mica que ha cobrado el proceso grupal. En este coso el papel del docente con
sistiría en evitar que el grupo devalúe el Ego de tal Integrante 
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Ante los ventojos que parece representar lo perspectivo de grupos opero
ttvos en lo educación es conveniente preguntarse si es viable su implemento
ción en lo educación medio bósico en el óreo Noucolpon. 

En primer lugar, los grupos de este nivel se corocterizan por ser amplios 
mientras que en un grupo operolivo se requiere un número no moyor de 15 
alumnos. En segundo lugor, poro poner en próctico ol grupo operativo se debe 
proporcionar uno formación especial ol docente, en este coso coordinador, 
situación de lo que sólo gozon algunos círculos reducidos de lo educación 
superior. Ademós es bien sabido que lo porlicipoción no es fócil de logror 
debido o uno dosis de onsiedod que se experimento ol inicio del grupo operativo. 

Por otro lodo, lo presencio de un coordinador que modero y ol que se lo ho 
restado outoridod; lo necesidad de grupos pequeños; lo libertad de los por\1ci
ponles de porlicipor cuondo lo deseen: y, lo preporoción específico del coordi
nador ounodo o lo inestobilidod propio del adolescente, no gorontizon el cum
plimiento de lo toreo. Es decir que lo relación entre grupo operotwo y los 
adolescentes en uno educación ins\itucionolizodo, no parece viable. 

En conclusión, algunos cotegorios del grupo operativo como los modelos de 
conducto grupol y los rasgos de los papeles mencionados pueden ser retomados 
y evoluodos en su justo volor; sin embargo, como propuesto de formación 
docente ol nivel medio bósico, resulto lnodecuodo en el óreo de Noucolpon. 
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CONCLUSIONES 

Lo formación docente implico dolor ol maestro de ciertos hobilidodes y 
cuolidodes que le ayuden en su práctico cotidiano, tomando en cuento lo ploneo
ción, lo vocación y lo personolidod de los ospirontes; es decir, todo formación 
docente es un proceso que porte de estos aspectos previos, desarrollo los 
aspectos psicopedogógicos de lo docencia y tiende o lo educación permanente. 

Al ver que lo formación docente es un proceso vinculado con los fines del 
sistema educativo hemos reconocido diferentes perspectivos educativos de los 
cuales se desprenden poutos poro lol formación. Si bien codo perspectivo tiene 
carencias también puede o lo vez brindar ol docente algunos elementos poro el 
ejercicio de su próclico. 

De lo escuelo activo podemos mencionar su vivo interés en el respeto hocio 
lo iniciativo y deseo de aprender por porte del niño; de lo tecnología educativo, 
el desarrollo de uno didóclico codo vez mós orgonizodo y lo implementación de 
recursos tecnológicos dentro del oulo; y, del grupo operativo, lo noción de 
grupo, con sus respectivos connotaciones en los papeles que juego codo inte
grante. 

Tonto el lrodicionolismo en lo educación como lo escuelo oclivo y lo tec
nología educativo hon dejado de lodo los aspectos inconscientes del proceso 
educativo. Aunque el grupo operativo oporece como uno ollemot.ivo que sí los 
retomo, no oporento ser uno propuesto edecuodo poro lo formación del educador 
del nivel medio bósico, yo que los condiciones de este nivel no son idóneos poro 
ello. Así, los técnicos y otros recursos de los perspectivas referidos son 
secundarios o! ser lo esencial lo interrelación educodor-educondo influenciado 
por el inconsciente de ombos. 

Por lo tonto, es difícil -si no imposible- encontrar o oplicor un método 
único y de corócter universo!, yo que éste se debe emplear según los circuns
loncios físicos, psicológicos y sociales de lo educación. En este sentido, lo 
decisivo en lo educación es lo personolidod del educador, puesto que el método 
no es mós que un auxiliar, un instrumento que el educador ho de monejor de 
acuerdo con el entorno en el Que se sitúa. 

Finalmente señoloremos que uno odecuodo formación docente debe ser 
enriquecido por los aspectos positivos emanados de los perspectivos educativos 
así como de las implicaciones psicoanalíticas, lodo ello poro alcanzar aprendi
zajes signHicolivos, en nuestro coso, en beneficio de las necesidades del 
adolescente. 
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IV. IHVESTIGACIOlf DE CAMPO 

A lo lorgo de todo este trobojo hemos señolodo elementos necesarios poro 
poder entender y ocercornos mós o nuestro objeto de estudio. Toles elementos 
porten desde lo teoría psicoonolítico, guío primordial de nuestro investigación, 
hosto los diversos perspectivos educativos y sus Implicaciones en lo formación 
docente. 

Ahoro bien, en el presente copítulo nos ocercoremos ol objeto propio de 
nuestro investigación, lo formación docente, e trovés de une investigación de 
compo. Este acercamiento lo reolizoremos procurando lo moyor congruencio 
epistemológico ol onolizor los secundarios del municipio de Noucolpon, Estado 
de México. El copítulo lo desorrolloremos integrando sus objetivos, hipótesis, 
lo descripción de lo investigoción de compo, sus resultados y, posteriormente, 
los conclusiones que inferimos de ellos. 

Con los aportes de lo invesligoción de compo fundomentoremos lo consulto 
bibliográfico y hemerogrófico reolizodo en los capítulos precedentes. Lo 
investigoclón de compo es ·aquello en que el mismo objeto de estudio sirve 
como fuente de información poro el investigador. Consiste en lo observación 
directo y en vivo de cosos, comportamiento de personos, circunstoncios en que 
ocurren ciertos hechos." 1 

Los técnicos mós utilizados en este tipo de investigación son lo encuesto, 
lo entrevisto, lo groboclón, el cuestionario, lo filmación y lo fotografío. De 
éstas, lo que utilizamos fue la del cuestionario, dirigido tonto o los profesores 
como a los alumnos. 

Por último, los resultados que arroje lo investigación los tomaremos poro 
eloboror nuestros conclusiones y posteriormente desorrollor lo propuesto. 

4.1 Objetivos e hipótesis de 111 investigación de cnmpo 

Al tomor en cuento los objetivos generoles de este trabojo (ver introduc
ción), en lo presente lnvestigoción de campo buscamos: 

o) Vincular lo teoría psicoonnlítlca con lo práctico docente. 
b) Sondear sobre el conocimiento de lo teoría psicoanol ítica por porte del 

1. CAZARES HOZ, Laura. et al. Técnicas actuales de inves\!gación documental. 
2o.ed. Ed. Trillos. México, 1967. p.16 
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persono! docente. 
c) Identificar olgunos necesidades e intereses tonto de profesores como de 
alumnos. 
d) Ubicor los tendencias en lo orgonizoción de uno close osí como los ospi
rociones respecto o ello. 
e) Distinguir los espectotivos de los olumnos sobre sus profesores. 

En coherenc10 con los ob¡etivos enteriormente plonteedos hemos determi
nodo lo siguiente hipótesis, guío de lo investigoción: 

«Existe uno cerencio en le formeción psicológico de los 
profesores de lo educoción medio bósice de Noucelpon 
que se puede subsenor el relamer los postuledos del 
psicoonillisis en lo educoción.» 

4.2 Descripción de 111 investigación de campo 

En el presente inciso especificoremos el Instrumento y lo muestro que 
utilizomos en lo investigoción de compo que llevamos o coba en los escueles 
secunderios del óreo Noucolpon, Estodo de México. 

Pero determiner los su¡etos que serien cuestionedos reelizemos dos tipos 
de muestreos. 2 El primero, denominado polietópfco, es un proceso de selección 
de uno muestro en dos o mós etepes sucesivos e independientes. Lo primera 
etopo de este muestreo consistió en seleccionor oleotoriemente el 15:1: de los 
secundorios motutinos generoles del municipio de Noucolpon. Lo segundo etopo o 
desorrollor fue lo selección del 10:1: de lo pobloción de docentes y olumnos de 
los secunderios previamente seleccionados. Lo determinoción de toles porcen
tojes respondió o lo volídez que todo investigoción requiere. Lo diferencio de 
procentejes entre lo primero etopo y le segundo reflejo le necesidod de omplior 
nuestro porómetro y conseguir moyor diversidod de opiniones. 

2. Ver LININGER y WARWICK. Lo encuesto por muestreo, teorío y_próclico. Cío. 
Ediluriel Contine11tol, SA C.V. México, 1985. 
3. lnformeción obtenido en el Ayuntamiento del Municipio de Neucelpan de 
Juórez, Comité Municipol de Educeción. Estedísticos 88-89. 
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Al referirnos o lo selección del 15% de estos escuelas lo hocemos conside
rando que existen 56 matutinos generales, 3 los cuales son de nuestro interés 
por los corocterísticos generales que los sujetos presentan. Por lo tonto, lo 
invesligoción se realizó en fl secundarios del 6reo Noucolpon. 

Lo primero e topo del muestreu potietópico ~~ r ~tttizó o lo por de un 
muestreo por estrolificoción, en el cuol se dividieron los escuelas en subgrupos 
poro llevar o cabo selecciones oleotorios en codo uno. Lo determiMclón de tos 
subgrupos se hizo de acuerdo con lo closiflcoció dominante de los escuelas. De 
esto formo los estratos son los siguientes: Secundarios federales, públicos y 
privados; Secundarios estatales, públicos y privados. 

Los subgrupos se obtuvieron con bose en un muestreo que representó et 
porcentaje proporcional ot tamaño total, de tal formo que se controlara lo 
representalividod de lo muestro y se simptificoro el lrobojo de campo. 

Así, lomando en cuento que existen 15 secundarios oficiales federales, 17 
porliculores federales; 15 oficiales estotoles y 9 porlicutores estatales, 
trobojomos con 2 secundarios oficiales federales, 3 particulares federales; 
2 oficiales estotoles y uno porticulor estatal; haciendo un tolol de ocho escue
las que respondían ol 15% de l~s secundarios matutinos federales del área 
Noucolpon. 

Poro decidir qué escuelas serían los destinados poro lo investigación 
reolizomos un muestreo oleolorio o partir dr un listado de los secundarios por 
estrotos y subgrupos, proporcionado por el Ayuntamiento de Noucolpon. El 
sistema de muestreo oleotorio consistió en lo eliminación de uno escuelo de 
codo tres hoslo quedar con el número que se requería. 

Uno vez seleccionados los ocho secundarios nos presentamos en ellos con 
lo finolidod de plonteor nuestro investigación. De éstos, en tres de ellos (dos 
porticulores y uno oficial federales) no se nos permitió llevarlo o cobo, por tol 
motivo, seleccionamos otros tres que correspondieron ol mismo estrato. 

Los escuelas con los que trobojomos son los siguientes: 

OFICIALES PARTICULARES 

FEDERALES 
-Ese. Sec. Fed. No. 127 -Instituto Satélite 
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OFICIALES 

FEDERALES 
-Ese. Sec. Fed. No. I t 
"Benito Julsrez· 

ESIATALES 
·Ese. Sec. Estatal No.176 
"leyes de Reformo· 
-Ese. Sec. Estotol No.94 
"Lic. Isidro Fobelo" 

PARTICULARES 

-Colegio Cillolli 
-Instituto R. Klpling 

-Escuelo Evolutivo Tojín 

En codo uno de ellos aplicamos un cuestionario ol 10:1: de su población 
docente y estudiontil. El dirigido o los alumnos (Anexo 1) se divide en cuatro 
oportodos. El primero consto de cuatro preguntas oblertos sobre cómo perciben 
o sus profesores y lo manero en que se debería actuar en el salón de clase. 

El segundo contiene diez afirmaciones Que el alumno tiene que closificor 
de ocuerdo con lo siguiente: A)siempre, B)frecuentemenle, C)olgunos veces, 
D)ocosionolmente y, E)nunco. Toles afirmaciones están dirigidos o los vivencias 
que él tiene sobre su relación con sus maestros. 

El tercer aportado consiste en completar trece frases con lo primen! Ideo 
que les viniera o lo mente sobre diversos aspectos relocionodos con lo cotidio
neidod de lo clase. 

El cuarto y último aportado de este cuestionario presento once frases de 
los cuales pedimos ol alumno su opinión utilizando lo siguiente toxonomío: 
A)totolmente de acuerdo, B)de acuerdo con reservas, C)indiferente, D)en desa
cuerdo con reservas, y E)totolmente en desacuerdo. 

Por otro porte el cueslionor1o eloborodo poro los profesores (Anexo 11) 
consiste en cinco op~1 lados. El primero de éstos incluye los datos personales 
del docente, los cuales son importantes porque pueden incidir en su acción 
educativo. 

El segundo estó constituido por diez preguntas oblertos sobre lo preporo
ción, experiencia y métodos del docente. El tercero, integrado por trece afirma
ciones poro closiflcarse en A)siempre, B)frecuentemente, etc., estlÍ ecaminado 
o conocer lo metodologío Que utilizan los profesores 111 impertir su clase. 

104 



El cuorto y el quinto oportodos principalmente inciden sobre lo relación 
moestro-olumno desde el punto de visto del docente. El cuarto consto de diez 
froses o completar con lo primero ideo que se le viniera o éste o lo mente. V el 
quinto, formodo por cinco aseveraciones, pide lo opinión del docente con 
respecto o ellos de ocuerdu ~u11 la da:.if1cac1ú11 u~ A)lotalmente de acuerdo, 
8)de acuerdo con reservos, etc. 

Consideramos que ambos cuestionarios orrojorón resultados cualitativos 
debido ol tipo de preguntas y o lo formo en que éstos estuvieron orgonizodos. 
Por último, poro lo obtención de resultados utilizaremos úntcomente los 
técnicos estodísticos de lo medio aritmético y lo modo, con los cuales distin
guiremos lo representolividod de los respuestos. Una vez tdentificodos los 
resultados los tnterpretoremos obocóndonos o lo teoría pslcoonolítico. 

4.3 Resullodos de olumnos 

Los resultados de los cueslio1101 iu~ tl~ los alumnos los onotoremos de uno 
formo comporotivo por estratos: federales, estotoles; y subgrupos, públicos y 
privados. Esto con el objeto de observar si existe olg1Jna diferencio entre 
éstos. Poro codo ofirmoclón o pregunto morcaremos el total general con lo fi
nolidod de distinguir si existe o no uno Inclinación específico en los alumnos de 
lo educación medio básico del óreo Noucolpon. 

t. En lo pregunto, ¿qué cuolldodH crees que un profesor debe tener? Los tres 
respuestos que obtuvieron un mayor porcentaje fueron: 

Poro los escualos federo les: 
o) copocidod poro explicar su moterio 36ll 
b) comprensión y ayudo o los alumnos 2Bll 
c) paciencia 20ll 

Poro los escuelas estotoles: 
o) copocidod poro explicar su moterio 40ll 
b) comprensión y oyudo o los alumnos 29ll 
c) relación amistoso con alumnos 23ll 

Poro los escuelas oflcioles: 
a) capocidod poro explicor su moterio 43ll 
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b) comprensión y ayudo o los alumnos 3e:¡ 
el exigencia 20:¡ 

Poro los rscuelos particulares: 
o) capacidad poro explicar su materia 35:¡ 
b) comprensión y ayudo o los alumnos 30:¡ 
c) respeto 2n 

Podemos ver que los seis respuestos más populares fueron: copocidod poro 
explicar su materia, comprensión y ayudo o los alumnos, respeto, relación 
amistoso con alumnos, pociencio y exigencia. Otros respuestos de menor por
centaje fueron: conocer lo materia, inspirar confianza, justicio, alegría, cuida
do persono 1 y vococi ón. 

2. Dentro de lo pregunto, ¿te gustaría ser como olguno de los profesores que hos 
tenido? Vimos que: 

En los escuelas federales: 
- el 6B:¡ respondió ofirmolivomente 
- el 32:¡ respondió negotlvomente 

En los escuelas estotoles: 
- el so:¡ respondió ofirmotivomente 
- el 44:¡ respondió negativamente 
- el 6:¡ estuvo indeciso 

En los escuelas oficiales: 
- el 70:¡ respondió ofirmotlvamente 
- el 26:1: respondió negolivomente 
- el 4:¡ estuvo indeciso 

En los escuelas privttdos: 
- el 49:¡ respondió ofirmotivomente 
- el 47:¡ respondió negativamente 
- el 4:¡ estuvo indeciso 

En estos respuestos pudimos distinguir uno cloro diferencio entre los 
secundarios oficiales y los privados: mientras que en los oficiales ol 70:¡ le 
gustaría ser como alguno de sus profesores, en las privadas al 49:1:, lo cual 
implico un alejamiento del 21:1:. En promedio total el 59:1: respondió afirmati
vamente, el 3B:I: negotlvomente y el 3:¡ se mostró indeciso. 
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Cuondo respondfon oftrmotlvomente se encomtnobon en genero! hecto los 
siguientes rozones: por su troto, su ejemplo y su corócter. Por otra porte, 
cuando respondían negottvomente expresaban algunos comentarlos como: tienen 
mol genio, no me gusto lo profesión, es difícil controlar un grupo y, no me 
entienden. 

3. En lo pregunto, ¿te ogrodo que tus profesores te exijan? Nos percotomos que: 

En los escuelas federales: 
- el 7 ¡:g respondió ofirmotivomente 
- el 14:g respondió negotivomente 
- el 15:g se mostró indeciso 

En los escuelas estotoles: 
- el e7:g respondió ofirmotivomente 
- el 13:g respondió negotivomente 

En los escualos oficiales: 
- el es:g respondió ofirmotivomente 
- el 12:g respondió negotivomente 
- el 3:g se mostró inde<.;iso 

En los escuelas porllculores. 
- el 69% respondió ofirmolivomente 
- el J 6:g respondió negottvomente 
- el 1 s:g se mostró Indeciso 

En totol el 79:g respu11dió ofirmotivomente, el 14:g negotivomente y el 7:g 
se mostró indeciso. Los rozones por los que se mostraron o fovor de lo exigen
cia eron, entre otros: el fomento o lo responsobilidod, lo superación personal, lo 
eflcocio del oprendizoje, lo formación de hábitos positivos, y lo demostración 
de interés por porte del profesor. Los rozones que dieron ol responder negoti
vomente fueron en genero!: que se sentron presionados y que les dobo miedo 
ocercorse o los profesores. 

4. Al cuestionar, ¿crees que es odecuodo que se deje o los alumnos hacer lo que 
quteron en el s11lón de close? Resultó que: 

En los escuelas federales: 
- el g:g respondió ofirmotivomente 
- el 91 :g respondió negattvomente 
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En los escuelas estatales: 
- el s:g resp~ndió ofirmotivomente 
- el 94:g respondió negotivomente 
- el l:l; o veces 

En los escualos oficiales: 
- el 5:l; respondió ofir 111otivomente 
- el 94:g respondió negativamente 
- el I~ o veces 

En los escualos porticulores: 
- el 1 O~ respondió ofirmotivomente 
- el 90~ respondió negotivomente 

En totol el 92.S:l; no creyó que fuero odecuodo dejor o los alumnos hocer lo 
que quisieron porque se provoco desorden, occidentes, foltos de respeto; no 
hobrío oprendizoje, se producen parásitos y hosto oburrimiento. El 7~ lo creyó 
odecuodo, yo que plonteobo que con libertad se hocen responsobles, los closes 
no son monótonos y porque estón en pleno juventud. 

lliCISO 11 

l. En lo ofirmoción, lo moyorío de tus profesores te escuchan, resultó: 

SECUNDAR/AS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 
MENTE VECES MENTE 

Federo les 23:g 25:g 46~ 5:g ¡:g 
Estotoles 2B:g 29:g 35~ 7~ o:g 
Oficio les 3a:g ¡4:g 44~ 3:g ¡:g 
Porticulores 11:g 39:g 40~ 9~ ¡:g 

Lo tendencia general es que los alumnos son escuchados sin un alto fre
cuencia. El porcentaje moyor recayó en lo opción de algunos veces con un pro
medio de 41 ~-
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2. En el enunciodo, ttenes Jo conflonzo de ocercorte o tus profesores cuondo Jo 
necesitas, encontromos: 

SECUNDARIAS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 
TEMENTE VECES MENTE 

Federo les 17% 21 :« 37% 23% 3% 
Estotoles 31% 12% 41!« 12!« 4!« 
Oficioles 24!« 13!« 42!« 15!« 6!« 
Porttculores 21% 23:« 35:« 20:« I:« 

Existe uno leve lnclinoción de los olumnos o tener confionzo poro ocercorse 
o sus profesores, yo que, ounque el 40:« respondió que siempre o frecuentemen
te lo ten fon, el 21 :« respondió que ocoslonolmente o nunco lo hon tenido. El 
moyor percentoje lo encontromos en lo opción de olgunos veces debido o que 
esto frecuencio por sí solo representeo al 39:« de lo opinión genero!. 

3. En lo frose, te hos sentido incomprendido cuondo plottcos con tus profesores, 
vimos: 
SECUNDARIAS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 

TE MENTE VECES MENTE 
Federo les 3!« 11 :« 33!« 17:« 35:« 
Estotoles 1:« 1:« 32!« 9:« 57:« 
Oficio les 3:« 6:« 34:« 10:« 47:« 
Portlculores 1!« 9:« 31:« IB!« 41!« 

Lo tendenclo indico que en un 46:« Jos olumnos nunco se hon senttdo Incom
prendidos cuando ploticon con sus profesores. Por otro lodo, el 32.5:« olgunos 
veces se ho sentido Incomprendido y el 2:«, siempre ho tenido tol sentimiento. 

4. Ante fo cuestión, consideros que tus profesores estén oblertos ol dlólogo, 
opinaron: 
SECUNDARIAS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 

TEMENTE VECES MENTE 
Federo les 13% 27:« 43% 14% 3:« 
Esto toles 39!« 31:« 20:« 7:« 3!« 
Oflcioles 32% 20:« 27!« 16:« 5!« 
Portlculores 19% 31:« 32:« 13:« 5:« 

Podemos observor lo tendenclo hecla una apertura el dlélogo, siendo el 31.5:« 
de olumnos que consid~r.~~ 71r sus profesores estén olgunes veces abiertos e 
éste. Es de not~r que el 55% de los olumnos sienten que sus moestros estén 
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siempre o frecuentemente dispuestos a dialogar, y solamente el 13.51' de éstos 
opina que ocasionalmente o nunca lo estón. 

5. Con respecto o lo ofirrnotiú11, ~ouo v~z que tus profesores dicen o prometen 
oigo, cumplen; observamos: 
SECUNDARIAS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 

TE MENTE VECES MENTE 
Federo les 171' 30:C 401' 101' 3:g 
Estatales 121' 161' SI:!: 6:1: 11:1: 
Oficiales 29:1: 141' 4S:I: 61' 6:1: 
Particulares 9:1: 351' 341' IS:!: 7:1: 

El mayor porcentaje de respuestos recae en que algunos veces Jos profeso
___ res· cumplen lo que dicen o prometen (45.S:I:) o sus alumnos. Lo segunda 

respuesta de alto porcentaje plasmo que frecuentemente lo hocen (24:1:). 

6. De acuerdo con el enunciado, fuero de clase tus profesores te atienden, 
hollamos: 
SECUNDARIAS SIEMPRE FR~CUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 

TEMENTE VECES MENTE 
Federales 28:1: 22:g 301' J):g 1 o:g 
Estatales 261' 21:g 281' 13:g IO:C 
Oficio les 281' 14:g 33:g lO:C 1 S:C 
Particulares 291' 3o:g 201' 15:g 61' 

Ante estos porcentajes de muy poca diferencia sólo nos pudimos percatar 
que un reducido porcentaje de alumnos (22:g) señalaron que nunca u ocasional
mente sus profesores los atienden fuero de clase. 

7. En el enunciado, en el salón de clase tus profesores motivan, resultó: 

SECUNDARIAS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 
TE MENTE Vfff!: MENTE 

Federales 121' 3S1' 421' 61' 31' 
Es tato les 211' 25:C 3B:C ''"' 5:C 

Offcioles 191« 161' 331« 171« 131« 
Particulares JB:g 25:g 36:C 61' IO:C 

En general, los alumnos respondieron que algunas veces sus profesores los 
molfvabon en el s11lón de clase (4o:g), se reflejo también que son pocos Jos que 
no motivan. 
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6. En lo frose, cuondo tus profesores don close otienden tus problemas, 
encontrnmos: 
SECUNDARIAS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 

TEMENTE VECES MENTE 
Federo les 16% 20% 35% 15% 13% 
Estotoles 14% 23% 25% 11 :g 26% 
Oficioles 19% 18% 33% 17% 13% 
Portlculores 15% 26% 34% 12% 11% 

Aunque el moyor porcentoje se observo en que olgunos veces los profesores 
atienden los problemos de sus olumnos cuondo don el ose, éste no monifiesto uno 
gron representotiYidod. 

9. Con respecto o lo cuestión, lo moyorío de tus profesores ordenan sin com
prender, se expreso: 

SECUNDARIAS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 
TEMENTE VECES MENTE 

Federo les 5% 22% 34:1: 23% 16% 
Esto toles 18% 13% 20% 26% 23% 
Oficio les 8% 13% 28% 16% 33% 
Porticulores 11% 25% 29% 30% 5% 

El promedio de estos respuestos corece de representotiYidod. 

1 O. Ante lo oflrmocióri, ~i•11l•~ que eres importonte poro tus profesores, vimos: 

SECUNDARIAS SIEMPRE FRECUEN- ALGUNAS OCASIONAL- NUNCA 
TE MENTE VECES MENTE 

Federo les 16% 16:1: 38% 18% 11% 
Estotoles 31 :g 12% 35% 14% 8% 
Oficiales 24% 10% 41% 12% 13% 
Port icu lores 22% 19% 33% 19% 7:1: 

El 36.5% de los olumnos sentían que algunas veces eran importantes para 
sus profesores. 
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1. En el enunciado o completar, lo que mós admiro de un profesor es ... , encontra
mos los siguie11lo~ 111uuos: 

En los escuelas federales: 
o) capacidad de enseñar 
b) buen corócter (sirnµolía) 
c) comprensión y paciencia 

En los escuelas estatales: 
o) copocidod poro explicar 
b) buen corócter y comprensión 
c) inteligencia 

En los escuelas oficiales: 
o) buen corócter 
b) copocidod poro explicar y enseñar 
c) comprensión 

En los escuelas particulares: 
o) copocidod de enseñar 
b) comprensión y paciencia 
c) su preporoción (inteligencia y culturo) 

Podemos ver que los tres respuestos mós populares son: copocidod de ense
ñar y explicar, comprensión, pociencio y buen corócter, e inteligencia. No se 
observaron diferencias entre estratos. 

2. En lo afirmación, dentro del salón de clases me gusto que ... , completaron: 

En los escuelas federales: 
o) me escuchen y tomen en cuento 
b) hoyo orden 
c) dejen participar 

En los escuelas estatales: 
o) me escuchen y atiendan (el profesor) 
b) hayo orden y disciplino 
c) entiendo el temo 
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En los escueles oficiales: 
o} me escuchen y atiendan 
b) hayo orden y disciplino 
c) entiendo el temo 

En los escuelas particulares: 
o} me escuchen y tomen en cuento 
b} hoyo orden 
c) expliquen bien y resuelvan mis dudas 

Los respuestos més constantes fueron: que los escucharan y los atendieran; 
que hubiera orden y disciplino; y que entendieron en el salón de clase. 

3.Con respecto o lo frase, lo que mós me desogrodo de un profesor es ... , respon
dieron: 

En 1 os escue 1 o& r """' a 1 ••. 
o) que tengo mol corócter y ""ª 1 •yaíí611 
b) su incomprensión 
c) su follo de habilidad poro explicar 

En los escuelas estotoles: 
o) que se enoje, regoñe y grite 
b) que no comprendo 
c) que no sepo explicar 

En los escualos oficiales: 
o) que tengo mol corócter y regañe 
b) que no escuche ni atiendo 
c) su incomprensión 

En los escuelas particulares: 
o) su mol humor (que me regañe, grite y se enoje) 
b) que ordene sin comprender 
c} que no explique 

En sumo podemos ver que lo que mós les desagrado de un profesor es: que 
tengo mol corócter (regañe y grite), su Incomprensión y su follo de hobi11dod 
poro explicar. 

4. Ante el enunciado, me intereso en uno clase cuando ... , observemos: 
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En los escualos federales: 
o) el profesor me coe bien y enseño bien 
b) el temo es interesante 
c) ol profesor le intereso 

En los escuelas estatales: 
o} el profesor lo hace tnteresonte 
b) es divertido 
el me cae bien el profesor 

En los escuelas oficloles: 
o) el profesor lo hoce interesante y motivo 
b) el temo es interesante 
e) el profesor lo hoce divertida 

En los escuelas porticulores: 
o) el temo es Interesante 
b) es ameno y divertido 
e) el profesor me coe bien y enseño bien 

Los respuestos mós frecuentes sobre cuóndo se interesaban en uno clase 
fueron: que el prof~~or les fuero ogrodoble, que éste lo hiciera interesante y 
divertido, y que el temo en sí fuero interesante. Aquí podemos ver lo importan
te que es el popel del profesor. 

5. Al referirnos o lo bfirmoción un profesor exigente es .... detectamos que la 
modo en lo lololidod de los escuelas fue o favor de lo exigencia del profesor ol 
responder que actuar osí es bueno. Otros respuestos de mínimo frecuencia fue
ron que ero desogrodoble, molesto e incomprensivo. 

6. De acuerdo con lo frase, me molestan los clases donde ... , distinguimos: 

En los escuelas f ederoles: 
o) hoy desorden, ruido y nadie pone atención 
b) no explican y sólo dictan 
c) no enlfendo y no participo 

En los escuelas estatales: 
a) hay ~e:;urú~ri y escándalo 
b) no enlf en do 
e) no hoy explicaciones 
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En los escuelas oficiales: 
o) hoy desorden, escóndolo y nodle atiende 
b) sólo dicton y no entiendo 
c) no hocemos obsolulomente nodo 

En los escuelos rorticulores: 
o) hoy re 1 ojo y desorden 
b) sólo hoblo el profesor y no escucho 
c) no expllcon 

En general lo que mós molesto o los alumnos en uno clase es que hoyo des
orden y nadie oliendo; no hoyo explicoclón olguno; y que no entiendan lo clase. 

7. Con respecto o lo ofirmoclón, estudio con mayor ahínco y dedicación cuando ... , 
encontramos que los alumnos lo hocen en lemporodo de exámenes, ol gustarles 
lo moterio o cuando les exlgío y coío bien el profesor. Tombién algunos señolo
ron que estudiobon mils cuondo hobío orden o les bojobon puntos. 

B. En lo ofirmoclón, llego o follarle ol respeto o un profesor sólo cuando ... , lo 
gron moyorío respondió que lo hocíon sólo cuondo él se los foltobo. otros res
pondieron que octuobon irrespetuosamente cuondo perclbfon que su maestro ero 
injusto y muy pocos que nunco lo llegobon o hocer. 

9. De lo oseveroción, no me distroigo en los closes donde .. ., obtuvimos los 
siguientes conslontes: me intereso y gusto el temo; hoy orden y no me dejon; el 
profesor explico bien. 

1 O. Con lo frose, suelo tener un especial coriño o los profesores que ... , los res
puestos mós frecuentes de los olumnos en genero! fueron que se lo tenfon o 
oquellos moestros que los comprendían, oyudobon y escuchobon; o los que les 
cofon bien y por los que se sentfon queridos; y, o los alegres y simpótlcos. En 
menor grodo tenfon cariño especiol o los profesores que expllcobon bien. 

11. De ocuerdo con el enunciado, me siento Intranquilo en uno close donde ... , 
completaron: 

En los escuelas federales: 
o) no entiendo y von o preguntar 
b) hoy desorden 
c) el profesor es regañón y amenaza 
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En los escualos estot11les: 
o) ho\j desorden 
b) no en ti en do 

En los escuelos oficloles: 
o) no entiendo 
b) tengo olgún problemo 
c) hobrón exémenes, preguntos o toreo 

En los escuelos porticulores: 
o) no entiendo y no estudié 
b) me siento Inseguro 
c) no hoy orden 

De los respuestos onterlores podemos detector que en general los alumnos 
se sientes intronquilos en los clases donde no entienden, hoy desorden, no cum
plieron y les von o preguntor. 

12. Ante lo oflrmoción, he aprendido mtis en los closes donde .. ., encontramos: 

En los escuelas federales: 
o) explican bien y el profesor es ogrodoble 
b) pongo atención y me gusto el temo 
c) porticipomos y hoy octlYidod~s 

En los escuelos esto\oles: 
o) el profesor explico bien 
b) hoy silencio 
c) no puedo distroerme 

En los escuelos oficiales: 
o) el profesor explico bien 
b) hoy orden 
c) el profesor es ogrodoble 

En los escuelos portlculores: 
o) explicon bien 
bl porticipomos y son oc\ivos 
c) hoy disciplina y me exigen 

Los olumnos consideroron que su oprendizaje es más efectivo cuondo el 
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profesor sabe explicar, mantiene el 01 den, les es ogrolloble y sobe exigir. 

13. Los sugerencias mós constontes de los alumnos ol completar lo suposición, 
si yo fuero moestro ... , fueron: ayudar y comprender o sus olumnos; exigir y 
exppllcor bien; y entregor~e o su labor docente. 

l. En el enunciado, los clases en los que hago lo que quiero son los mejores, 
opinaron: 

ESCUELAS TOT ALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TE DE CON RESER- TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO YAS RESERYAS CUERDO 

Federo les 22:t te:t e:t te:t 34:t 
Estotoles S:t 7:t 17:t 24:t 47:g 
Oficiales te:t tO:t 13:t 14:t tS:t 
Porticuolres 14:f; te:t tO:t 35:t 23:t 

Podemos ver que lo tendencia general Indico un cierto desacuerdo por porte 
de los alumnos sobre los clases en los que se hoce lo que quiere (61 :t). 

2. Sobre lo ofirmactón, un profesor autoritario es lo mós conveniente, hallamos: 

,ESCUELAS TOT ALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TEDE CON RESER- TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO YAS RESERYAS CUERDO 

Federo les 22:11 29l 16l 14:t IS:t 
Estatales 1e:t 26:C 13:t tS:t 2el 
Oficiales 30:11 30:t 12:t 12:t 16:t 
Particulares IS:t 27l 17:t 17l 24:t 

Existe un mayor porcentaje de alumnos o favor de un maestro outoritorio, 
principalmente en los secundarios oficiales. Lo closiftcoctón que obtuvo m&s 
puntos porcentuales fue lo de de acuerdo con reservas con 2e:t. 
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3. En lo aseveración, sólo son inleresonles las clases, en los que se usan lrons-
porencios, grobociones, corlulinos, ele., vimos: 

ESCUELAS TOTALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TE DE CON RESER- TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO VAS RESERVAS CUERDO 

Federo les 22% 31% 11 :e 12% 21% 
Eslololes 13!1: 2B% 16!1: 13% 30% 
Oficiales 23% ;;,¡-;¡, lu.I. IO:C 24% 
Porliculores 15!1: 33% 12:C 15:C 25:t 

Vo que los porcenlojes no morcan uno tendencia cloro ol hober concenlro
ciones porecidas entre los opiniones de ocuerdo con reservas y lotolmenle en 
desocuerdo, podemos oprecior lo corencio de uno tendencio determinodo hocio lo 
ulilizoción de moterioles didíiclicos. 

4. Ante el enunciodo, poro mí respetar o un profesor significo tenerle miedo, 
cons i deroron: 
ESCUELAS TOTALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN-

Federales 
Estololes 
Oficioles 
Porliculores 

TE DE CON RESER- TE 
ACUERDO VAS 

5:C 6% 

EN DESA
CUERDO CON 
RESERVAS 

11% 
12% 
12% 
ll:C 

TOTALMENTE 
EN DESA
CUERDO 

Se observo uno cloro inclinoción por porte de los alumnos o estor totalmente 
en desacuerdo en que respetar o un profesor significo tenerle miedo sobre lodo 
en los secundarios porliculores. 

5. Con respecto o lo frase, trobojo en close y hogo lo toreo cuando bajon puntos, 
expresaron: 

ESCUELAS TOT!\LMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TE DE CON RESER- TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO VAS RESERVAS CUERDO 

Federales 16% IO:C 16% 20:C 35¡g 
Estatales 24% 3¡g 11% 14:C 48% 
Oficioles 25% 12:C 12% 15% 36% 
Port1cu1ores 14% 4:C 16% 22% 44% 
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Con un porcentoje de 43, totolmente en desacuerdo fue lo opción que obtuvo 
mayor concentroc1ón de puntos. Fue el 20% de alumnos los que estaban total
mente de acuerdo en que trobajobon cuondo se les bojaban puntos y el 17% los 
que estaban en desocuerdo con reser..os. 

6. Con lo sugerencia, un profesor puede ser también un amigo, opinaron: 

ESCUELAS TDTALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TE DE CON RESER- TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO VAS RESERVAS CUERDO 

Federo les 61% 8:1: 4% 3:1: 3:1: 
Estatales 79:1: 6lC 4:1: 1:1: 1 Ole 
Oficiales 81:1: 6% 4% 2:1: 7% 
Particulares 80:1: 9i 4% 2!t 4% 

Se observa u11 alta i11dinación en estor totolmenle de acuerdo en que un 
profesor puede ser también un omigo. 

7. En lo frose, o veces hogo los cosos sólo porque mi profesor lo dijo,. 
obtuvimos: 
ESCUELAS TOT ALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 

TEDE CON RESER- TE CUERDO CON EN OESA-
ACUERDO VAS RESERVAS CUERDO 

Federales 4 l!t 35:;g 14:1: 4:1: 7:g 
Esto tales 12!t 30:C 19% 17:g 22lC 
Oficiftlr" '.'4% 28lC n 17:C 24% 
Par ti cul ores 14% 32:C 32% 13lC 19% 

Existe uno morcado inconstoncio en los respuestos con excepción de los 
secundarios federales, donde lo gran ma\)orío estuvo totalmente de acuerdo o de 
acuerdo con reservas en que o veces hocían los cosos sólo porque sus profeso
res lo decían. 

6. De lo aseveración, un profesor es uno persono odecuodo poro pedirle un 
consejo, revelaron: 

ESCUELAS TOTALNEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TE DE CON RESER- TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO VAS RESERVAS CUERDO 

Federales 41% 35:C 14% 4% 7% 
Estololes 41% 40% 3% 6% 10% 
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Oficiales 
Porliculores 

53:g 
29:1: 

5:g 
9:g 

Resultó evidente uno morcado tendencia o considerar lo figuro del profesor 
como odecuodo poro pedirle un consejo. Esto inclinación se denoto en moyor 
medido en los secundarios oficiales. 

9. De acuerdo con el enunciodo, es importante inves\lgor los ternos propuestos 
por los profesores, encontramos: 

ESCUELAS TOTALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TE DE CON RESER TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO VAS RESERVAS CUERDO 

Federo les 55:g 31:g 6% 2% 4:g 
Estotoles 56% 26% 6:g 4:g 6:g 
Oficiales 61:g 21% 4:g 5% 9% 
Porticulores 53% 36% 7% 1% 1% 

Los resultados anteriores revelan que los alumnos en su mayoría estim 
totalmente de acuerdo en que es importante investigar los ternos propuestos 
por sus profesores. 

1 O. Sobre lo frose, estoy con los clases donde el profesor dicto, 
señoloron: 

ESCUELAS TOTALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TE DE CON RESER TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO VAS RESERVAS CUERDO 

Federo les 30% 32% 15% 18!l: 5:1: 
Estotoles 30% 35% 21% 5% 9% 
Oficiales 40% 26:1: 11% 14% 19% 
Particulares 19% 41% 24% 12% 4% 

Se muestro uno tendencia o estor de acuerdo en los clases donde el profesor 
dicto. 
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t t. Con respecto o to oflrmaclón, es conveniente que et profesor ttome lo 
otenclón o un otumno delate del grupo, vimos: 

ESCUELAS TOTALMEN- DE ACUERDO INDIFEREN- EN DESA- TOTALMENTE 
TE OE CON RESER- TE CUERDO CON EN DESA-
ACUERDO VAS RESERVAS CUERDO 

Federales 28!C 21% n 18!C 26!C 
Eslololes 21% 21 !C 10% ll:t 37!C 
Oficioles 28% 19:t 9:t 12% 32!C 
Porticulores 22!C 23!C B:t 19% 2B:t 

No existe un acuerdo genero! en si un profesor debe llomor ta olenclón o un 
alumno delonte del grupo. 
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4.4 Interpretación de resultados (cuestionarlo alumnos) 

Antes de Iniciar la Interpretación de los resultados es conveniente aclarar 
que éstos, como en toda lnvest igación brindan los parámetros generales de una 
posible tendencia, pero que ésta puede estar sesgada debido a aspectos no con
trolables por el investigador. Los aspectos a los cuales nos referimos son 
principalmente, por un lado, Ja interpretación de los alumnos al cuestionarlo, su 
estado de ánimo, sus miedos y la influencia que su deber ser les marca (super 
yól; y, por otro lado, en que las palabras de los cuestionados cobran sentido en 
la medida en que son interpretadas. 

A pesar de las limitaciones anteriores procuramos hacer una Interpreta
ción lo mas coherente y apegada a los resultados obtenidos. 

Al haber anotado los resultados de los cuestionarlos aplicados al 157' de 
secundarlas generales matutinas, podemos deducir que· no existen diferencias 
medulares entre estratos; solamente en algunos aspectos como el referido a la 
imagen que tiene el alumno del docente, en doode se acentúa la tendencia gene
ral en las secundarlas oficiales. Por ejemplo, cuando Jos alumnos respondieron 
a si les gustarla ser como alguno de sus maestros se reflejó que a un mayor 
porcentaje de alumnos de las secundarlas oficiales (701') que a los de las par
ticulares (497'), les agradaría serlo. 

Esta considerable diferencia inferimos que puede ser debido a Ja devalua
ción de la figura del maestro, y a la pérdida de estatus que ésta ha sufrido prin
cipalmente en los alumnos de escuelas particulares, quienes provienen de 
<familias acomodadas>. Por otra parte, en la mayorla de los alumnos de las 
secundarias oficiales preexiste el reconocimiento de la Imagen del profesor 
como una a la cual se puede aspirar para cubrir sus carencias al Identificarse 
con ésta. 

Otros de Jos resultados relevantes que obtuvimos de los cuestionarlos 
aplicados a los alumnos son los referidos a las cualidades que un profesor debe 
tener desde la visión de un alumno, y por otra parte, los referidos a su relación 
dentro del salón de clase. 

Antes de hacer alusión a estos aspectos creemos conveniente recordar y 
reincorporar algunos elementos básicos de la teorla gula de nuestra Investiga
ción (psicoanalftlcal, con la finalidad de relacionarlos con la interpretación que 
posteriormente haremos. 
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Por tal motfvo evocaremos primeramente al papel que juegan las ldentffi
caclones y el Ideal del Yo de cada sujeto en el desenvolvimiento de su persona
lidad. La 1dentlrtcaclón es el vinculo afectivo prfmero hacia otra persona que, 
demorando la satlsracclón e influenciado por todo el orden sfmbóllco, va cons
tftuyendo el Yo del sujeto. Estas prfmeras Identificaciones responden a lo que 
se quisiera ser para lograr tener al objeto sexual, por lo que el niño manlílesta 
un gran Interés por las actitudes de su padre, haciéndolo su Ideal. De esta 
rorma, la constitución del ideal yolco responde a todo un proceso que incla su 
organización al terminar la etapa homosexual de la adolescencla temprana y 
continúa su Integración durante la adolescencia, periodo en el que se ubican los 
alumnos de las secundarlas matutinas generales con los que trabajamos. 

Nos remitimos al Ideal del Yo ya que éste promueve la formación de la 
Identidad sexual, está en relación con tos objetos tempranos de amor, y, repre
senta los deseos, Inquietudes y aspiraciones muchas veces Inconscientes que 
todo sujeto tiene. También porque la presencia de dicho Ideal yolco representa 
profundas lnfluencfas en el salón de clase para lograr la transrerencla. Es 
decir, que cuando un alumno coloca a un profesor en el lugar de su propio Ideal, 
le asigna un poder sobre él mismo que pennlte el cumplimiento de la tarea. 

Ahora bien, la gran mayorta de los alumnos con los que trabajamos le dan 
gran Importancia a que un proresor tenga desarrollada ta capacidad para expli
car su materia, que de una forma y otra Implica atribuirle a éste un cierto 
saber tanto teórico como práctico, que ayuda a lograr la transrerencla. Es con
veniente señalar también lo primordial que es para los alumnos que se les com
prenda y ayude en una relación amistosa, ya que esto, unido a la paciencia y al 
respeto t.o manfflestan como necesario para un proresor. Por lo tanto, pudimos 
encontrar tres demandas básicas por parte de los alumnos con respecto a sus 
maestros: enseñar con cariño y comprensión; ser exigente; y tener la capacidad 
de utilizar sus palabras adecuadamente para lograr el mlnlmo de cambios en la 
Interpretación. 

Por lo anotado con antelación es preciso mencionar que la constitución del 
Ideal del Yo se ve sujeto a ruertes lnrJuenclas tanto Internas como externas que 
darán pauta a la conrormaclón de una determinada personalidad. Tales Influen
cias y presiones caracterizan a la ambivalencia propia del periodo de la adoles
cencia en el que existe un Impulso por desprenderse e Independizarse y a la vez 
una Inclinación por permanecer ligado y apoyado. Es decir, piden que se les gule 
y a la vez que se les deje. 

El adolescente, en busca de su autolmagen y su 1ndlvlduaclón, pretende 
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lograr su Independencia pero, paradójicamente, necesita del reconocimiento y 
estimación de los sujetos que lo rodean, como se plasmó en los cuestionarlos 
de los alumnos que prácticamente demandaban que un profesor ruera agradable, 
comprensivo y amistoso. De la misma forma Indicamos que el adolescente 
Inicia uoa etapa de cambios biológicos y fisiológicos que dan pauta a cambios 
en su estructura psi~ica, por lo que comienza a buscar el reconocimiento de 
personas ajenas a su seno familiar que lo ratifiquen y den la seguridad perdida 
y anhelada. De aqul se reafirma la Importancia del papel que juega el profesor 
en los alumnos. En la relación maestro-alumno el alumno pretende conocerse, 
afirmarse, respetar y que lo respeten. 

Lo señalado en las lineas precedentes se puede corroborar al referimos a 
la fuerte propensión (80li) vista en las respuestas de los alumnos de considerar 
que sus profesores pueden ser también amigos y personas adecuadas para pedir
les consejo. Sin necesidad de utilizar tal palabra el maestro puede serlo 
aconsejándolo, escuchando sus problemas, y guiándolo por buen camino. Recor
demos que ·10 que el adolescente necesita es[...] un otro que le marque los lími
tes del camino para que no se pierda por el campo·.~ pues es un sujeto en bús
queda de su Identidad. De esta manera el profesor de secundaria tiene una gran 
responsabilidad en sus manos, sobre todo si es considerado por el alumno 
cuando necesita un consejo, ya que se ha ganado su confianza. 

También encontranos que el 557' de profesores está siempre o frecuente
mente abierto al diálogo y de una forma peculiar el 401' de éstos algunas veces 
escucha, aspectos que dan pauta a cuestionar el tipo de diálogo que realizan 
maestros y alumnos, al ser éste de gran importancia. Es importante recalcar la 
relevancia del diálogo para dar alternativas y lograr que el adolescente poco a 
poco logre sacar sus propias opciones. Al recordar que la pérdida depende del 
carácter equivoco de la lengua es Importante que el profesor la utilice con el 
mayor cuidado ante la demanda del alumno de ser escuchado y aconsejado. 

Con respecto al aspecto de la exigencia advertimos que a un 791' de 
alumnos le agrada que sus profesores les exijan, considerando en su mayoria 
que un profesor exigente es bueno. Relacionado con este aspecto encontramos 
que en un elevado porcentaje (92.5li) de alumnos está en desacuerdo en que se 
les deje hacer lo que ~!eran en el salón de clase; ellos piden orden y disciplina. 
Es quizá por esta misma razón que un elevado porcentaje de alumnos estuvo de 
acuerdo en que es adecuado que un proresor sea autoritario. 

4. FOLADDRI, Horacio. "El descubrimiento vocacional: mitos y perspectivas: en 
Análls!s vocaclooal y IJUQPS. Cuemavaca, UAEM. 1965. p.22. 
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Con lo menc1onaclo en párrafos anteriores vemos que al mismo tiempo que 
los alumnos piden ser comprendidos y queridos, piden también que se les exija; 
es decir, que se les tome en cuenta, escuche y quiera, y a la vez que se les sepa 
limitar y encauzar. Ante esto nos enfrentamos a la importancia que es conocer 
a los alumnos y tratar de poner el punto medio entre el exceso de libertad en el 
que se deja hacer lo que se quiera y por otro lado, el exceso en el ejercicio de 
poder. 

El alumno adolescente de la secundarla necesita que el maestro no caiga en 
ninguna de las actitudes extremas (exceso de libertad o autoritarismo) y ellos 
asf lo plden:"un maestro que exige es bueno, siempre y cuando no se exceda." En 
sus propias palabras piden la mesura, los límites para ambas partes y el punto 
medio. Los alumnos se dan cuenta del peligro que el exceso de libertad trae 
consigo, al predecir la falta o nulidad de aprendizaje, el desorden, los acciden
tes, la falta de formación de hábitos y a la larga, el aburrimiento. 

El punto medio entre ambos extremos no es algo que pueda enseñarse con 
claridad ya que cada docente en su actividad tiende a cambiar. Por tal razón se 
puede decir que la educación se apoya mucho en el tacto, y de esta forma es un 
problema artístico de sensibilidad del educador. Para acrecentar dicha sensi
bilidad debe existir un conocimiento lo más profundo posible de las caracterís
ticas psíquicas tanto del maestro como del alumno para así evitar resolver el 
problema por simple Intuición. 

Al recordar el elevado porcentaje de alumnos a favor de la exigencia y el 
control, vemos que el maestro no debe abstenerse como lo hace el terapeuta, ya 
que el adolescente puede experimentarlo como abandono y además, el exceso de 
libertad llevar a un sentimiento de angustia desmedida por parte del educando 
al no recibir respuesta. Llama entonces aqul la atención el que una de las res
puestas más frecuentes a cuándo se sentlan intranquilos en una clase, fuera que 
cuando exlstfa el desorden en ella. 

Asl, piden que la personalidad del maestro se haga presente exigiendo y 
controlando pero sin abusar de su postura, pues debe limitar sus imágenes de 
omnipotencia al respetar al educando, quien llega a faltar al respeto a un 
maestro generalmente cuando éste lo hace primero. En última instancia, el 
educando devalúa en la medida en que es devaluado. Por consiguiente, si un 
maestro pretende mantener su autoridad y su Influencia sobre el educando debe 
ser lo más veraz posible y dar un ejemplo digno. 

Lograr todas y cada una de las cual ldades que los alumnos le asignan al 
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maestro no serla posible sin un elemento que los alumnos Intuyen que es 
necesario, la vocación. 

Al alumno se le debe sugerir, poner limites, apoyar y saber exigir para 
lograr de una forma más armónica su adaptación. Todo ello apoyado en el narci
sismo infantil y en el Ideal del Yo, y asf lograr anteponer el principio de 
realidad al del placer, objetivo último de la educación. En nuestro caso los 
alumnos cuestionados piden que el maestro los ayude a renunciar al placer 
Inmediato por uno más seguro a futuro en la búsqueda de amor y reconocimiento. 
Es curioso ver cómo las propuestas de los alumnos responden a gran parte de 
las pautas del tradicionalismo en la educación (disciplina, puntualidad, exigen
cia, silencio, etc); sin embargo, agregan un aspecto importante, con razones y 
sin exagerar. 

Hemos Indicado la relevancia de la labor y papel del docente para que un 
alumno se interese en una clase, ahora bien es preciso hacer mención también 
de la importancia que tiene el tema para lograr tal interés. El tema y el 
material que se utiliza, como en la misma escuela activa se plantea, mientras 
más Indiferente es mayor esfuerzo y disciplina requiere, por lo que se debe 
procurar que los temas sean interesantes para quien los escucha, el alumno. 

Al referimos al interés es de relevancia observar la influencia que tiene el 
maestro para lograrlo. Gran parte de los alumnos se sentfan Interesados en una 
clase o en un tema cuando su maestro les era agradable o la clase la hacfa 
amena y divertida. Este es un aspecto que todo profesor que se relaciona con 
adolescentes debe considerar, debido a que quizá de él dependa que un gusto sea 
o no parte generadora de la identidad que el adolescente está buscando. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el relacionado con la organización de la 
materia donde detectamos la inclinación por parte de los alumnos hacia las 
clases en donde las que se les explique de una forma clara e interesante, unida 
con un resumen de lo explicado. Por lo anterior se mostraron de acuerdo con la 
utilización del dictado, pero sin ausencia de la explicación. También es 
necesario mencionar que los alumnos estudian con mayor ahínco y dedicación en 
temporada de exámenes por la recompensa que obtendrán a futuro. Ahora bien, 
si los alumnos estudian con mayor tenacidad cuando se encuentra involucrado 
un reconocimiento, es deseable que los profesores den ocasión a tales 
situaciones. 

Un último aspecto digno de señalar es sobre el deber que sienten que tienen 
que cumplir los alumnos cuando un profesor les solicita que realicen alguna 
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Investigación o tarea. El reconocer la Importancia de las tareas requeridas por 
el profesor no implica que los alumnos las hagan siempre, sino que se apoya la 
Idea de reconocer que el profesor se encuentra en una posición diferente a la 
del alumno en la cual tiene la prerrogalfva de solicitar algo a sus alumnos. 
Esto sin olvidar que del profesor se espera satisfacer sus demandas de amor y 
de saber; y que se le ha cedido el papel de padre, cuyos mandatos y prohibicio
nes conservan su eficiencia en el Yo Ideal. 
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4.5. Resultados (cuestionario de profesores) 

De ocuerdo con el 1 O:t de profesores seleccionodos oleotoriomente, plos
moremos de uno formo genero! los resul\odos obtenidos o trovés de lo resolu
ción de un cuestionario. 

INCISO 1 Característicos generales de lo población de maestros 

A) Grodo de escoloridod: el mayor porcentaje de profesores tiene como 
grodo móximo de escoloridod licenc1oturo. También encontromos profesores 
cuyo m&ximo grodo de escoloridod provenía de escuetos como lo Normol 
Superior, lo Normol, y, un mínimo porcentaje de Bochilleroto. 

B) Años dedicados o lo docencia el moyor número de maestros se concentró 
en el rengo de entre seis y diez oños dedicados o lo docencia. Los rongos 
partieron desde un oño hosto triento. 

C) Edod: lo moyorío de los profesores se ogrupó entre tos 24 y 33 oños. El 
promedio de edod encontrado fue de 31 oños. 

INCISO 11 

l. Con respecto a lo pregunto, ¿ho recibido formación específico poro 
impertir closes? Encontremos que un 75:t respondió ofirmolivomente, princi
palmente o portir de cursos, seminonos o los conocimientos onteriores de lo 
Normal. 

2. Al refenmos ol cuestionomienlo, lque ventojos y corencios percibió en 
su preporoción docente? Los respuestos se inclinaron o potenlizor los coren
cios de su preparación y, cuondo se referían o lo ventojos, los señolobon de uno 
formo muy ambiguo. Entre los corenc1os mencionados tenermos: follo de estu
dios psicológicos y sociales sobre el olumno; follo de moteriol didóctico; 
desvinculación entre teoría y próct1co; y, desconocimiento del sistema 
educativo. 

3. De acuerdo con lo pregunto. ¿considero odecuodo promover uno 
formación docente fundomentodo en el psicoonillisis?, los maestros mostraron 
un gron desconocimiento con respecto o lo teoría, lo cuol se reflejó en los 
razones que dabon para justificar su respuesta. El 63% de los profesores 
respondió negotivomente debido o que consideraban que el olumno necesita 
desorrollorse libremente sin estudiarlo psicológicamente; porque no entendían 
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el término, o simplemente omitieron su opinión. El 31:g consideró adecuado uno 
formación docente fundomentodo en el psicoonólisis yo que permitirío ol 
profesor identificarse con su propio personolidod, reforzarlo y monejorlo mejor 
onte los adolescentes; poro mejoror el reconocimiento de los maestros y los 
alumnos; y otros respondieron ofirmolivomente sin sober. El porcentaje 
restante se mostró indiferente. 

4. Ante lo pregunto, ¿cuól considero que es lo mejor formo poro que un 
olumno de secundario aprendo?, observamos uno gron vorledod de respuestos, 
los cuoles se encuentron en el siguiente listado: 

-constante ejercitación y evoluoción continuo 
-disciplino 
-creor hábitos de trobojo, ejercicio y toreo 
-motivoció 
-porticipoción oct ivo 
-temos ocordes con sus intereses y oplicoción o corto plozo 
-mejor orgonizoción de los escuelos 
-conflonzo y bueno relación moestro-olumno 
-con dinómicos 

5. Con bose en lo pregunto, ¿qué métodos disciplinarios utilizo?, detecta
mos uno inclinación hocio lo utilizoción de medidos trodicionoles tendientes o 
monlener el orden. Nos referimos o expulsiones, reportes, lrobojos, bojar pun
tos, exámenes sorpresa; sin incluir agresiones físicos. También encontramos 
que algunos profesores llevobon o cobo el convencimiento por medio del diálogo. 

6. En atención o los preguntas, ¿cuáles son los problemas con los que se 
encuentro en su práctico docente cotidiano? y ¿recibe opoyo poro resolverlos?, 
Jos profesores monifestoron fuertes corencios en cuonto ol opoyo por porte de 
Jos podres de fomilio y directivos; folto de interés, olumnos desubicodos y 
demoslodo rebeldía; interrupciones constonles o Jo close; escosez de moteriol y 
hábitos de estudio. En generol Jos profesores de los secundarios oficiales 
expresoron estor menos opoyodos que los de Jos porticulores poro resolver 
toles problemas. 

7. Con respecto o lo pregunto, ¿qué motivaciones ho tenido y tiene en su 
octivldod docente?, lo moyorío de Jos profesores opuntoron motivaciones de 
índole inmoteriol, como el reconocimiento o su trobojo por porte de los olumnos 
y compañeros; el progreso de los alumnos y la convivencia con ellos. Otros 
profesores monifestoron no tener ninguna motivación. 
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B. Algunos sugerencias que dieron los profesores poro aquellos que se 
inician en lo oclividod docente, fueron: 

-pociencio poro enseñar uno y otro vez lo mismo 
-conocimiento de lo odolescencio 
-gonorse el aprecio y respeto del grupo 
-prepororse y nunca imprevisor 
-oprecior y estimular o sus alumnos 
-tener vocación y outoridod 
-fomentar lo porlicipoción 
-tener deseos de ~~1 útil 
-se dinómico y enérgico 
-no llevar problemas personales el solón de clese 

9. En cuanto o lo pregunto, ¿qué es lo mós importante pero ser profesor?, 
los dos repuestos mós señoledes, fueron vocec!ón y preporeción docente. Otros 
mencionados fuéron, saber comprender sin consentir, tener sentido humenisto 
a 1 a vez que un cerócter fuerte. 

1 O. Los elementos que une formación docente debe tener, según los profe
sores cueslionodos son: conocimientos de pedogogío, de psicología y odolescen
cio; lo próclico constonle; y conocimiento de los diversos progrnmos. Expresa
ron carencias en lo formación docente con respecto e los medios poro controlar 
un grupo y el desarrollo del cerócter del profesor. 

INCISO 111 

1. En el enunciodo, dicto apuntos duronte mi clase ... obtuvimos: 

Siempre 12.5:1: 
Frecuentemente 37.5:1: 
Algunos veces 31 :1: 
Ocesi ono 1 mente 19:1: 
Nunca 0:1: 

Por lo tonto, lo moyoríe de los profesores tiende a dictar frecuentemente o 
algunos veces durante su clase. 

2. En lo frase, expongo lo close .... los profesores monifestoron: 

Siempre 31% 
Frecuentemente 44:g 
Algunos veces 19:g 
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Ocoslonolmente 0% 
Nunco 6% 

Se puede ver uno morcodo tendencio ol método expositorlo por porte del 
profesor yo que el 75:t respondió que siempre o frecuentemente lo utilizo. 

3. Ante lo oseveroclón, procuro fomentar lo porticipoción de mis alumnos .. ., 
se detectó: 

Siempre 62.5% 
Frecuentemente 12.5% 
Algunos veces 25% 
Dcosionolmente 0% 
Nunco 0% 

Por toles porcentajes se puede observor uno morcodo intencionolidod de 
los moestros o fomentor lo porticipoc1ón de sus olumnos. 

4. En lo ofírmoción, utilizo grobociones, oudiovisuoles, o videos como 
moteriol de opoyo .. ., encontromos: 

Siempre 0% 
Frecuentemente 19% 
Algunos veces 12% 
Ocosionolmente 19% 
Nunco 50% 

Un elevodo porcentaje de profesores (50%) nunco utilizo grobociones, 
oudiovisuoles o videos como moter1ol de opoyo los cuoles opunton hocio uno 
tecnologío educotivo. 

5. Con respecto ol enunciodo, propicio lo comunicoción entre mis 
o 1 umnos .. ., observomos: 

Siempre 31 % 
Frecuentemente 56% 
Algunos veces 13% 
Ocosionolmente 0% 
Nunco 0% 

Existe uno fuerte tendencia por porte de los profesores o propicior lo 
comunicoción entre sus olumnos. 

6. De ocuerdo con lo frose, oplico técnicos grupales, vimos: 

Siempre 12.5% 
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Frecuentemente 31 r« 
Algunos veces 3Br« 
Ocosionolmente l 2.5f« 
Nunca 6% 

El 69% respondió que frecuentemente o algunos veces oplicobo técnicos 
grupales. 

7. En cuonto lo aseveración, mis olumnos elaboran resúmenes ... , señalaron: 

Siempre 13% 
Frecuentemente 25f« 
Algunos veces 50% 
Ocasionalmente 6% 
Nunco 6% 

Un elevado porcentoje de profesores (50%) opuntó que sus alumnos algunos 
veces elaboraban resúmenes. 

B. En el enunciodo, mis alumnos trobojon en equipo, los profesores 
plosmoron: 

Siempre 6% 
Frecuentemente 50% 
Algunos veces 25% 
Ocasionalmente 19% 
Nunco O:t: 

El 50% de los profesores determinó que sus alumnos frecuentemente 
trabajan en equipo. Todos los profesores cuestioncdos han puesto o trobojor en 
equipo o sus alumnos. 

9. Ante lo ofirmoción, puedo controlar lo disciplino del grupo ... , revelaron: 

Siempre 63% 
Frecuentemente 44% 
Algunos veces 6% 
Ocasionalmente Off> 
Nunca O:t: 

Se manifestó una clara tendencia de los profesores cuestionados a poder 
controlar lo disciplina grupal. 
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10. Con referencia o lo frose, me siento apoyado por lo coordinación de mi 
escuelo .... encontramos: 

~emp~ 31% 
Frecuentemente 31 % 
Algunos veces 19:1: 
Ocosionolrnente 6% 
Nunca 13% 

Aunque se muestro uno tendencio por porte de lo coordinación o apoyar o 
sus maestros esto no se monifiesto cloromente. 

11. En relación ol enunciado, cuondo un alumno se acerco a pedirme un 
consejo lo oliendo .... observamos: 

Siempre 75% 
Frecuentemente 25% 
Algunos veces 0% 
Ocasi onolmente 0% 
Nunca 0% 

Existe uno potente inclinación de atender o los alumnos cuando éstos se 
ocercon o pedir consejo. 

12. En cuanto o lo afirmación, mis estados de óntmo se reflejan en el solón 
de clase, los profesores respondieron: 

Siempre 6% 
Frecuentemente 12.5% 
Algunos veces 12.5% 
Ocasionalmente 25% 
Nunca 44% 

Con los resultados anteriores podemos observar que nunca u ocasionalmen
te reflejan sus estados de imlmo en el saleon de clase. 

13. En lo oseveroción, tengo necesidad de expulsor temporalmente olurnnos 
de close, vimos: 

Siempre 0% 
Frecuentemente 0% 
Algunos veces 19% 
Ocasionalmente 37% 
Nunca 44% 

Un B 1 % de profesores se ve ocasionolmente o nunca en la necesidad de 
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expulsor temporolmente olumnos de su close. 

INCISO IV 

1. Con respecto o lo frose, lo que un profesor debe evitor .. ., los respuestos 
mós comunes fueron: perder el respeto y lo outoridod; ogredir o moltrotor ol 
alumno; Indisciplino; enojorse o discutir con los olumnos; ser objeto de miedo; 
y expulsor o socor o un olumno de close. 

2. Ante lo oflrmoción, los alumnos de secundorio son .. ., encontramos 
diversos opiniones desde considerarlos jóvenes controvertidos, agresivos, des
orientados y rebeldes, hosto olegres o ·10 míiximo". Otros respuestos fueron 
que son odolescentes inquietos, volubles, difíciles y en búsqueda constante. 

3. De ocuerdo con el enunciado, o nuestros olumnos se les debe .. ., los 
respuestos mós frecuentes fueron: respetor, orientor y comprender; fomentar 
hábitos de estudio y trobojo; y motivor y corregir con firmezo. 

4. Con lo sugerenclo, o mí como profesor me ogrodo que ... , señoloron los 
siguientes preferencias: sus olumnos oprendon y progresen; los respeten y 
otiendon; confíen en ellos; se interesen en lo close; y que los olumnos convlvon 
con ellos. 

5. En lo frase, me gusto que mis alumnos .. ., los profesores oportoron 
ciertos corocterísticos positivos en sus olumnos como: respetuosos; trobojodo
res y responsables; atentos y entusiostos en clase; olegres y porlfcipolivos; y, 
comunicotivos y cercanos o sus moestros. 

6. Con respecto o lo ofirmoción, dentro del solón de closes me gusto ... , los 
profesores señoloron que les ogrodobo el orden y lo disciplino; hoblor y hocer 
porticipor; que el ombiente no esté tenso; motivor o los olumnos y que trobojen; 
y, por último, que éstos otiendon lo close. 

7. En referencia con lo oseveroción, es importonte que el ombiente escolor 
seo ... , hollomos que lo moyorfo de los profesores potentizó lo importoncio de un 
ambiente ogrodoble, sono, cordiol, tronquilo y orgonizodo, propicio poro el 
proceso enseñonzo-oprendizoje. 

a. En relación con el enunciado, la autoridad en el salón de clases .. ., la 
moyorío de los profesores estuvo de acuerdo con que es necesorio y que debe 
reoer en el docente; si bien algunos opuntoron que debe ser firme pero o lo vez 
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flexible (sin abusar). 

9. Los sugerencios que se dieron onte el enunciodo, en uno modernizoción 
educativo se debería tomar en cuento ... , fueron en generol temor en considera
ción o los maestros, los aspectos psicológicos del educando y o todos los 
personas que porticipon en el ómbito educotivo; el contenido de lo moterio y el 
contexto en el que se desenvuelve. 

10. En lo frose, lo odolescencio es uno etopo en lo cual el profesor ... , los 
maestros se odjudicoron los responsabilidades de guío, modelo y orientador, 
cepoces de comprender, y opoyor los aspectos más positivos de sus alumnos. 

INCISO Y 

l. En torno o lo ofirmoción, es necesorio ejercer lo outoridod que el 
maestro posee, detectamos: 

Totolmente de ocuerdo 33% 
De ocuerdo con reservas 60% 
lndi f erente o:i; 
En desacuerdo con reservas 17% 
Totalmente en desacuerdo o:g 

Por los porcentojes anteriores se puede ver que lo mayorío (60%) de los 
profesores considerobon necesario ejercer lo outoridod con reservas dentro del 
salón de clases, el 33% estuvo totalmente de acuerdo. 

2. De lo sugerencia, los técnicos grupales permiten cierto libertad en el 
solón de close, obtuvimos: 

Totalmente de acuerdo 33% 
De acuerdo con reservas 54% 
1 ndi f erente 0% 
En desacuerdo con reservas o:i; 
Totolmente en desacuerdo 13% 

Se manifestó uno tendencia o considerar que los técnicos grupales 
permiten cierto libertod en el solón de close; con reservas 54% y y totolmente 
de ocuerdo 33%. 
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3. Con respecto o lo oseveroción, un moestro debe morcor diferencioctón de 
papeles entre él y sus alumnos, encontramos: 

Totalmente de acuerdo 
De ocuerdo con reservas 
Indiferente 
En desacuerdo con reservas 
Totolmente en desacuerdo 

33% 
40% 
n 
7% 
13% 

Existe uno inclinación del 73% o estor totolmente de ocuerdo o de acuerdo 
con reservas en que un profesor debe morcar diferencioctón de papeles entre él 
y sus olumnos. 

4. De ocuerdo con lo frose, un moestro debe estor ol morgen de lo vido 
persono! de sus alumnos, opinoron: 

Totolmente de acuerdo 
De acuerdo con reservas 
Indiferente 
En desacuerdo con reservas 
Totalmente en desacuerdo 

n: 
20% 
7% 
33% 
33% 

Aunque algunos consideraron estor de acuerdo con reservas en que un 
maestro debe estor ol margen de lo vido persono! de sus alumnos (20%) lo 
inclinocicin tiende o estor totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con 
reservas o tol supuesto. 

5. Con referencia o lo ofirmoción, los alumnos imiton o sus profesores, 
expreso ron: 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo con reservas 
Indiferente 
En desacuerdo con reservas 
Totalmente en desacuerdo 

33% 
47% 
0% 
7% 
13% 

Un fuerte porcentaje de profesores (80%) estuvo totalmente de acuerdo o 
de acuerdo con reservM de ser sujetos imitables por sus alumnos. 
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4.6 Interpretación de resultlldos (cuestionarlo profesores) 

Una vez leidos los resultados obtenidos en los cuestionarios de profesores 
es necesario analizarlos con la finalidad de ubicar de una forma más patente 
las inquietudes e intereses generales que viven y tienen los maestros relacio
nados con adolescentes. Ahora bien, con esto no queremos ni pretendemos dejar 
de lado que los resultados en algunas ocasiones sesgan la información. La 
presencia de diversos factores como la interpretación que los profesores 
hicieron de los cuestionarios y la fuerte influencia que vimos latente del deber 
ser de la posición de éstos al contestar las preguntas, tienden a desvirtuar los 
resultados. 

El adulto algunas veces se siente criticado, se muestra en ocasiones 
escéptico hacia ser cuestionado y por ello es más renuente a ser honesto. Esto, 
a diferencia del adolescente quien, aunque también posee un Superyó, siente la 
necesidad de hablar y de ser escuchado. No obstante, los resultados de los 
profesores a los cuestionarlos aplicados, procuramos interpretarlos con la 
mayor congruencia que la validez de éstos permitieron. 

Encontramos que e 1 mayor porcentaje de profe sores ha alcanzado como 
grado máximo de escolaridad la licenciatura y que se encuentran en promedio 
entre los 24 y 33 años de edad, datos que vistos de una manera general 
tenderian a disminuir el fuerte conflicto generacional que existe entre profe
sores y alumnos de este nivel. Consideramos que, aunque la edad pueda Indicar 
cierta tendencia, son las actitudes, pensamientos, y el mismo ejemplo lo que 
más se va a plasmar en una relación entre sujetos; elementos que pretendemos 
rescatar a la luz del psicoanálisis de los resultados de los cuestionarios. 

Al referirnos a la formación de los profesores detectamos que, si bien un 
75% de éstos Indicó haber recibido una formación especifica, sin señalar clara
mente de qué tipo, en ella hay carencias relacionadas a la falta de estudios 
psicológicos y sociales del alumno, escasez de material didáctico y una desvin
culación entre teorfa y práctica. Estas carencias presentes en la formación se 
agravan al unirlas con los problemas que muchos profesores tienen en su prác
tica cotidiana como son, la falta de apoyo de padres y directivos, la rebeldla y 
la falta de incentivos entre otros. Ahora bien, señalaremos que conocimientos 
de pslcologla, pedagogia y adolescencia; y una práctica constante son elementos 
que los profesores apuntaron como necesarios en una formación docente. 

Acorde con lo anterior, rue evidente encontrar carencias en la rormac1ón 
psicológica de los maestros, la cual se mostró de modo tanto explicito como 
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lmpllclto. En especial se localizó un desconocimiento general con respecto a la 
teorla pslcoanalitlca, ya que no dieron razón que justificara su postura con 
respecto a ella, sus aportes al conocimiento de la personalidad del educando y 
del docente, asf como al proceso educativo. 

En este momento señalaremos que si bien el pslcoanálsls tiene como 
objeto la vida psfqulca del hombre, el profesor, basado en una formación con 
lineamientos pslcoanalltlcos no seria llamado a ser el terapeuta de sus 
alumnos, ya que entre ambos existe un abismo. Un maestro, como afirma el 
mismo Freud, mientras más familiarizado se encuentre de los resultados del 
pslcoanállsls, más fácilmente valorará la importancia de los Instintos que el 
alumno pudiera mostrar para IO!T3f la sublimación de sus fines primitivos. Tal. 
sublimación estaría encaminada a romper con la fuerte Inclinación dada por 
reprimir de una manera violenta los Instintos enérgicos de la Infancia, por lo 
que la educación deberla guardarse cuidadosamente de cegar las fuentes de 
energia y "limitarse a Impulsar aquellos procesos por medio de los cuales son 
dirigidas tales energias por buenos camtnos·.5 

Por lo anterior se puede decir que la educación se apoya mucho en el tacto, 
un problema artístico de sensibilidad hacia el educando. Y para acrecentar 
dicha sensibilidad debe existir \.(l conocimiento lo más profundo posible de las 
características psíquicas tanto del alumno como del maestro para evitar así 
actuar por simple intuición. 

Al referimos a la importancia que tiene el conocer la vida psíquica de los 
sujetos advertirnos que es necesario Identificar tanto la del profesor como la 
de sus alumnos, ya que sus personalidades, con sus miedos y carencias, son las 
que se ponen en juego en el salón de clase. Es asi que recuperando este aspecto 
apuntaremos cómo los profesores de secundaria ven a sus alumnos. 

Advertimos diferentes posturas por parte de los profesores sobre cómo 
piensan que son sus alumnos. Unos consideraban que son adolescentes rebeldes, 
agresivos, desorientados; otros que son lo máximo; y un sector menos drástico 
estimó que eran adolescentes inquietos, volubles y dlficlles. 

Por otra parte, señalaron la Importancia de conocer al adolescente y de 
tener vocación para guiarlo en L(la etapa dificil y de búsqueda. Mas no por com
prender la rase controvertida por la que transita su alumno, debe justificarlo o 

5. FREUD, Sigmund. Obras completas Op. clt.Tomo 11. p.980 
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consentirlo, los profesores consideraron que deben ser enérgicos, y a nuestro 
entender, sin exagerar, ya que, curiosamente lo que debe eludir resulta seme
jante a lo que los alumnos más les molesta en sus maestros. Nos referimos a 
los abruptos estados de ánimo que se plasman al enojarse, agredir o maltratar a 
un alumno. 

Ante estas oplrrlones nosotros creemos oportuno aclarar que la adolescen
cia es un periodo de tiempo en donde el adolescente se comporta de una manera 
Incoherente e imprevisible debido al resurgimiento de sus pulsiones, a los 
cambios biológicos que experimenta, al nuevo encauce que requiere de la libido 
y a la cantidad y calidad de los contenidos del Ello que acosan al Yo. Al conocer 
que en el desarrollo de todo adolescente se viven estas sensaciones es más 
fácil mostrar una actitud más comprensiva hacia los jóvenes que recorren dicho 
periodo. 

Debido a que la adolescencia representa un periodo de crisis en el que el 
adolescente vive una desestructuración y una estructuración de su persona
lidad, en este periodo de su vida realiza de una forma característica las 
funciones del Yo referidas a la defensa. Son mecanismos de defensa de la 
desestructuraclón del Yo (ver capítulo 1) y operan cuando éste anticipa 
conflictos o problemas que pueden ser reales o Imaginarlos y son previstos 
mediante la percepción de señales de alarma. 

Se debe tomar en cuenta, como ya lo hemos apuntado reiteradas veces, que 
el adolescente se encuentra en un periodo de búsqueda de su propia identidad, de 
la necesidad de entrar en el mundo ack.llto, de inestabilidad, inquietud y aburri
miento. Por lo anterior, consideramos válido recordar las sugerencias dadas 
por los profesores cuestionados sobre lo que ellos deben evitar y lo que deben 
propiciar con sus alumnos. 

Los aspectos que un profesor debla evitar fueron principalmente la Indis
ciplina, enojarse o discutir, ser objeto de miedo, perder el respeto y la autori
dad, y, por último, expulsar. En estrecha relación con lo anterior plantearon que 
un profesor debe orientar, respeta-, motivar, fomentar hábitos de estudio a 
partir de ejercitación y evaluación, y la corrección con firmeza. 

Asl, un aspecto delicado es el que alude a la ética del docente cuando él 
mismo se adjudica la responsabilidad de guiar a un adolescente (en cuyos 
padres en ocasiones no encuentra apoyo) y al mismo tiempo se considera una 
figura que puede ser Imitada por éste. Sin duda es en este punto que nos parece 
la docen- cla, en especial la que se ejerce con alumnos de secundarla, una 
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profesión que Implica no sólo entrega e Interés, sino además una lntrfnseca 
vocación que mueva al maestro a cuestionarse continuamente, a analizar todos 
los dfas sus actitudes y las de sus alumnos, y a no actuar por simple Intuición. 

Abocándonos a la sugerencias anteriores, al elevado porcentaje de profe
sores (80) que consideraban ser sujetos imitables por los adolescentes es 
pertienente evocar la importancia que juega el lugar del Ideal del Yo en la rela
ción entre profesor y alumno 

Para ocupar el lugar del Ideal del Yo el maestro debe procurar responder a 
la demanda de amor y de saber del educando; dando por hecho la existencia de un 
deseo generador en todo proceso educativo. 

Al estar el educador en la situación de transferencia (posición del Ideal 
del Yo) ejerce un poder sobre el educando. Pero es necesario que el profesor 
evite los excesos de su posición y renuncie a una posición narcisista para 
lograr obtener una satisracción a largo plazo. Es decir que a partir de cierto 
poder sugestivo del proresor no se caiga en ninguna de las dos tendencias 
extremas que suelen caracterizar la actitud de determinados proíesores: exceso 
de libertad (dejar hacer) o abuso en el ejercicio del poder. Con esto no preten
demos satanizar las medidas tradicionales señaladas por los profesores en 
referencia a la disciplina, las cuales sin excederse y utilizándolas con mesura, 
pueden ayudar en la organización; pero si es importante prever las consecuen
cias y causas que una acción puede tener. Por lo tanto, se debe procurar el 
equi l lbrlo. 

En tomo a lo previamente dicho, la mayorla de los profesores coincidieron 
en que es necesario ejercer la autoridad y, a la par, diferenciar su papel del de 
los alumnos; sin embargo, un buen porcentaje tuvo alguna reserva, posiblemente 
debido a lo que algunos mencionaron como flexibilidad y al saber comprender 
sin consentir. En efecto, se trata del ejercer la autoridad con inteligencia. 

En otro orden de cosas, a pesar de todo el desarrollo de la pedagogla que 
busca nuevos medios para fines semejantes, el control grupal en los profesores 
cuestionados es mantenido preferentemente por formas tradicionales, pero que 
excluyen las agresiones físicas. Estos modos parecen tener éxito cuando el 94111 
de los profesores dicen controlar la disciplina siempre o frecuentemente; y a la 
par, son pocas las ocasiones en que se ven en la necesidad de expulsar tempo
ralmente alumnos de clase. Aun cuando diversos medios tradicionales como 
trabajos extras, descenso de calificación, etc., han sido cuestionados, es rele
vante hacer patente que los alumnos adolescentes, según vimos, piden a través 
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de ellos se mantenga el orden y la disciplina. 

La tendencia para planear y organizar la clase fue tradicional en el sentido 
de que frecuentemente se recurre al dictado y se conserva el método 
exposltorio; sin embargo, es posible que los profesores estén preocupados en 
crear alumnos más activos y por esta razón traten de fomentar su 
participación, comunicación e incluyan trabajos en equipo o algún tipo de 
técnica grupal. Falta saber si los maestros fueron totalmente veraces al 
responder, o su sentido del deber ser y el deseo del reconocimiento dominaron 
parcialmente sobre la realidad. 

Hemos apuntado en los párrafos precedentes algunas caracterlstlcas de los 
adolescentes, ahora consideramos importante señalar cuáles son las motiva
ciones y lo que más les agrada a los profesores. 

El profesor también es un sujeto que necesita ser reconocido o motivado 
por los demás, ya que es a su vez un ser con carencias que busca disminuirlas. 
Un factor Importante que contribuye a su valoración personal es la actitud de 
los alumnos. Su progreso, reconQcimiento y relaciones amistosas le brindan 
cierta tranquilidad al sentirse útil; pero más Importante, la entrega a su labor 
cotidiana y el reconocimiento por parte de los alumnos a ella permite al profe
sor un sentimiento de bienestar que lo hace percibirse a si mismo como un 
sujeto menos dividido. Sin tal bienestar otras motivaciones son dudosas, sobre 
todo si no se manifiesta claramente una experiencia de apoyo de la coordinación 
y de la dirección hacia el profesor. 

En este sentido el gusto por el maestro se ve halagado cuando sus alumnos 
lo respetan, muestran su progreso, conflan en él, y se Interesan en la clase a 
través del trabajo, el orden, la atención, la comunicación y la participación; en 
un ambiente cordial sano y tranquilo donde el alumno pueda ser orientado. Es 
comprensible entonces, que una buena parte de profesores no estuviera de 
acuerdo en que tuvieran que estar al margen de la vida de sus alumnos. 

Si bien encontramos una clara inclinación de los maestros a atender a sus 
alumnos cuando éstos se acercaban a pedir consejo -recordemos que gran parte 
de ellos consideran que un maestro puede ser un amigo y a la vez una persona 
adecuada a Ja cual pedir un consejo- no sabemos hasta qué punto los profesores 
propician o permiten que tal situación pueda establecerse. 

Estos aspectos y principalmente el relacionado con la necesidad del reco
nocimiento de los profesores da pauta para reconsiderar que el proceso educa-
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tivo lmpltca una dialéctica del reconocimiento ya que tanto el mestro como el 
allf!lno necesitan ser reconocidos por el otro, lo que hace latente la existencia 
de una carencia por ambas partes. Es as! que "la carencia es causa de una 
búsqueda de eterno reconoclmlento·,6 que a su vez Implica una demanda de 
amor. 

6 GERBER, Daniel. "El vinculo maestro-aloomo, amor, decepción y violencia." en 
en Cuadernos de formación docente ENEP Acatlán. UNN1 p.163 
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a>NCLUSIONBS 

El presente capitulo tuvo el fin primordial de observar directamente el 
contexto en el cual se ven plasmados los efectos de la formación docente, en 
las escuelas. En el caso de nuestra investigación el l SX de secundarlas de 
Naucalpan y el lO!i de su población docente y estudiantil nos sirvieron como 
fuente de Información. 

Para ello aplicarnos un cuestionarlo tanto a los profesores corno a los 
alumnos cuyas escuelas seleccionarnos por muestreo aleatorio, en quienes a su 
vez realizarnos otro. De esta manera, posterior al muestreo de las escuelas 
por subgrupos, nos dirigirnos a las personas que contribuyeron a fundamentar y 
comentar la previa Investigación bibliográfica que hablamos llevado a cabo, en 
especial la que retorna los conocimientos del psicoanálsis de la adolescencia y 
sus relaciones con la educación. 

A través de la lectura de los resultados y su correspondiente interpreta
ción, podernos concluir que se comprueba parcialmente nuestra hipótesis, ya 
que aun cuando se aprecia Ja carencia en la formación psicológica de los 
profesores de la educación media básica de Naucalpan, es difícil determinar si 
ésta se puede subsanar solamente al retomar los postulados del psicoanálsis en 
la educación. No obstante, se aprecia que tal teoría puede contribuir positiva
mente a las Insuficiencias en la preparación de los maestros, de acuerdo con 
Jos Intereses, sugerencias, deseos e inquietudes que parten de ambos polos del 
vinculo maestro-alumno. 

Uno de los objetivos que nos propusimos en esta lnvest fgacfón fue vincular 
Ja teoría psicoanalítica con Ja práctica docente. Para empezar es preciso 
señalar que el psicoanálisis no es una ciencia autónoma, por Jo que se debe 
considerar que Jos procesos no se encuentran aislados unos de otros sino que 
están determinados por Ja Instancia cultural, que Implica una organización 
económica, polltfca y social de cada contexto. 

Todo sujeto al pertenecer y estar conformado por todo un orden preexis
tente va a renunciar a algunos Instintos primitivos lo cual va a originar un 
cierto malestar, Insatisfacción y descontento del hombre frente a Ja cultura. 
Al tener el hombre esta Insatisfacción va a soñar y buscar el goce el cual se 
encuentra en relación directa con la carencia y el sentido de división que existe 
en cada sujeto que tiene gran inferencia en el proceso educativo. Al identlf1car 
tal malestar es posible que se facilitara la función de la educación de 
contribuir a Ja formación y desarrollo del yo. 
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La educación al pretender substituir el principio del placer por el de reali
dad da pauta a una renuncia la cual sólo se da a cambio de algo; por lo que el 
proceso educativo se debe basar en el narcisismo del sujeto. Como lo vimos en 
las respuestas de los cuestionarios de los alumnos en relación con la pregunta 
de cuándo solían tener un especial cariño haci sus profesores puesto que 
apuntaron que se lo tenlan a aquellos por los cuales se sentían con-espondidos y 
comprendidos. Así, se logra cierta satisfacción narcisista en los alumnos 
cuando éstos se sienten amados y reconocidos; por lo que la recompensa de 
amor posibilita la aceptación a la renuncia del placer, dándose asi la paradoja 
de la educación. Paradoja que alude a la contradicción entre apoyarse del 
narcisismo y por otra parte, en la limitación del mismo. 

Ahora bien, y como lo mencionamos en las interpretaciones realizadas en 
los cuestionarios de alumnos, el ideal del yo de todo sujeto tiene fuertes 
influencias, tanto internas como externas, que se deben tomar en cuenta ya que 
van conformando una determinada personalidad que se pone en juego dentro del 
salón de clase. Todo esto da pauta a la reconsideraclón de la importancia que 
tiene la personalidad del maestro y de saber lo que se hace, ya que es a partir 
de la Identificación con el educador y de la introyección de sus exigencias como 
se genera e 1 proceso educativo. 

Se ve que el resorte principal que se necesita para obtener un aprendizaje 
es el de ocupar el lugar del ideal del yo, para que a partir del amor se ejerza el 
poder sugestivo (tendencia a la transferencia). Cabe mencionar que toda 
relación con otro es un vinculo de aprendizaje ya que ante la respuesta que nos 
dan las diferentes personas nos conocemos. 

Al apuntar que en toda relación hay aprendizaje, afirmamos que se educa 
con lo que se es, con el ejemplo, no tan sólo con la teorla. SI se educa con el 
ejemplo no se pueden calcular los efectos de la educación ya que, tanto 
educador como educando tienen una instancia indomable, el inconsciente. El 
profesor dice más de lo que cree decir y el alumno es sensible a ello, por lo 
tanto, los objetivos no se pueden cumplir por completo. 

El poder del profesor más que depender de su saber, está basado en que 
esté en el lugar del ideal del yo de su alumno, lo cual Implica una imposibilidad 
y limltante de la tarea educativa. Existe así una Inseguridad sobre los resulta
dos que se obtendrán ya que siempre hay una diferencia entre ellos y los propó
sitos gracias a la existencia del inconsciente; por lo tanto, hay una falta de 
dominio completo en el proceso educativo. 
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Una vez Identificadas algunas llm1taotes y dificultades Inminentes del 
proceso educativo además de ciertos elementos de la teorla psicoanallt1ca, nos 
abocaremos a señalar de una manera breve la relación que poclrlan tener éstos 
con la práctica docente. 

Palntearemos primeramente que a partir del pstcoanálsis, del conocimien
to de la dinámica psiqutca, el profesor sabrla limitar su acción y reconocer que 
ella no depende de ninguna ciencia sino del arte. Por tal motivo se puede decir 
que la educación se apoya mucho en el tacto. 

Al mencionar que la acción del maestro depende del arte queremos recalcar 
la Importancia que tiene la foodamentación teórica con la finalidad de evitar 
caer en la tendencia de dejar actuar al profesor por mera intuición. Considera
mos que para acrecentar la sensibilidad del educador debe existir un conoci
miento lo más profundo posible de tas características psíquicas tanto del 
maestro como del alumno, lo cual permitirla al maestro, como opinaron los 
profesores cuestionados, Identificarse con su propia personalidad, reforzarla y 
manejarla mejor ante los adolescentes; mejorar et conocimiento del profesor y 
de los alumnos; y asi fac111tar ocwar el lugar del Ideal del yo del alumno. 

Otro de los objetivos expresados al comienzo de la investigación de campo 
era el sondear sobre el conocimiento de la teoria psicoanalítica por parte del 
personal docente. En cuanto a ello identificarnos un desconocimiento general de 
la teoria psicoanalítlca en la edlJcación. Se les pidió a los maestros su opinión 
sobre lo conveniente o no de formar al profesor desde este enfoque y encontra
mos que no sólo no pudieron justificarla, sino que tampoco mostraron distin
guirlo. Fueron pocos los que aceptaron no conocer la teorla y sus efectos en la 
educación. 

Los profesores en realidad no saben cuál es su opinión con respecto a la 
leerla psicoanalítica porque finalmente, la Ignoran. Suponemos que la noción 
sobre esta área puede llevarse a termino desde la formación específica en las 
normales, las normales superiores, y/o durante la práctica docente por medio 
de cursos, seminarios o grupos de plática, especialmente para aquellos cuya 
licenciatura no posee conocimientos concretos de pedagogía. 

Un aspecto relevante de nuestra investigación y señalado a manera de 
objetivo al lnicar este capitulo es el relacionado a las necesidades e intereses 
que tienen tanto los profesores como los alumnos. 

Con respecto a los alumnos encontramos que las demandas básicas que 
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ellos tienen con relación a sus profesores es que éstos enseñen con cariño, 
comprensión, y que a la vez sean exigentes; también encontramos que los 
alumnos cuestionados Je dan gran peso a que un profesor tenga desarrollada su 
capacidad para explicar Ja materia, lo cual implica atribuirle un cierto saber 
que ayude a lograr la transferencia. Todas estas cualidades están en estrecha 
relación con las características de los adolescentes los cuales se encuentran 
en busca de su imagen e individuación y, por lo tanto, necesitan que se les 
entienda y a la vez que se les sepa exigir, al mostrarles elementos positivos 
con los cuáles se puedan identificar Corroboramos Jo anterior señalando que es 
precisamente debido a los cambios en la estructura psíquica del adolescente 
por los que comienza a buscar el reconocimiento de personas ajenas a su seno 
familiar, por lo cual el profesor le debe dar Ja seguridad perdida y anhelada. 

En esta continua búsqueda que sufre el adolescente el papel del profesor es 
de vital importancia ya que es éste el que tenderá a ratificar o no a sus 
alumnos, y ganarse así el apelativo de amigo, es decir, una persona adecuada 
para pedirle consejo. Al ver la importancia que tiene tal apelativo 
consideramos oportuno aclarar que tal amistad se debe dar de una forma 
cuidadosa, ya que el profesor y el alumno se encuentran en posiciones 
diferentes marcadas también por ellos mismos. 

También es relevante no olvidar que al mismo tiempo que Jos alumnos 
piden ser comprendidos y escuchados apoyan Ja exigencia por parte de Jos 
profesores, en donde se les sepa limitar y encauzar. Por Jo tanto, al alumno se 
le debe guiar, sugerir y exigir para lograr de una manera más armónica su 
adaptación Todo esto sin olvidar que se debe basar en el narcisismo infantil y 
en el Ideal del Yo para lograr cumplir el objetivo de la educación. 

En el proceso educativo también interviene el profesor quien es un sujeto 
con carencias, necesidades e intereses que influyen en gran medida en la rela
ción que establezcan con sus alumnos; por ello se deben conocer y revalorar. Es 
así que en este momento nos abocaremos a recordar Jos intereses y necesidades 
generales que los profesores tienen. 

Las motivaciones que anotaron Jos maestros fueron ser reconocidos por su 
trabajo tanto por sus alumnos como por sus compañeros y trabajar con alumnos. 
Por otro lado a los profesores les agrada ver que sus alumnos aprendan y 
progresen, a la vez que conrfen y convivan con ellos. Al referirnos al quinto y 
último objetivo propuesto en la investigación ampliaremos las expectativas de 
los profesores. 
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Ahora bien, en el capitulo anterior de esta tesis nos remit(amos a ciertas 
caracter(stlcas que emanan del tradicionalismo en la educación, algunas de las 
cuales se mostraron patentes en los resultados que arrojó la lnvesttgacfón de 
campo realizada en las secundarlas del area Naucalpan. Este aspecto puede bien 
coordinarse con el cuarto objetivo de la investigación, el cual tenla la finalidad 
de ubicar las tendencias en la organización de una clase asl como las 
aspiraciones respecto a ella. Encontramos que, no obstante la exigencia de todo 
un planteamiento teórico que cuestiona las formas tradicionales para relacio
narse maestro y alumno y para organizar la clase, este tipo de formas subsiste 
en el proceso educativo, quizá menos drásticamente (no hay evidencia de 
maltrato flsico, hay una apertura al diálogo, la exposoclón del maestro es el 
método más utiltzado pero no el único) mas s( como práctica dominante de la 
educación. 

Tratar de eliminarlas, además de repercutir en las necesidades econó
micas, serla corno ignorar la inrluencla de lo simbólico. El nfño desde pequeño, 
en el Jarlln de niños o en la primaria aprende las pautas básicas de lo que 
signlf1ca ser alumno. Et currlculum oculto ayuda a apropiarse de las carac
terlstlcas y valores que se plasman en el estereotipo social. Asl, cuando 
maestros y alumnos se encuentran en et aula vienen Investidos de Imágenes y 
cargados de significados simbólicos. 

Los alumnos tampoco aspiran a eliminar algunas caracterlstlcas del tradl
cionaltsmo que experimentan, piden que su clase sea Interesante, que el 
maestro la haga divertida y que explique bien; en otras palabras que el profesor 
sea el encargado de que el aprendizaje se promueva . También demandan de él 
que controle al grupo por formas tradicionales pero con la diferencia de que 
debe dar razones y no exagerar, pidiendo prudencia. Ante e !lo podernos 
comentar el quinto objetivo de la Investigación el cual tenla el fin de distinguir 
las espectatlvas de los alumnos sobre sus profesores. 

Líneas arriba distinguimos las tres demandas básicas por parte de los 
alumnos con respecto a sus maestros. A partir de ellas pudimos darnos cuenta 
de lo que para tos alumnos es un buen maestro. Este es aquél que sabe 
comprender y ayudar; aquél que no permite que los alumnos se alboroten 
demasiado, que mantenga et Interés en la clase y que explique bien; que no 
permita que toda la clase se altere y que hagan lo que quieran. En consecuencia, 
los alumnos piden que el maestro les ayude a controlar sus Impulsos y que en 
este contexto transmita el contenido. 
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Asf, el control tiene la coronotaclón de poner limites y, por lo tCl'lto, de 
evitar el caos (desorden, gritos, accidentes, etc.). SI la función del maestro es 
limitar la pulslón, su personalidad debe mostrarse ecuánime y confiable, y por 
eso evitar alterarse, enojarser o discutir con alumnos. El debe encauzar los 
Impulsos hacia fines socialmente válidos. De ahi que ser profesor de 
aolescentes sea complicado, no es sencillo encauzar a un sujeto con oo éltJTlento 
de pulslones libldlnales. Para que el profesor pueda llevar a cabo su fl.J)Clón es 
Indispensable que ejerza el poder que se le ha conferido, pero eludiendo caer en 
el sentimiento de omnipotencia, lo que puede llevarlo a excesos y abusos de su 
posición. 

Por otra parte, los maestros también tenfan ciertas aspiraciones con 
respecto a sus ahrnnos. Como ya mencionamos de ellos esperaban N!speto, 
confianza, trabajo y sobretodo reconocimiento a su labor cotidiana OUerlan 
que a través de las actitudes de sus alumnos, sus deseos y anhelos en cuanto a 
su identidad plasmaran un Ideal. 

Según los profesON!s son sujetos de Imitación por sus alumnos, según 
estos últimos el maestro puede dar consejo y ser amigo. Ante lo anterior es 
lógico suponer que en beneficio de ambos el maestro debe enriQUeCer su 
personalidad, pues ésta es decisiva en la educación. Consideramos que una 
fonna de lograrlo es a través del conocimiento de la teoría que hemos abordado 
para que el maestro tome una actitud más reflexiva con respecto a su labor. 
Propondremos la fOfllla de realizar este encuentro teorfa-docente-práct!ca en 
el siguiente capítulo. 
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V. ROPUIS1'A P.Ali LA POKllACIOll DOCllR1'I DI LA 
BDUCACION lllDIA IASICA: UN llNl'OQUI PSICOANALITICO 

Como resultado de las tnvesttgactones bibliográfica, hemerográftca y de 
campo, y de acuerdo con los objetivos planteados al Inicio de este trabajo, 
elaboramos una serte de sugerencias que se concretan en una propuesta de 
formación docente. Tal propuesta tiene la Intención de abrir un espacio dentro 
de la linea psicológica con el enfoque pslcoanalftlco. Es as! que los elementos 
generales que recuperaremos son precisamente los que aludimos en los capitu
las previos: inferencias del psicoanálisis en la educación, la organización de la 
Normal Superior, las perspectivas educativas y la Interpretación de los resul
tados de la lnvesttgaclóo de campo. 

El centro organizador de la propuesta tiene origen en nuestra concepción 
sobre formación docente, la cual, como hicimos referencia en el tercer 
capitulo, consiste en un proceso que parte de aspectos previos, desarrolla los 
aspectos pslcopedagóglcos de la docencia y tiende a la educación permanente. 
Lo anterior se traduce en la existencia de tres fases importantes en la forma
ción del docente retomadas del ya citado A. Oliveros1. En este sentido Incorpo
ramos nuestras sugerencias a nivel institucional (ENSM), recuperando las tres 
fases, es decir, la de los aspectos previos de la ronnactón, la de los aspectos 
propios a la formación y, por último, la de los aspectos posteriores. 

Una vez elaborada nuestra propuesta, pasaremos a describir algunas consi
deraciones y recomendaciones para el educador del nivel medio básico, las 
cuales son producto de todo el trabajo realizado en esta tesis. Antes de desa
rrollarlas es conveniente recalcar que estas recomendaciones deben tomarse 
como tales, es decir, como gula y apoyo a la labor cotidiana del docente; ya que 
por la influencia del Inconsciente hay aspectos que se escapan del dominio del 
maestro. De ah! que resulte inconcebible promover un manual de acciones fijas 
del accionar docente. 

Al considerar que la aplicación de toda propuesta trae consigo ciertas 
limltantes y restricciones, haremos alusión a ellas en el último apartado de 
esta rase final de nuestra Investigación. Por otra parte, esperamos realmente 
abrir un espacio en la formación del docente que se relaciona con adolescentes. 

1. OLIVEROS, A La ronnactóo de los orofesores en América Latina Promoción 
Cultural, S.A UNESCO, 197S. 
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5.1 Fases de la fonHcl6n 

5. 1. 1 Aspectos previos de la formación docente 

Para desarrollar este primer apartado nos basamos en el Plan de Reestruc
turación Académica y A!ininlstratlva de la ENSM, elaborado en 1983.2 El móvil 
principal que dio pauta a tal reestructuración fue que las caracterfstlcas de la 
ENSM no respondfan a las necesidades de la educación secundarla. Recordemos 
que la creación de este centro de formación de maestros se dio en 1942, 
después de diversas transformaciones. Previamente a la reestructuración 
vigente se llevaron a cabo otras dos, Lila en 1945 y otra en 1949. Es de notar 
que, mientras los plaoes de la educación secundararla se modificaron en 1974, 
los de la ENSM permanecieron inalterados desde 1959. 

Por tal situación, el modelo de formación de la ENSM se encontraba desv1n
culado de las características y necesidades de los niveles de educación secun
daria y normal, ya que la ENSN realizaba la formación de maestros por asigna
turas y la mayorfa de las escuelas secundarias encaminaban el aprendizaje con 
programas estructurados por áreas. 

En tales condiciones se elaboró el nuevo plan cuyas finalidades residen en 
vincular Ja preparación del clocente con las metas, contenidos, y métodos del 
tipo de educación al que se adscribe y, por otra parte, articular pedagógica
mente los contenidos y organización de los diferentes niveles educativos, lo 
que posibilitarla la integración de la educación básica de diez años. 

De acuerdo con lo anterior se establecieron una serle de objetlvos3 para la 
ENSM, de los cuales podemos rescatar. 

- Formar licenciados en educación para la docencia en educación media y 
normal. 

- Ofrecer al magisterio de educación media y normal, formación académica 
de posgrado especial izada. 

- Promover y participar en programas de Intercambio académico con Insti
tuciones nacionales, extranjeras e Internacionales, de educación superior. 

- Proporcionar asesorfa psicopedagógica a las Instituciones que Jo solici-
ten. 

2. Ver La Escuela Noanal Suoerior de México Cuademos/SEP. México, D.F. Enero, 
1984. 
J. lbfd. p.11 
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Una vez delimitados los móviles, finalidades y objetivos del nuevo plan se 
procedió al estudio y análisis de los planes y programas de las escuelas 
normales básicas para determinar el perffl académico de Ingreso a la insti
tución. Ante esto podemos ver c¡ue el perfil de los aspirantes se definió bajo 
parámetros congnoscltlvos, dej<Wldo de lado un estudio sobre sus Intereses e 
Inquietudes, y de forma más general sobre su vocación. Esta última sólo es 
considerada en el ~rfll del egresado de la ENSM. 

Con la Intención de organizar los programas, sus objetivos, contenidos y 
metodologfa se precisó el perfil del egresado de la ENSM. Este se estructuró a 
través de la Integración de diversas capacidades, habilidades, conocimientos, y 
fomento de actitudes positivas qoo conllevan a una formación académica y 
ética. Más adelante rescataremos algunas características de este perfil que 
con nuestra propuesta se verán apoyados. 

Por último, es de valor anotar que la ENSM se muestra abierta a las 
aportaciones que tiendan a enriquecer el plan, ya que se ve la necesidad de 
superarlo y perfeccionarlo constantemente. En consecuencia, tomamos el 
actual plan como eje conductor y sitio donde circunscribimos nuestra propues
ta. 

5.1.2 Aspectos propios de la formación docente 

A partir de la reestructuración realizada en 1983 en el plan de estudios de 
la ENSM empezarón a operar 7 l lcenclatll'l!s por áreas (ciencias naturales, 
ciencias sociales, español, matemáticas, Inglés, pedagogfa y pslcologlal, que 
vinieron a substituir a las 14 especialidades del plan de 1959. Cada 
licenciatura está adscrita a lXl departamento diferente el cual se encarga de la 
investigación y docencia de ésta. 

Encontramos 5 caracterlsticas principales en este plan :4 

1.-Su organización académica cont lene un tronco común a todas las 
licenciaturas y uno diferencial para cada área de especialización. Actualmen
te ambos troncos se desarrollan paralelamente, desde el Inicio de Ja 
licenciatura hasta su término. 

2.-EI tronco común se estructura por cuatro lineas de formación, una 
Instrumental, una social, una psicológica y una pedagógica. 

4. ver. La Escuela Normal Suoerlor ... Op. cit. p.14. 
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J.-La duración de los estudios de cada licenciatura es de cuatro años 
divididos por semestres. (Ver anexo J). 

4.-Exfsten 6 cursos por semestre, lo que equivale a 48 cursos en total. 

5.-Ef número de horas semanales es de 18 fo que se traduce a entre tres y 
cuatro horas diarias. A excepción de la licenciatura en ciencias naturales que 
amplia su horario por la utflfzación de Jos laboratorios. 

De acuerdo con estas características veremos la forma en que incidlrfa 
nuestra propuesta dentro del plan. Primeramente, nos abocaremos a fa línea 
psicológica del tronco común, ya que es en ésta donde se ubica nuestro enfoque. 
Consideramos que a esta linea se le debe dar un mayor peso de lo que se le está 
dando en el actual plan, del cual posee t..i sólo el 10.4:1: de los cursos. Los 
únicos 5 cursos de esta linea son: Psfcologfa Educativa, Psfcologfa del 
Aprendizaje, Conocimiento del Educando (adolescente), Formación del Educando 
(adolescente) y Técnicas del Acercamiento de los Problemas del Educando 
(adolescente). En suma, se vlsfumbra una carencia en la formación psfcofóg1ca 
del egresado de la ENSM. (Ver anexo 4). 

En segundo lugar creemos que el núnero de horas semanales se encuentra 
bastante reducido siendo que a nivel licenciatura se requiere de una mayor 
profesionallzacfón y dedicación por parte del futuro docente. Con esto no nos 
referimos a que la cantidad de horas dedicadas al estudio garantice su calidad 
en la práctica cot !diana; sin embargo, puede proporcionar un Incremento de 
herramientas útiles para su accionar. Para ello se podría ya sea, aumentar los 
contenidos de algunas materias de esta linea, y por consiguiente el número de 
horas semanales dedicados a éstas; agregar materias adicionales; o bien, lograr 
un equilibrio entre ambas posturas. 

Linea oslcológlca. 

Debido a que nuestra propuesta Incide en la 1 !nea psicológica, en este punto 
describiremos los programas de las cinco materias que actualmente la 
conforman. A través de su análisis Introduciremos las modificaciones que 
consideremos adecuadas. 
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Pslcologfa educativa 

El programa de esta materia pertenece, como ya hemos apuntado previa
mente, a la linea psicológica del tronco com(n Se Imparte en primer semestre 
del plan de estudios de 1983 y es antecedente del curso Pslcologfa del apren
dizaje del tronco común. 

La pslcologla se ha constituido en un elemento rundamental de apoyo para 
la educación, lo q.¡e ha dado pauta al desarrollo de esta disciplina en el área de 
pslcologfa educativa. Esta última se ha.Interesado en el estudio del desarrollo 
y comportamiento del ser humano; sus aportaciones residen en el conocimiento 
del desarrollo del educando, del proceso del aprendizaje y lo que corresponde a 
la actuación del docente como promotor de ambos procesos. 

En este curso se pretende que el futuro docente conforme un marco de 
referencia que fmdamente y gufe su práctica educativa en su realidad social. A 
manera de objetivos se busca que el educando al terminar el semestre logre 
explicar el objeto de estudio de la pslcologfa educativa, retome las diferentes 
teorfas para analizar el proceso de aprendizaje, y por último, que aplique los 
principios de psicologfa educativa en situaciones de práctica docente. 

La materia de psicología educativa comprende cuatro grandes aspectos o 
unidades: 

l. La ubicación de la pslcologfa educativa como disclpllna clentiflca 
- la pslcologia como ciencia 
- bases psicológicas de la educación 
- caracteristicas clentfrlcas de Ja pslcologfa educativa 
- aplicaciones generales de la pslcologfa educativa 
- Ja pslcologia educativa, el maestro y el sistema educativo 

11. El educando y su desarrollo 
- conceptos básicos del desarrollo l\Umano 
- herencia, crecimiento, maduración, crianza y desarrollo 
- periodos del ciclo vital del hombre (Infancia, pubertad, adolescencia, 

adultez y vejez) 
- desarrollo ffslco 
- desarrollo psicológico 
- desarrollo social y afectivo del educando 
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· 111. El aprendizaje en el ámbito e<M:atlvo 
- generalidades del aprendizaje 
- naturaleza del aprendizaje 
- enfoques teóricos del aprendizaje 
- conexionlsmo y cognoscitlvlsrno 
- teorías de la organización y procesamiento de la Información y memoria 
- aprendizaje en el salón de clase 
- factores que Intervienen en el aprendizaje 
- la evaluación de los aprendizajes en el proceso educativo 
- generalidades: medición y evaluación 
- tipos de evaluación de los aprendizajes 

IV. La psicologla educativa y el maestro 
- el perfil del maestro 
- Interacción maestro-alumno 
- el maestro y la disciplina en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
- la salud mental en el salón de clase 

Después de haber descrito las características de Ja materia psicologia 
educativa del actual programa, con sus respectivos propósitos, objetivos y 
unidades temáticas, consideramos conveniente resaltar algunos aspectos que 
podrían ser de gran utilidad para nuestra propuesta. Reconocemos la importan
cia que tiene la materia, pero la fonna en que ésta es abordada refleja la 
existencia de ciertas carencias referidas principalmente a las bases teóricas 
en las que se apoya Dichas bases se enmarcan de manera particular en el 
Neoconductisrno y en el Cognoscitivlsrno, y se dejan de lado las apor.taclones de 
la teoria psicoanalitica, la cual brinda conocimientos sobre la vida psíquica 
tanto del profesor como del alumno. 

Por otra parte, creernos que los temas planteados aunque tocan aspectos 
importantes, se encuentran desarticulados unos de otros. Existe una saturación 
de ternas que lejos de ayudar al docente a conocer el proceso educativo, el 
desarrollo del educando y la Influencia de su propia personalidad, Jo limitan en 
su accionar docente. 

Pslcologla ele! aorendlzaje, 

Esta materia se encuentra ubicada en el segundo semestre de la 
licenciatura. Su antecedente es la materia de Pslcologla Educativa y su 
consecuente la del Conocimiento del Educando (adolescente). 
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Los argumentos que justifican la tnctustón de dicha asl!1\<ltura expresan 
que a través de ella se ofrecen las báses necesarias para que et docente 
comprenda la manera en que aprenden sus educandos y las motivaciones para 
hacerlo. La finalidad de esto es proporcionarte al futuro maestro los prlnctptos 
y elementos fundamentales para llevar a cabo el proceso de enseñanza-apren
dizaje adecuadamente. 

Para lograrlo se plantean dos objetivos terminales. Se propone que el 
educando, mediante ta elaboración de juicios crlttcos, evaluará las principales 
aportaciones de la pslcologia al estudio y comprensión del aprendizaje que 
tiene lugar en el ámblto educativo. También tiene la finalidad de que el 
educando adquiera la capacidad suficiente paa diseñar diversas estrategias que 
le permitan realizar una practica docente que promueva en sus alumnos un 
aprendizaje eficiente. 

Los contenidos están divididos en tres unidades de aprendizaje: 

l.lntroducclón al estudio del aprendizaje. 
- naturaleza general del aprendizaje 
- aproximaciones teóricas al estudio del aprendizaje: asociacionismo, 

conexlonlsmo, condicionamiento clásico, condicionamiento operante y teorfa de 
la gestalt. 

- el aprendizaje como proceso y como resultado 
- concepto básico del aprendizaje 

U.Aportaciones de la psicologfa al estudio del aprendizaje en la educación. 
- teorfa del procesamiento de la Información y memoria: fundamentos 

teóricos, modelo de procesamiento de Ja Información y memoria, clases y 
condiciones del aprendizaje 

- aplicación de la teorla del procesamiento de la Información y memoria al 
ámbito educativo: análisis experimental ele la educación 

- enseñanza programada: programación lineal y ramificada 
- sistemas de instrucción personalizada 
- aplicación del análisis experimental de la conducta al control de 

ambientes educativos 

111.Dlrecclón del proceso de aprendizaje en la educación. 
- ta motivación para et aprendizaje escolar (conceptos y estrategias) 
- la enseñanza: naturaleza de la enseñanza, la relación entre la enseñanza y 

el aprendizaje, estrategias de enseñanza apoyadas en la pstcologfa del 
aprendizaje y materiales de enseñanza 
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- la conducción del grupo escolar 
- la parttc1pacl6n de los educandos 

En relación con los objetivos planteados para esta asignatura, en especial 
el conocer y elaborar juicios crftlcos hacia las principales aportaciones 
teóricas de la pstcologla al estudio y comprensión del aprendizaje, vemos que 
se le da un mayor peso a unas teorlas que a otras. 

Por otra parte en el programa no se hace referencia al psicoanálisis corno 
otra aproximación teórica al estudio del aprendizaje. Con ello se ignora la 
existencia del inconsciente y su influencia en el proceso de aprendizaje. 
Pensarnos que es Importante incluir a la teorla psicoanalítica en relación con el 
aprendizaje -cómo lo concibe, de qué forma se efectúa, sus móviles y lirnttan
tes- ya que si lo que se pretende es que el alumno se forme una concepción de lo 
que es el aprendizaje por medio del conocimiento de diversos enfoques, es 
necesario que se haga de una forma global. 

Cuando se habla en la unidad tres sobre motivación es Importante recordar 
que el motor principal de la educación es el amor y el deseo de reconocimiento 
que hace postergar \.na satisfacción actual por una más segura a futuro. Esto 
Implica que el futuro docente conozca las verdaderas motivaciones para 
aprender, localizadas en los deseos inconscientes del educando. En 
consecuencia, se infiere que el que aspira a ser profesor reconozca que las 
estrategias para motivar que aprenderá no son infalibles y que ta mayor 
motivación que encuentra un alumno radica en las actitudes del docente. 

Finalmente, podemos afirmar que una reorganización de esta materia es 
inherente a su análisis. Hasta este momento solamente podemos plantear la 
posibilidad de tal reorganización, más adelante especificaremos la forma en 
que creemos conveniente que el programa debe plantearse. 

Conocimiento del Educando (adolescente) 

La asignatura denominada conocimiento del educando (adolescente) 
pertenece a la línea psicológica del tronco común. Se encuentra ubicada en el 
tercer semestre del plan de estudios al ser su antecedente psicologla del 
aprendizaje y su consecuente Formación del educando adolescente 

La existencia de una materia que permita al docente conocer al tipo de 
alumno con el que realizará su práctica educativa es necesaria en todo proceso 
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de formacfón. Es por esta razón que se justifica Ul1 curso cuyos contenidos se 
centran en el conocimiento de las caracterlstfcas del púber, del adolescente y 
del adulto a través de.diferentes esferas. 

Por lo tanto, el objetivo del C\J'SO es que a su término el ah.rnno (futuro 
docente) evalúe con fundamento cientlflco las características, necesidades de 
desarrollo y espectativas del educando en la pubertad, adolescencia, jwentUd y 
adultez (enfatizaido la adolescencia); de manera QUe esto le permita 
desarrollar su practica educativa apropiadamente. 

La aslgnatLTa se divide en cuatro unidades de aprendizaje: 

l. Introducción al estudio del educando en sus etapas de desarrollo 
puberal, adolescencia, jwentud y adultez 

- la lnterde(>endencia de las etapas de desarrollo en el ser humano 
- definición y características generales de pubertad, adolescencia, 

juventud y adultez 
- confluencia de los factores hereditarios y mesológfcos en las diferentes 

etapas del ciclo lunano 

ll. El educando en su desarrollo puberal 
- caractef'isticas especificas de la pubertad (desarrollo fisiológico y 

creclmfento f!sicol 
- desarrollo P\i!eral y las diferencias Individuales 
- efectos psicosoclales del desarrollo orgánico del púber 
- el proceso educativo en la etapa puberal (papel del maestro, planes y 

programas) 

111. El educ~ en su desarrollo adolescente 
- características específicas de la adolescencia 
- desarrollo cognoscitivo del adolescente 
- desarrollo social-afectivo del adolescente (valores, conductas , emo-

ciones e intereses) 
- desarrollo de la personalidad en el adolescente (factores y el Yo) 
- el adolescente y su ambiente social (la ramflla y amenazas para la 

salud) 
- el proceso educativo en la adolescencia (papel del maestro, la escuela, 

planes y programas) 
- el adolesceflte y la cultura 

IV.El educando adulto 
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- caracterlstlcas especificas de la edad adulta (psicológicas y socloafec-
tlvas) 

- el adulto corno educando 
- la escuela y el educando adulto 
- los sistemas de enseñ<WlZa abierta y el educan<lo adulto 
- los planes y programas de estudio para el educando arulto 

A través de la lectura de este programa se pueden destacar varias caracte
rlstlcas. Por un lado, se analiza al educando desde varias esferas, la biológica, 
la psicológica, la cognoscitiva, la afectiva y la social. Esto hace que su estudio 
se haga de forma global. Por otro lado, se enfatiza la unidad relacionada con el 
adolescente porque básicamente el educando con el que laborará el egresado 
responde a esta etapa de desarrollo. 

Observarnos que los contenidos temáticos son lo suficientemente flexibles 
corno para Incluir el enfoQIJe pslcoanálitlco, al hablar de afectividad, desarrollo 
pslcosoclal y emociones. Sin embargo, no se hace referencia ni a los 
mecanismos de defensa que operan en esta etapa ni al inconsciente. 

Por todo lo anterior los cambios que se planteen serán mínimos, sólo los 
suficientes para que no se deje de lado el enfoque pslcoanalltlco el cual ha 
explicado el fenómeno de la adolescencia de una forma coherente. 

Formación del Educaíldo (adolescente) 

El programa de estudios de la materia formación del educando (adolescen
te) se Imparte en cuarto semestre del plan de estudios de la ENS/'1. Tiene corno 
antecedente la asignatura del Conocimiento del educando y corno consecuente la 
de Técnicas de acercamiento a los problemas del educando. 

Este curso está enfocado a la formación del ser humano y pretende aportar 
los elementos que le permitan caracterizar al educando corno un ser blopslco
soclal Influido en su desarrollo por múltiples factores, corno son los: educati
vos, sociales y familiares. Es asl que se plantea que el egresado de la ENS/'1 
deberá tener en cuenta la tarea de formar a sus educandos en el aspecto pslco
soclal. 

Los contenidos que se abordan pretenden poner en evidencia que la relación 
maestro-alumno debe promover el desarrollo de Mbltos, habilidades, actitudes 
y valores, a la vez que facilitar la adquisición de conocimientos y examinar las 
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caracterlsttcas conductuales del alumno adolescente. 

Al considerar que en la formación de los adolescentes Influye la sociedad 
en general, la familia y la escuela, el presente programa se divide en unidades 
que contemplan en lo general tales aspectos y una unidad Introductoria referida 
al proceso de formación del educando: 

J. Introducción al proceso de formación del educando 
- conceptos generales de formación del educando 
- factores que Influyen en la formación del educando (familiares, escola-

res y sociales) 
- el papel del maestro en la formación del educando 

JI. La Influencia familiar en la formación del educando 
- estructura familiar (elementos, valores, conductas, disciplina, 

repercusiones en la formación del educando) 
- relaciones Interpersonales familiares (papeles, comunicación, Influencia 

de las relaciones familiares y acción educativa del maestro) 
- prácticas de crianza 
- nivel socloeconómlco de la familia (repercusiones en la pareja, especta-

tlvas psicológicas y sociales del adolescente de acuerdo al nivel) 
- proceso de emancipación del educando adolescente (elementos que inter

vienen y el maestro en el proceso de emancipación) 

III. La Influencia de la escuela en la formación del educando 
- la institución educativa y su función formativa (características de la 

escuela, la escuela y su función soclallzante) 
- el maestro como fuente formativa (el maestro a través de los tiempos, 

caracterlsticas del maestro y la fllosofla educativa) 
- relación maestro-alumno (tipos de relaciones, relación padres de fami

lia-maestro, puntos de vista de los alumnos respecto a los maestros) 
- la disciplina como factor formativo (tipos, autonomía y heteronomía, el 

manejo de la disciplina por los maestros) 
- formación de hábitos de estudio (conceptos y el papel del maestro) 
- la educación sexual en las Instituciones educativas Cinsformación sexual, 

el factor formativo y el maestro) 

IV. La Influencia social en la formación del educando 
- la Influencia de los grupos sociales secundarlos 
- la religión y su Influencia en el educando (creencias, actitudes y 

participación del maestro) 
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- la Influencia de los medios de comunicación en el educando 

Los temas sugeridos para este programa son necesarios para el futuro 
docente, por lo que creemos conveniente su estudio y análisis. Aun al haber 
detectado la Importancia de estos temas creemos que su saturación no garanti
za el adecuado conocimiento, de ahl que serla recomendable Identificar los 
temas que se podrlan retomar en otras materias para asl lograr facilitar su 
estudio. No se trata por lo tanto, de repetir tan sólo los temas sino 
organizarlos de la manera más Idónea para lograr un mayor aprovechamiento. 

En la formación de la personalidad de un sujeto confluyen una variedad de 
factores como los que aborda el programa, es decir, la sociedad, la familia y la 
escuela; no obstante, es Importante recordar que la personalidad de un sujeto 
se forma principalmente a través de sucesivas identificaciones, por lo que no 
sólo se desarrolla en el plano consciente, sino también en el Inconsciente. De 
ahí la importancia del estudio de este plano. 

Técnicas de acercamiento a los problemas del educando (adolescente) 

La asignatura denominada técnicas de acercamiento a los problemas del 
educando se encuentra ubicada en el quinto semestre del plan actual de la 
ENSM. 

Conocer los posibles problemas lntra e Interpersonales de los alumnos es 
de gran utilidad para el futuro docente ya que se tienden a manifestar en el 
salón de clase dlrante su práctica. Debido a que en éste Interfiere tanto la per
sonalidad del maestro como la des sus alumnos, es preciso que el profesor 
realice un estudio de las diferentes corrientes teóricas de la· personalidad. 

Identificadas las teorlas sobre el desarrollo de la personalidad se ve la 
necesidad de estudiar de una manera cientlflca los problemas tanto lnter como 
lntrapersonales que pueden presentar los alumnos en un momento determinado. 
Esto es con la finalidad de brindarle al egresado de la ENSM los elementos 
necesarios que ayuden a la comprensión y superación de tales problemas que 
Interfieren en el ámbito escolar. 

El programa de este curso sigue una continuidad ya que se plantea como 
último aspecto que el futuro docente Identifique las té.cnlcas adecuadas para la 
detección de los problemas y asl, posib111tarlo a actuar solucionando o 
canalizando a las personas Idóneas los problemas que hayan sido detectados. 
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En lo señalado con antelación se manifiesta el enfoque general del etrSo y 
su temario es el siguiente: 

1.- Caractertstlcas de la personalidad del educando adolescente y adulto. 
-Et estudio de la personalidad (concepto de personalidad; temperanento, 
caracter y personalidad; tipos y rasgos; conceptos de nonnalldad) 
-Teorias más relevantes en et estudio de la personalidad. 

Il.- Problemas de personalidad del ed'Jcando en el ámbito escolar. 
-Problemas lntrapersooales (tipos de neurosis, trastornos psicosomá
ttcos) 
-Problemas tnterpersooales (liderazgo, subordinación, competencia y 
rotes en las relaciones maestro-alumno y de grupo) 
-Problemas sociales (delincuencia, adicciones, ju.egos compulsivos y 
desviaciones sexuales) 

111.- Técnicas e Instrumentos para la detección de problemas en el 
educando. 

-Técnicas de observación 
-Técnicas de cuestionario e Inventarlo 
-Técnicas de entrevista 
-Técnicas de e'Scalas estimativas 
-Los tests 

Vemos lo relevante que es conocer los problernas que un educando puede 
presentar asi como las posibles técnicas de detección de éstos, ya que a partir 
del buen encauce y diagnóstico se puede promover de una manera positiva el 
proceso de aprendizaje en el salón de clase. Observamos por otra parte, que el 
presente programa se desarrolla en continuidad y coherencia en donde se parte 
del conocimiento del desarrollo de la personalidad por medio de las diferentes 
teorias, de los diferentes tipos de problemas de personalidad para aterrizar en 
la Identificación y aplicación de las principales técnicas para la detección de 
problemas en el educando. 

Conslderamnos que todos los aspectos señalados del programa son positi
vos. Ahora bien, tan sólo añadiríamos la necesidad de hacer referencia a los 
problemas propios del aprendizaje que, aunque están en relación con los 
trastornos de la personalidad ~la falta hacer un mayor énfasis en éstos. 
También creemos conveniente reestructurar la redacción del programa por 
objetivos. Por últ lmo, y reiterando la Importancia que tiene el presente curso, 
creemos que es necesario sugerir bibllograria para el desarrollo del curso. 
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Modificaciones a la linea pstcol6gtca del plan. 

Una vez señaladas las caracterlstlcas de cada programa de las cinco 
materias que conforman la línea psicológica del Plan de la ENSM apuntaremos 
las modificaciones que después de un análisis consideramos oportuno realizar. 
Comenzamos con la determinación de que el 10.4 7i: de cursos impartidos en el 
actual Plan pertenecen a la línea psicológica lo cual da pauta a la existencia de 
una carencia en la formación pslco1Ó9ica de los futuros docentes. 

Por otra parte, consideramos importante destacar que el número de horas 
semanales se encuentra limitado, lo cual reduce en cierta forma la preparación 
y profestonallzacióo de los egresados ele la ENSM. 

Al partir de tales carencias generales concretamos las modificaciones, 
reestructuraciones e lnnovaclorres de esta 1 lnea. Asl de las cinco materias 
originales (Pslcologla educativa, Pslcologla del aprendizaje, Conocimiento del 
educando, Formación del educando y Técnicas de acercamiento a los problemas 
del educando) llegamos a plantear- la nueva conformación de dicha linea. 

Las materias que proponemos como necesarias en la linea aludida son: 
Teorías psicológicas, Pslcologla edocatlva, Conocimiento del educando, 
Formación del educando, Pslcologla social y grupo, Dinámica pslqulca de la 
Interacción maestro-alumno y Técnicas de acercamiento a tos problemas del 
educando. 

Algunas de estas materias conservaron el nombre original pero fueron 
reestructuradas; la materia de Teorías psicológicas surge en un Intento- de 
organizar de una fo-rma más coherente los contenidos de las de Psicologla 
educativa y del aprendizaje; por último, al detectar las carencias de la linea 
psicológica, y con base a las demandas de la educación media básica añadimos 
dos asignaturas: Psicología social y grupo y Dinámica pslqutca de la Interacción 
maestro-alumno. 

Estas materias tienden a enriquecer las caracterlsttcas que se espera 
formen parte del perfil del egresado de la ENSM. Nos referimos especiflcamente 
a la capacidad para vincularse positivamente con sus alumnos y compañeros; a 
la capacidad de experimentar, evaluar y resolver problemas; a los conocimien
tos de las caracterlsticas del edocando y los problemas que confronta en el 
contexto en el que se desenvuelve; y una formación ética que se manifieste a 
través de la rectitud y veracidad en todos sus actos. A continuación 
describiremos los siete programas de esta reestructuración. 
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TegrfDS Psicológicas 

Ubicación: primer semestre 
Linea: psicológica, tronco comlr1 
consecuente: Pslcologla educativa 
Número de horas: 3 semanales, 48 semestrales 

Justtrtcacióo· 

El contexto en el cual se ve inmerso el educador se conforma principal
mente del elemento humano. La cotldlaneldad del docente requiere relacionarse 
todos los dlas con sujetos (sus almmosl que demandan de él cierto saber teóri
co y práctico. Asl, el maestro necesita conocer las.causas por las que un sujeto 
presenta ciertas actitudes y conductas y a partir de las cuales determinará su 
propia acción. Por tanto, es Importante que el futuro docente adquiera un pano
rama general de las diversas teorias que han explicado los orlgenes de nuestras 
actitudes y conductas; la fonna en que nos relacionamos con nuestro medio; la 
manera en que percibimos lo que nos rodea; y las principales motivaciones que 
funcionan como motor humano. Es de relevancia entOOC1!s, que un educador que 
Inicia su formación se ubique en el marco de las diversas teorlas pslcoiógicas, 
las cuales desarrollan sus postulados y puntos de vista sobre lo anterior. 

Objetivo general· 

El alumno discutirá la situación actual de la pslcologfa a partir de la 
comprensión de sus corrientes y escuelas más significativas. 

Unidad 1: Origen y desarrollo histórico de la psicología 
Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Revisará el concepto de pslcologia desde el punto de vista etimológico 
general y como fenómeno epistemológico. 
- conocerá los antecedentes históricos de la pslcologfa, desde sus 
orígenes, hasta constituirse en una disciplina cientlfica. 
- Definirá el concepto de corriente y teorla psicológica. 
- Identificará los diversos tipos de reducclonlsmo en psicologfa 

Unidad JI: El conductlsmo 
Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Explicará los orígenes del conductlsmo y su asociación al evolucionismo, 
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et positivismo y al pragmatismo. 
- Enunciará las leyes y postulados básicos del conducttsmo. 
- Distinguirá los postulados teóricos f1.11damenta1es de 1 neocorxb:':'S!Tnl' 
(Sl<tnner, Hull, Tolman). 
- Comprenderá la conceptual izactón de ta conducta dentro de esta t~a. 
- Analizará tas Implicaciones del conductlsmo y del neoconductisn'X' en U! 
educación. 
- Valorará sus alcances y limitaciones. 

Unidad lll: La escueta de la Gestalt 
Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Conocerá los orlgenes y antecedentes filosóficos de la psicología de 1!I 
gestalt. 
- Analizará tos conceptos y leyes fundamentales de explicación de ~ 
gestalt: totalidad; leyes de percepción, de la organización y campo, ~1 
fenómeno fl. 
- Describirá las aportaciones de los exponentes más relevantes. 
- Estimará ta Influencia de ta gestalt en el campo de la educación 
- Discutirá sus alcances y limitaciones. 

Unidad IV: El Cognoscttivtsmo 
Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Explicará el concepto de cognoscttivismo, sus antecedentes y ortgenes 
generales. 
- Conocerá los postulados esenciales del cognoscittvtsmo. 
- Enunciará las aportaciones de Jean Piaget a la pstcologla. 
- Definirá el concepto de Eptstemologla genética. 
- Distinguirá las ramas fundamentales de la Eptstemologla genética (psl-
génests, método histórico-critico, colaboración tnterdtsctplinarta) y sus 
conceptos en la educación. 
- Reconocerá sus limitaciones y su utilidad particular dentro del contexto 
educativo. 

Unidad V: Et Psicoanálisis 
Objetivos 
Al término de ta unidad el alumno: 
- Conocerá los orígenes y antecedentes históricos del psicoanálsts. 
- Explicará los principales conceptos y postulados teóricos Que emanan de 
la teorla ortodoxa de Freud: aparato psíquico, teoría topográfica, teorla 
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estructural, la libido, pulslón de vida (Eros>. pulslón de muerte (thánatos>. 
complejo de Edlpo, mecanismos de defensa, satisfacción, sueños, narcisis
mo, Ideal del yo, etc. 
- Revisará el tratamiento pslcoterapéutico. 
- Reconocerá las diferencias básicas de los principios postulados por 
Freud y sus seguidores. 
- Examinará y discutirá las principales criticas hechas al psicoanálsls. 
- Valorará la Influencia del pslcoanálsis en la educación. 

Unida.d VI: El papel de la pslcologla en la sociedad 
Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Describirá los campos de aplicación de la psicologia en la época actual. 
- Identificará los aportes de la psicología a la educación. 
- Caracterizará la utilidad de la psicología para el maestro. 

Bibliografía: 

6LEGER, J. Psicología de la conducta. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1978. 
BRAUNSTEIN, N. et. al. Psicología Ideo logia y Ciencia. Ed. Siglo XXI. México, 1979 
COHEN, Jozef. Psjcodlnámica de la personalidad. Ed. Trillas. México, 1971 
FLOYD y ZIMBARDO. Psicología y vida. Ed.Trlllas. México, 1978. 
FREUD, Arma. Pasaqo y oresente del psicoanálisis. Sa. ed. Ed. Siglo XXI México, 
1982. 
FREUD, Anna. Introducción al pslcoamilsls para educadores Ed. Paldós, Buenos 
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FREUD, Sigmund. Los origenes del osjcoanálsjs. 2a.ed. Ed. Alianza. Madrid, 1979. 
FREUD, Slgmund. El psjcoanállsls y la teorla de la libido Ed. Americana. Buenos 
Aires, 1973. 
FREUD, Sigmund. ·Esquema del psicoanálisis· Obras Completas. Ed. Amorrortu. 
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NEILL. Summerhill. Fondo de Cultura Económica. México, 1963. 
PIAGET, Jean. Problemas de psicologia genética. Ed. Arle!. Barcelona, 1975. 
PIAGET, Jean. Sejs estudios de pedagogia Ed. Artemisa. México, 1965. 
RICHARD, M. Los Dominios de la pslcologia. Ed. Istmo. Madrid, 1972. 
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SKINNER, B.F. Ciencia y coo!lucta bumana. Ed.Fontanela. Blr'celooa, 1973. 
WHITTAl<ER, James O. Pslcologfa Nueva Editorial lnteramerlcana. México, 1977. 
'W'OLMAN, B. Ieor:fas y sistemas contemooráoeos en pslcologfa Ed. Martfnez Roca 
Barcelona, 1972. 

Pslcologla Educativa 

Ubicación: segt.ndo semestre 
Linea: psicológica, tronco común 
Antecedente: Teorlas pstcológ!cas 
Consecuente: Conocimiento del educando (adolescente) 
Número de horas: 3 semanales, 48 semestrales 

Justificación; 

La ps!cología es una ciencia que se encarga del estudio del desarrollo 
humano y toma en cooslderaclón los cambios cuantitativos y cualitativos de las 
personas. Esta ciencia se ha constituido en un aspecto necesario para la educa
ción. 

La Influencia de la pslcologfa, a partir de las dlfemites teorlas, ha dado 
abundantes aportes a la educación, y más concretamente en el campo del apren
dizaje en donde se brindan las bases necesarias para Identificar los factores 
que Influyen en el proceso educativo y, para entender la manera en que aprenden 
los educandos. Algooas de estas aportaciones son la estructLraelón de planes y 
programas de estudio; la elaboración de materiales didácticos; el diseño de 
métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza; y, el diseño, reallzactón y 
evaluación de las actividades docentes. 

En consideración con todo lo anterior y recalcando lo importante que es 
real!zar de una manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje, vemos 
relevante proporcionar el conocimiento de la psicología educativa al futuro 
docente. 

Objet lvo general: 

Al término del curso el alumno analizará el proceso de aprendizaje humano 
identificando los elementos, problemas y funciones psicológicas que Inciden en 
e 1 proceso educat lvo. 
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Unidad 1: Introducción al campo de estUdlo de la pslcologfa educativa 
Objetivos 
Al término de la rnidad el alumno: 
- ldentiricará la relación existente entre psfcologfa y educación 
- Estimará las finalidades y limites de la psicología e<U:ativa 

Unidad 11: El aprendizaje en el ámbito educativo 
Objetivos 
Al término de la rnfdad el alumno: 
- Distinguirá fa influencia de factores biológicos, relacionados con el 
sistema ner.iioso y neoroendócrlno en el aprendizaje. 
- Determfílérá la Importancia de los aspectos psicológicos para la adquisi
ción de aprendizajes (afectividad, atención, percepción, memoria, lenguaje 
e Inteligencia). 
- Valorará la fnrtuencla que tiene el aspecto soclocultt.ral en el desarrollo 
de aprendizajes en rn sujeto. 

Unidad III: El proceso educativo 
Objetivos 
Al término de la rnidad el alumno: 
- Evaluará los aspectos que Intervienen en el proceso educativo, Ubicando y 
analizándolos dentro del salón de clase. 
- Identificará los momentos y actitudes dados en el proceso de aprendizaje 
grupal. 

Unidad IV: La psicología educativa para el docente 
Objetivos 
Al término de la rnidad el alumno: 
- Estimará la importancia del ambiente escolar y grwal para promover 
aprendizajes. 
- Conocerá diferentes métodos de enseñanza (Dewey, Mootessorf, Clapa
réde y Neill ). 
- Diseñará métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza 

Blbllograffa: 

ARDILA, R. Pslcologla del aprendiza le Ed. Siglo XXI. México, 1973. 
AZ.COAGA Sistema oery¡oso y aprendizaje Ed.CEAL. Buenos Aires, 1973. 
BIGGE, M.L. et. al. Bases osfcológlcas de la ed\Jcaclón. Ed. Trillas. México, 1980. 
BLEGER, J. Temas de pslcologfa, entrevista y grvpos Ed. Nueva Visión. Buenos 
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Aires, 1970. 
BRAUNSTEIN, N. et. al. Psicolog!a ldeolog!a y ciencia. Ed. Siglo XXI. México, 
1975. 
CRAIG, R Psicología del aprendizaje en el aula. Ed. Paidós. B1bl1oteca del 
Educador Contemporáneo. Buenos Aires. 
CHATEAU, J. Los ocandes oedagogogos. 
FREUD, Sigmund. "Psicología de las masas y análisis del yo·. en Obras completas 
Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1979 Tomo XVI 11. p.63. 
HILGARD y BOWER Teorías del aprendizaje. E d. Trillas. México, 1977 
JUNG, Car!. Psicología y educación. Ed. Paidós. Meexlco, 1965. 
PAIN, Sara. Diagnóstico y tratamiento de los problemas de apre!x1izaje. Ed. 
Nueva Visión. Buenos Aires, 1973. 
PIAGET, Jean. Problemas de oslcología genética. Ed. Ariel. Barcelona, l 97S. 
RICHARD, M. Los dominios de la osicología. Ed. Istmo. Barcelona, 1972 
WOLMAN, B. Teorias y sistemas contemporáneos en psicología. Ed ~tínez Roca 
Barcelona, 1972 

Conocimiento del educando (adolescente) 

Ubicación: tercer semestre 
Línea. psicológica, tronco común 
Antecedente· Psicologia educativa 
Consecuente: Formación del educando (adolescente) 
Número de horas: 3 semanales, 48 semestr¡jies 

Justificación 

Puesto que el profesional de educación media y normal realiza su práctica 
educativa con adolescentes y algunos adultos, se exige de él un ccnocimiento 
sólido acerca del desarrollo humano por etapas, en especial, la referida a la 
adolescencia. Un estudio global de las fases del desarrollo humano requiere ser 
visualizado desde tres esferas: la biológica, la psicológica y la social. Se 
pretende que tales rubros doten al futuro docente de diversos 105trumentos 
conceptuales que_ lo apoyen en su labor cotidiana. 

Objetivo general: 

Al término del curso el alumno analizará los aspectos biológ1::s. psicoló
gicos y sociales de la pubertad, adolescencia y adultez como etapa; .Je un pro
ceso evolutivo en la vida del homhre, de manera que esto le perm1:a ~esarrollar 
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su práctica educativa apropiadamente. 

Unidad 1: Introducción al estudio del educando en sus etapas de desarrollo. 
puberal, adolescencia y adultez 

Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Caracterizará de forma general las etapas de la pubertad, adolescencia y 
adultez. 
- Reconocerá la conrluencia de los factores hereditarios y sociales en las 
diferentes etapas del ciclo humano. 

Unidad 11: El educando en su desarrollo puberal 
Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Distinguirá los cambios fisiológicos y fis1cos que caracterizan la 
pubertad. 
- Relacionará los cambios orgánicos del púber con su problemática pslco
soclal y las implicaciones que éste tiene para su proceso educativo. 
- Distinguirá el papel del maestro ante el educando púber. 

Unidad 111: El educando en su desarrollo adolescente 
Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Comparará las manifestaciones de esta etapa evolutiva en distintas 
sociedades. 
- Revisará las teorías del desarrollo adolescente según algunos de los más 
importantes representantes: A.Freud, Erlkson, Aberastury, Knobel, Plaget, 
Gese 11, etc. 
- Diferenciara las etapas del desarrollo psicosexual del adolescente. 
- Sintetizará las características más importantes de esta etapa. 
- Examinará las amenazas para la salud del adolescente y los trastornos 
del comportamiento durante el periodo adolescente. 
- Evaluará el llamado conflicto de generaciones y el papel del maestro ante 
el educando adolescente. 

Unidad IV: El educando adulto 
Objetivos 
Al término de la unidad el alumno: 
- Describirá las características biológicas, psicológicas y socioafectivas 
de la edad adulta. 
- Relacionará las características generales del adulto con el proceso edu-
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cattvo. 
- Conocerá los sistemas de ensellanza abierta para el educando adulto. 
- Identificará el pa¡M!I del maestro ante el educando adulto. 

Blbllograr!a· 

ABERASTURY y KOOBEL. La adolescencia normal Ed. Paldós. Buenos Aires, 1971. 
BLll1, Gerald. Teor!as pslcoanalltlcas de Ja oersonalldad Ed. Paldós. Buenos 
Aires, 1979. 
BLOS, Peter. Pslcoaoáljsls de la Molescencla Ed. Joaquln Mortlz. México, 1971. 
ERIKSON, Erlk. Infancia y sociedad. Sa. ed. Ed.Honné. Buenos Aires, 1974. 
FREUD, Anna. El Yo y los mecanismos de defensa Ed. Paldós. Buenos Aires, 1977. 
FREUD, Anna. Psicoanálisis del niño y del adolescente. Ed. PaidóB. Barcelona, 
19B5. 
GESELL,Arnold. El adolescente de 10 a 16 años Ed. Paldós. Buenos Aires, 1979. 
GRINDER, Robert. Adolescencia. Ed. Llrnusa. Meexlco, 196 l. 
LEAO, Cameiro. Adolescencia sus oroblernas y educación Ed. Uthea. México, 
1979. 
MEAD, Margaret. Ad-Olesceocla y cult!Ca en Samoa 6a.ed. Buenos Aires, 1976. 
MUUSS, Rolf E. Teorlas de Ja Adolescencia Ed. Paldós. Biblioteca del Hombre 
Contemporáneo. Buenos Aires, 1976. 
PAPALIA, Dlane. et. al. Desarrollo h!Jmano. 2a. ed. Ed. Mc.Graw Hlll. México, 1966. 
PEARSON, GH.J. La adolescencia y el coofl1cto de generaciones Ed. Siglo XXI. 
Buenos Aires, 1973. 
PIAGET, Jeao. Seis estudios de pslcologla Ed. Artemisa. México, 1985. 
RAPPORT, Leon. La personalidad y sus etapas. Ed. Paldós. Buenos Aires, 1972. 
Revista de la educación de la sexualidad humana 2a. ed. CONAPO. México, 1966. 
Tornos 111 y IV. 
RUBIN, KIRDENDALL eta!. Preguntas del adolescente Ed.Pax. México, 1972. 

Foanaclóo del educando Cadolescentel. 

Ubicación: cuarto semestre 
Linea: psicológica, tronco común 
Antecedente: Conocimiento del educando (adolescente) 
Consecuente: Pslcologla social y grupo. 
Número de horas: 3 semanales, 48 semestrales 
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Just!flcaclón: 

Al considera-~ la formación de todo ser humano implica un pNJceso 
complejo en el que Intervienen diversos factores, es necesario que el futuro 
docente los conozca y analice. Esto tiene la finalidad de caracterizar al 
educando como lXl ser blopsicosoclal en el que se Interrelacionan la Influencia 
de varios aspectos como son: la sociedad, la familia y la escuela. Una vez 
distinguida la Influencia de tales aspectos en el proceso de formación se le 
facilitará al futlro profesor promover un desarrollo armónico e integral en sus 
alumnos. De aquí la importancia de incorporar esta materia en el plan de 
estudios de la ENSM. 

Obletlvo geoeral· 

Al término del C\.f'SO el alumno distinguirá los factores que Intervienen en 
el proceso de formación del educando (adolescente) y el papel que el maestro 
juega para promover lfl desamlllo armónico e Integral en sus alumnos. 

Unidad I: lntrorucción al proceso de formación del educando 
Objetivos. 
Al término de la l.llldad el alumno: 

. - Identificará los conceptos generales de la formación del educando y los 
factores que Intervienen en ella. 
- Comprenderá el papel del maestro en la formación del educando adoles
cente. 

Unidad 11: La sociedad y la cultura en la formación del erucando 
Objetivos. 
Al término de la \J'lidad el alumno: 
- Examinará la influencia de las expectativas sociales y de la religión en 
la formación del erucando adolescente. 
- Describirá la acción de los grupos sociales secundarios y de los medios 
de comunicación en la formación del educando adolescente. 

- Determinará la participación del maestro en la formación del educando 
en el contexto social. 

Unidad 111: La influencia del núcleo familiar en la formación del educando 
Objetivos. 
Al término de la l.llidad el alumno: 
- Reconocerá los elementos constitutivos y sus funciones en la estructura 
familiar. 
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- Analizará las figuras de autoridad del núcleo familiar. 
- Interpretará la influencia de las relaciones interpersonales en la forma-
ción del educando adolescente y el papel de éste en la familia. 
- Ubicará la acción del maestro en la familia. 

Unidad IV: Intervención de la escuela en la formación del educando 
Objetivos. 
Al término de la unidad el alumno: 
- Establecerá la influencia del Esquema Conceptual Referenciao Operativo 
(ECRO) en el salón de clase. 
- Identificará la función socializante de la escue.la. 
- Evaluará la importancia del papel del maestro como agente formativo en 
la educación secundaria en especial la constitución de hábitos. 
- Discutirá los diversos tipos y PL'ntos de vista referidos a la relación 
maestr-alumno adolescente 

Bibliografía 

BAULEO A Ideología grupo y familia 2a. ed. Ed. Kargieman Buenos Aires 1974. 
BERMUDEZ, Ma. Elv ira La vida familiar del mexicano Antigua librería Robredo 
México 1955 
BLU1 Gerald. Teorías osicoanalíticas de la oersonalidad Ed. Paidos Buenos 
Aires, l 979 
BRAUNSTEIN N. et al Psicología ideología y ciencia Ed. Siglo XXI México, 1979. 
CERNA Manuel M. La personaildad del maestro. Instituto Federal de Capacitación 
Magisterial. México, 1969. 
DIAZ GUERERO. Psicología del mexicano 4a. ed. Ed. Trillas. México, 1962. 
FOLADORl Horacio ... Educación y grupos amplios· en Antología del curso una 
persoectiva grupal en orientación vocacional Coordinación de Servicios 
Educativos Centro de educación continua UNAM. México, 1988 
FREUD Anna Psicoanálisis del niño y el adolescente Ed. Paídos Barcelona, 1985. 
FP.EUD 5 "El malestar en la cultura· en Obras completas. Biblioteca nueva 
Madrid, 1968. 
FRor-'M et al. La familia Ed. Península. Barcelona, 1978. 
GERBER Daniel .. El vinculo maestro-alumno: amor, decepción y violencia" en 
Revista de la escuela de graduados de la normal superior del estado de Nuevo 
León. No. 10. Nuevo León. pp. 157-182. 
GOROW Frank. Ayudando al adolescente a aprender Ed. Pax. México, 1975. 
JERSILO AT. La oersonalidad ael maestro Ed. Paioos. México, 1986. 
KA.PLAN et al El desarrollo del adolescente Ed Paf dos. Buenos Aires, 1969. 
MAIER Tres teorías sobre el desarrollo del niño:Erjkson. Piaget y Sears Ed. 
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Amorrortu. Buenos Aires, 1971. 
OLGUIN Patricia. ·oesarrollo de la sexualidad en la adolescencia" en Revista de 
la educación de la sexualidad hurnanaCONAPO México 1985 Tomo 111 pp.117-155 
PAIN, Sara. Oiagnóstico y tratamiento de los problemas qe aprendiza ¡e Ed. 
Nueva Visión. Buenos Aires, 1973. 
RAMIREZ , Santiago El mexicano psicología de sus motivaciones. Ed. Aleph 
México, 1960. 
SHATZMAN, M El asesinato del alma(la persecución del niño en la familia 
autoritaria) Ed. Siglo XXI. México, 1977 

Psicología social y grupo. 

Ubicación: quinto semestre. 
Linea: psicológica del tronco común 
Antecedente Formación del educando (adolescente) 
Consecuente Dinámica psíquica de la interacción maestro-alumno 
Número de horas: 3 semanales, 48 semestrales 

JustíficacióQ 

Debido a la estrecha relación que tiene el sujeto con su familia y ésta con 
la sociedad se debe estudiar el proceso de socialización de un sujeto a partir de 
la incorporación de contactos y experiencias que tuvo desde sus primeros dias. 
Las experiencias tienen la posibilidad de salir a flote dependiendo de las 
relaciones que se den en un grupo. Es asi, que el comportamiento que se da en el 
grupo -objeto propio del estudio de la psicologla social- va a ser el resultaldo 
de las interrelaciones de sus miembros. 

El proceso de socialización del hombre no es algo simple o estático ya que 
en éste influyen ractores socioafectivos (mot1vaciones, emociones y valores 
comunes), socioperativos (distribición de roles grupales, verticalidad y 
horizontalidad), y psicológicos (personalidad, miedos y temores), que 
interactúan y caracterizan la relacion de un sujeto frente a un grupo. Tales 
factores se deben conocer y estudiar para poder determinar sus repercusiones 
dentro del salón de clase. 

Al estar la Psicología social encargada de estudiar los vinculas 
interpersonales existentes en un grupo, y siendo éste el medio común de todo 
sujeto, es necesario estudiar las implicaciones, limites, problemas y 
beneficios de la dinámica grupal. Lo anterior aunado a que todo futuro proresor 
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de secl.lldarla ejercerá su práctica ante un grupo de adolescentes que se 
relacionan e Identifican, justifica la Idea de que los maestros deben poseer los 
lnstnrnentos adecuados para facilitar el aprendizaje ~al, y a la vez, para 
resolver los problemas que se presenten en el grupo. 

QbJetlyo general: 

Al término del curso el alumno establecerá el papel de la Pslcologla social 
en el estUdlo de los vincules lntergrupales, distinguiendo los tipos de grupos, 
los modelos de conducta !T'Jllal, las caracterlstlcas generales de un grupo y sus 
repercusiones en el salón de clases. 

Unidad 1: Introducción al estudio de la pslcologla social. 
Objetivos. 
Al Término de la unidad el alumno: 
- Analizará diversas concepciones sobre psicología y psicologla social 
(definiciones, objeto de estudio, lfneas teóricas). 
- Describirá el desarrollo histórico de la pslcologla social. 
- Relacionará la psicologla social con otras ciencias y disciplinas. 

Unidad 11: La familia y el grupo primario 
Objetivos. 
Al término de la unidad el alumno: 
- Caracterizará el proceso de socialización. 
- Determinará el papel que juegan las primeras ldentlflcaciones, la situa-
ción socioarectlva y económica de la ramilla y otras influencias del grupo 
primario en la formación del sujeto. 
- Comprenderá la constitución del ECRO. 

Unidad 111: El grupo y las relaciones lntergrupales 
Objetivos. 
Al término de la unidad el alumno: 
- Identificará el concepto de grupo y sus tipos. 
- Ubicará el estudio de grupo dentro de Ja pslcologla social. 
- Distinguirá Jos diversos enroques en el estudio del grupo (conductlsta, 
sistémico y pslcoanálitico). 
- Evaluará la Influencia del grupo primario en el secll'Klario 
- Caracterizará los modelos de conducta grupal (afiliación, pertenencia, 
pertinencia, comunicación, cooperación, aprendizaje y telé, así como la 
Interacción, roles y vfnculos lntergrupales. 
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Unidad IV: Relación maestro-grupos escolares 
Objetivos. 
Al ténnlno de la unidad el alumno: 
- Distinguirá la diferencia entre dinámica grupal y técnicas grupales. 
- Relacionara las técnicas con la dinámica grupal. 
- Examinará la dinámica de los grupos adolescentes. 
- Estimará el papel del maestro ante los modelos de conducta grupal. 
- Valorará la actitud del maestro frente a los vlnculos lntergrupales. 
- Argumentará las Implicaciones de liderazgo, autoridad y control grupal 
para e 1 maestro. 

Bfbllograrla: 

ANZIEN, D. et al La dinámica de los gruoos oeaueños. Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 
1971. 
BAULEO, A. Ideología, gruoo y familia. Ed. Kargleman. Buenos Aires, 1974. 
BAULEO, A. Contralnstltuctón y gnmo Ed. Nuevomar. Buenos Aires. 
BEJAR NAVARRO, Raúl. El.mexicano. asoectos culturales y pslcosoclales.3a. ed. 
UNAM México 1981. 
BERMUDEZ, Ma. Elvfra. La vida fam11tar del mexicano. Antigua ltbrerla Robredo 
México, 1955. 
BLEGER, J. Temas <le psfcologla (entrevista y gruoosl Ed. Nueva visión. Buenos 
Aires, 1981. 
BRAUNSTEIN N. et al. Pslcologla, ldeologla y ciencia. Ed. Siglo XXI. México, 1977. 
BROWN R. Pslcol~fa social Ed. Siglo XXI. México, 1973. 
FAU, René. Gryoos de niños y adolescentes Ja. ed. Ed. Mlracle. Barcelona, 1964. 
FREUD S. Pslcologla de las masas y anállsls cfel Yo Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 
1979. 
FRO"'M et al. La familia. Ed. Penlnsula. Barcelona, 1978. 
GAl't1AGE, Phlllp. El orofesor y el alumno asoectos socloosjcológlcos. Ed. Marova 
Madrid, 1975. 
t-OLLANDER, E. Prlncjolos y métodos de olcolog!a social. Ed. Amorrortu. Buenos 
Aires, 1962. 
KLINEBERG, o. Introducción a la pslcologla socjal Ed. F.C.E. México, 1973. 
MAIER. Tres teorías sob@ el desarrollo del niño: ErlKson, P1aget y Sears Ed. 
Amorrortu. Buenos Aires, 1971. 
MAISSONNEVVE, J. La dinámica de los grupos Ed. Nueva visión. Buenos Aires, 
1977. 
PEREZ JUAREZ, Esther. ·Reflexiones críticas en tomo a la docencia" en~ 
educativos. No. 29 y 30. CISE. UNAM. Julio-diciembre. México, 1985. 
PICHON R. Del pslcoaoál!sls a Ja pslcolog!a social Ed. Nueva visión. Buenos Aires 
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PICHON R. "El concepto de portavoz· en Temas de pslcologla social. Revista de 
sociatrla C.R.L. año 2. pp. 7-15. 
PICHON R. El proceso <Jflloal Ed. Nueva visión. Buenos Aires, 1985. 
PREDVCHNI et. al. Pslcologla social Ed. Cártago. México, 1978. 

Dinámica pslgulca de la Interacción maestro-alumno 

Ubicación: sexto semestre 
Linea: psicológica del tronco común 
Antecedente: Psicología social y grupo 
Consecuente: Técnicas de acercamiento a los problemas del educando 
Número de horas: 3 semanales, 48 semestrales 

Justificación: 

La introducción de la materia Dinámica ps1qu1ca de la Interacción 
maestro-alumno en el programa de la ENSM se justifica en la Idea de que todo 
profesor de secundaria debe tener las herramientas necesarias para entender y 
encauzar de la mejor manera las relaciones vividas con sus alumnos. En este 
punto es preciso comenzar con la relevancia que implica el conocimiento del 
desarrollo de la personalidad y del aparato psíquico de todo sujeto, para llegar 
a categorlzar su influencia dentro del salón de clase y facilitar así el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Tanto el ambiente familiar como el papel que el niño tiene en la familia y 
las relaciones existentes entre los miembros del grupo primario son de suma 
Importancia para la satisfacción de las necesidades básicas de todo sujeto y 
para la constitución de su aparato psíquico. Este se constituye a partir de la 
resolución del complejo de Edipo, considerando la influencia sociocultural y la 
dotación vital del sujeto. Es así, que las relaciones interpersonales que el niño 
va teniendo desde su infancia en su familia le van a ir marcando una serle de 
pautas de conducta que con el tiempo se apropiará. 

Al haber hecho alusión a la necesidad de conocer la vida psíquica de los 
sujetos es preciso identificar tanto la del maestro como la de sus alumnos, ya 
que éstas inciden, con sus potencialidades, miedos y carencias, en el salón de 
clase. Dicho conocimiento ayudará a acrecentar la sensibilidad necesaria del 
educador para saber limitar su acción y, por otra parte, para evitar que se actúe 
por simple intuición. 
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Objetivo general· 

Al término del curso el ah.mno Identificará los diferentes elementos que 
Intervienen e Influyen en la dlnámlna pslqulca entre maestro y alumno para 
lograr propiciar una actitud coherente y vinculada a las necesidades de sus 
alumnos. 

Unidad 1: La cultura y el medio escolar 
Objetivos. 
Al término de la unidad el alumno: 
- ldenttffcará el poder del orden cultural en el sujeto 
- Relacionará la Influencia cultural con la educación 
- Identificará el logro de los objetivos de la educación y su paradoja 
- Describirá la educación fonnal en la escuela, el grupo de educandos y el 
salón de clases. 
- Ilustrará las caracterlsticas de los grupos de la secundarla. 

Unidad 11: La relación maestro-alumno desde diferentes enroques 
Objetivos. 
Al término de la unidad el alumno: 
- Examinará el elemento humano de la escuela 
- Ubicará las caracterlsttcas de la re !ación maestro-alumno desde los 
enfoques: tradicional, activo (Dewey, Claparede, Montessorl), tecnológico 
educativo, y pstcoanalfttco (Nelll, A.Freud, grupos operativos, Mlllot y 
Gerber). 
-1nrerlrá la relación maestro-alumno adecuada al contexto mexicano de la 
educación secundaria. 

Unidad !ll: La personalidad del maestro y del alumno adolescente 
ObjetlVos. 
Al téNTilno de la unidad el alumno: 
- Distinguirá las esferas que conforman la personalidad de un sujeto 
(biológica, psicológica y social). 
- Revisará las relaciones parentales como primeras identificaciones e 
lntroyecclón de normas en el sujeto. 
- Expresara las caracterlstlcas psfqulcas, demandas básicas y expectati
vas psicológicas y soctasles del alumno adolescente. 
- Reconocerá las cualidades deseables en el maestro (Innatas y adquiridas) 
para cada esfera de la personalidad, as! como los principales deseos, de
mandas, temores, actitudes, Impulsos y reacciones del maestro para lograr 
el autoconocimiento y la aceptación de su personalidad. 
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- Analizará la relación del maestro con la Institución y con los padres de 
familia. 
- Valorará la Interacción maestro-alumno adolescente. 

Unidad IV: Relaciones transferenciales en el proceso educativo 
Objetivos. 
Al término de la unidad el alumno: 
- Estimará la Importancia de la formación del Ideal del Yo y sus efectos en 
la educación. 
- Argumentará el papel de las relaciones transferenclales en el proceso 
educativo. 
- Analizará la autonomla y la dependencia apoyada en el narcisismo del 
sujeto. 
- Establecerá el manejo adecuado de la autoridad, la libertad, y el control 
grupal, especialmente para la secundarla, a través de un llamado a la 
mesura. 
- Evaluará la ética del maestro y el ejercicio del poder. 
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Técnicas de acercamiento a los ocoblemas del educando 

Ubicación: séptimo semestre 
Linea: psicológica, tronco común 
Antecedente: Dinámica pslqulca de la Interacción maestro-aloo100 
Número de horas: 3 semanales, 48 semestrales. 

Justificación· 

Es de gran utilidad para el futuro docente el hacer de su coooc!m!ento los 
diversos problemas !otra e Interpersonales de sus alumnos que se suelen 
manifestar durante su práctica educativa. Es con base en este conocimiento y a 
una reflexión de acuerdo con su experiencia que podrá tomar la decisión más 
conveniente para el o los afectados por el problema. 

El programa parte de la comprensión del desarrollo de la personal!dad, 
anal!za los diferentes tipos de problemas que ésta pueda presentar y gula al 
educando hacia las soluciones más apropiadas a través de diversos Instrumen
tos para la detección de los problemas. 

En un Intento de hacer un estudio global, se Incluye una unidad referida a 
los principales problemas de aprendizaje debido a que el educador puede llegar 
a observar alumnos que los presenten y, paralelamente, no tener los !ntrumen
tos adecuados para encararlos. El hecho de no aprender se le debe considerar un 
sfntoma de un conjunto de determinaciones latentes en sujeto que exterioriza 
algo que ocurre. Por esto es Importante que el futuro maestro comprenda la 
etlologla de las carencias funcionales que llegue a detectar. Asl, los profeso-
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res necesitan lnfonnación bien fundamentada y al mismo tiempo, fácil de 
aplicar para dlagnosttcar, tratar o encauzar Jos problemas c,Je sus alumnos 
pudieran presentar. 

Objetivos generales: 

Al término del curso el alumno: 
-Identificará la etiología de los problemas característicos que puedan 
presentar sus alumnos adolescentes y adultos. 
-Aplicará las técnicas para la detección y manejo de los problemas que 
hayan sido identificados. 

Unidad 1: caracteristicas de la personalidad del educando adolescente y 
adulto. 

Objetivos. 
Al término de Ja unidad el alumno: 
- Comprenderá algt00s conceptos básicos en el estudio de la personalidad 
(temperamento, carácter, tipos, rasgos y normalidad). 
- Diferenciará las características fundamentales de las teorías de la per
sonalidad más relevantes (conductismo, cognosclllvlsmo, psicoanálisis, 
antropologla cultural). 

Unidad 11: Problemas de personalidad del educando en el ámbito escolar 
Objetivos. 
Al término de la Lnidad el alumno: 
- identificará los problemas mtrapersonales como Jos trastornos psicoso
mátlcos y los síntomas neuróticos que puede experimentar el educando 
adolescente y el adulto. 
- Examinará los conceptos de liderazgo, subordinación, competencia y rol 
que funcionen como factores influyentes en Jos problemas Interpersonales 
que se reflejen en la relación maestro-alumno y las grupales. 
- Explicará los principales problemas sociales que puedan afectar directa 
o indirectamente al educando (delincuencia, adicciones, juegos compulsi
vos, desviaciones sexuales, la soclopatia). 

Unidad 111: Problemas de aprendizaje 
Objetivos. 
Al término de la unidad el alumno: 
- Caracterizará el no aprender como un síntoma de un conjunto de determi
nantes latentes. 
- Describirá los factores orgánicos, psicógenos, ambientales y específicos 
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relacionados con los problemas del aprendizaje. 
- Identificará los principales desórdenes que carcterlzan los problemas de 
aprendizaje (hiperactividad, lentitud, dificultades en el lenguaje oral y es
crito). 
- Distinguirá los factores psicológicos y fisiológicos en el aprendizaje de 
los adultos. 
- Estimará el papel del maestro ante los desórdenes que caracterizan los 
problemas de aprendizaje del adolescente y del adulto. 

Unidad IV: Técnicas e Instrumentos para la detección de los problemas en 
el educando 

Objetivos. 
Al término de la unidad el alumno: 
- Conocerá las principales técnicas de observación y de elaboración de 
cuestionarios, entrevistas y escalas estimativas. 
- Conocerá los datos de relevancia que forman parte de una historia vital 
(antecedentes natales, enfermedades, desarrollo del afectado y los rela
cionados con el aprendizaje). 
- Determinará el papel de las pruebas pslcométrlcas y proyectivas para la 
detección y diagnóstivo de los problemas de personalidad y de aprendizaje, 
asl como su aplicación en la escuela. 
- Aplicará algunas pruebas para su interpretación. 
- Evaluará el papel del docente frente a las posibles soluciones del proble-
ma detectad-O. 

Blbljografla: 

ANDERSON y ANDERSON. Técnicas proyectivas del diagnóstico psjcológjco Ed. 
Rlalp. Madrid, 1951. 
BELL, John. Técnicas proyectivas. Ed. Paldós. Buenos Aires, 1960. 
BLUM, Gerald. Teorfas psicoanalft!cas de la personalidad Ed. Paidós. Buenos 
Aires, 1979. 
FLORES V, Genoveva. Problemas en el aprendiza le. Ed. Limusa. México, 1964. 
GRINDER, Robert E. Adolescencia. Ed. Limusa. México, 1961. 
MORA, NAGLER y WEGERT. Teorías psicoanalíticas y psjcodjnámlcas de la persa
~ Ed. Paidós. Buenos Aires, 1975. 
PIAGET, Jean. Seis estudios de oslcologla Ed. Artemisa. México, l 9B5. 
PAIN, Sara. Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendiza le. Ed.Nueva 
Visión. Buenos Aires, 1973. 
PAIN, Sara. Psicometrla genética Ed.Nueva Visión. Buenos Aires, f 974. 
PICHON R. "El concepto de portavoz· en Temas de oslcologla social en Revista 

161 



ele Soclometrfa. S.R.L. Mo 2 pp.7-15. 
PORTUONOO, Juan. Test oroyectiyo de Karen Machoyer. Madrid, 1979. 
RAPPAPORT, D. Tests de diagióstico 0sicoli)91co. Ed. Paldós. México, 1985. 
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5. 1.3 Aspectos posteriores de la rormaclón docente 

Como hablamos mencionado los aspectos posteriores de Ja formación 
docente aluden a Ja educación permanente del profesor. Esta educación se 
manifiesta a través de cursos, seminarios y conferencias que dan pauta a una 
actualización del magisterio. 

El Programa para la Modernización Educativa 1989-1984 :, especifica que 
Jos servicios de liberación, actualización y capacitación de Jos maestros se 
Integrarán a los de la educación normal y a los de Ja Universidad Pedagógica 
Nacional. As!, una de las metas que este programa se propone es descentralizar 
en 1989 estos servicios para cada entidad federativa. Esto implfca que cada 
centro formador de profesores del pafs pueda poseer sus propios programas de 
actualización, operados bajo un solo mando en cada estado y coordinados por tos 
lineamientos de la Normal, Normal 5~1or y de Ja Universidad Pedagógica. En 
consecuencia, los maestros no teocrían que trasladarse de una entidad 
federativa a otra con el objeto de continuar su formación. 

En el caso de la ENSM, con Ja intención de promover y participar en progra
mas de intercambio académico con instituciones de educación superior, se 
puede ver que desde el Plan de Reestructuración de 1983 se hace énfasis en Ja 
actualización docente. Para ello se pretende Invitar a profesionales a partici
par en seminarios y cursos de formación y de capacl tac Ión para el magisterio. 
También se plantea como necesario establecer convenios de apoyo académico 
con otras instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica 
Nacional, Ja UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. La 
anterior preocupación deberá ser reforzada y a su vez reforzar la meta del 
Programa de Modemlzaclón que establece para 1994 cada maestro en servicio 

5. Programa para la modernización eclucatlya 1989-1994 Poder Ejecutivo. SEP. 
México, 1989. 
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haya participado en por lo menos dos cursos de actualización. 

Consideramos que también serta conveniente que en las mismas institucio
nes de educación secundarla asistieran los profesionales elegidos a través de 
los convenios con estos centros de educación superior, con la finalidad de sub
sanar las necesidades de cada escuela. Esto posterior a un diagnóstico de tales 
necesidades por parte de los Inspectores. 

Mediante la investigación de campo que llevamos a cabo en e 1 157' de las 
secundarlas del municipio de Naucalpao, Estado de México, detectamos la 
existencia de diversos problemas, entre ellos una carencia en la formación 
psicológica de los maestros en servicio. Por lo tanto, encontramos la necesidad 
de actualizar a estos profesores en el érea psicológica. Ahora bien, en relación 
con las Implicaciones que el psicoanálisis revela en la educación, y que hemos 
reiterado a lo largo de la tesis, plantearemos nuestra propuesta para una 
actualización docente. 

Aludiendo al tercer capitulo de la presente lnvest lgaclón, recordamos que 
nuestra propuesta de formación docente incide principalmente en los aspectos 
propios de ésta Por esta razón en esta tercera fase sólo nos abocamos a 
plantear los lineamientos generales que se deducen de nuestro propio trabajo. 
Con esto Invitamos a que estos lineamientos se ampllen y detallen por personas 
Interesadas en el tema. 

Al basamos en los resultados encontrados en nuestra Investigación de 
campo vemos que los alumnos demandaban ciertos rasgos caracter!stlcos en la 
personalidad de sus maestros. Entre ellos podemos mencionar el que enseñara 
con cariño y comprensión, tuviera un manejo adecuado de la autoridad, viviera 
en coherencia con su decir (buen ejemplo), al reflejar una personalidad positi
va, y por último, que supiera explicar. Todos estos rasgos Implican la demanda 
de saber y de amor lo que alude a la importancia de la personalidad del docente. 

Debido a que la personalidad del profesor es decisiva consideramos que 
debe enriquecerla y una de las formas para realizarlo es por medio del conoci
miento de la teoría psicoanalltlca y sus inferencias en la educación. A través 
de ella se pretendería una reflexión por parte del docente para evitar que 
actuara por mera intuición; que el profesor conociera las caracter!stlcas psí
quicas del maestro y del alumno, lo que facilitaría ocupar el lugar del Ideal del 
Yo; que se. identificara con su propia personalidad, la reforzara y la pudiera 
manejar mejor; por último, que aprendiera a limitar su acción y a renunciar a 
Imágenes de omnipotencia. En suma, uno de los aportes principales del pslcoa-
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nállsl para el docente consfstlrla en sensfbflfzarlo y fomentar en él una actitud 
coherente y reflexiva. 

Al recordar que Ja educación permanente del profesor consiste básicamen
te en asistir y participar en cursos, sem lnarlos y conferencias, en este momen
to plantearemos algLllOS temas necesarios para Ja actualización del docente 
desde nuestro enfoque: 

- Conceptos básicos del pslcoanálsis y sus aportes a Ja educación. 
- La cultura y el medio escolar, un enfoque pslcoanalltico. 
- Psicoanálisis y adolescencia. 
- La personalidad de 1 educador. 
- Relación maestro-alumno adolescente. 
- Papeles e. Interrelaciones grupales. 
- Autoridad, control y J ibertad. 
- El papel de las técnicas y el Ideal del Yo. 
- Las relaciones transferenclales en el proceso educativo. 

Creemos Importante aclarar que el orden de estos temas no Implica una 
seriación pero si seria adecuado que Jos dos primeros se tomarán como ante
cedentes del resto, ya que brindan Jos elementos fundamentales para la com
prensión de Jos otros desde el enfoque psicoanalítico. 

Para finalizar nuestra propuesta en esta rase y recordando que en la ENSM 
existe Ja preocupación por Ja actualización de Jos docentes de las secundarlas, 
presentaremos nuestras sugerencias a este centro formador de maestros para 
que a partir de ahi se realicen los conventos idóneos. 

5.2 Consldentclones y recomendaciones para el docente de la 
educación media básica 

5.2.1 Consideraciones en cuanto a la Influencia del psicoaná
lisis en la pedagogfa 

La propuesta pedagógica más conocida que pretende aplicar el psicoanáli
sis a Ja educación general es Ja de AS. Nelll, Jo cual se puede ver plasmado en 
su libro SCJmmer/Jill b. El objetivo central de la escuela de Nelll es educar al 
niño hacia una autooomia a través de la ausencia de Ja Imposición, de la suges-

6. NEILL, AS. Summerfllll. Ed. F.C.E. México, 1963. 
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tlón adUlta y de la disciplina exterior. 

Las reglas soo producto de la ·asamblea·, lugar donde el niño las establece. 
El se convierte en guardián de su propio comportamiento y dlsclpllna después de 
haber razonado la ley. Así Nelll considera que las reglas asumidas se cumplen 
mejor que las impuestas. 

La tesis ele la que Nem aparentemente parte es la de Freud, que expresa 
que las Imposiciones pueden llevar a la neurosis. En realidad Nelll se basa en 
una Interpretación simplista de Freud al subestimar su tesis. Ne11l considera 
que la Imposición desde el exterior es la que provoca la angustia, pero al desco
nocer los conflictos psíquicos Inherentes al niño, Ignora que la falta total de 
limites puede tooiblén generarla. Con esto no pretendernos eliminar por com
pleto la angustia, ya que ésta en algún momento puede ayudar y motivar para 
que un Individuo continúe su desarrollo. 

Asl, la actitud del educador, corno propone Neill seria la misma que la del 
psicoanalista con el paciente, es decir, de abstención. Al equiparar psicoana
lista y educador Neill de ja de lado un aspecto básico del proceso educativo. Nos 
referirnos a la paradoja de la educación a la que ya antes hicimos alusión. En 
ella se observa cómo el educador debe basarse en la dependencia del educando 
en sus intentos de lograr la independencia de éste. 

Aunque Neili propone la abstención por parte del edUcador, éste está ah! 
presente y su existencia representa Inconscientemente un modelo a seguir, y 
desde esta posición puede ejercer su influencia. De ah! que el educador necesi
te de la transferencia para lograr sus propósitos y en cambio el psicoanalista 
deba renunciar a ella y ayudar a que el paciente la resuelva. 

Por lo dicho hasta ahora pareciera entonces que las pretensiones de una 
formación docente con el enfoque pslcoanalltfco perderlan toda razón de ser. 
Esto sucederla si nuestras intenciones fueran las de fundar una pedagogfa 
pslcoanalftica o aplicar el psicoanálisis a la educación. Nuestra Inquietud es 
que el maestro conozca las inferencias educativas que desde el pslcoanálsls se 
manifiestan, sin ellminar lo reelaborable de otros modelos educativos, y desde 
ahl actuar en la medida en que su Inconsciente se lo permita. No buscarnos una 
pedagogla psicoanalítica sino un enfoque pslcoanalltlco en la formación del 
profesor. 

Podemos decir que pese a las nuevas medidas liberales hacia el niño y el 
adolescente la angustia no desaparece. La educación llberal!sta con tinte 
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pslcoanal lsta fracasó en su tarea por evitar los conflictos. La causa es que 
nuestro propio aparato pslqulco es conflictivo. Por lo tanto, no hay prevención 
de los conflictos, tan sólo atenuamlento de ellos ya que el aparato pslqulco 
posee Instancias con propósitos opuestos. 

En resumen, a partir de un saber obtenido por el psicoanálisis no se puede 
elaborar un sistema pedagógico, pero si se pueden proponer algunas recomenda
ciones. 

5.2.2 Recomendaciones especificas para el docente de secundarla 

Estas recomendaciones, producto de todo e 1 traba jo realizado en esta 
tesis, son solamente gula y apoyo a la labor cotidiana del docente que pretenden 
sensibilizarlo para que no actúe sin reflexionar. En este punto agregaremos que 
la acción del inconsciente de los sujetos imposlbllita un dominio total sobre su 
conducta; oor esta razón las recomendaciones deben evitar ser tomadas como 
lineamientos rlgldos en Inflexibles, ya que cada maestro y cada grupo poseen 
::lertos rzsgos distintivos. Sin ~m~argo, al existir constantes en su interaccio
nar se da pauta a la elaboración de recomendaciones út11es para el docente. 

Desde el nacimiento de la teoría pslcoanalltlca existió una gradual 
filtración de los conocimientos de este campo en el educativo, en 13 educación 
sexual de los niños, en la limitación de la autoridad parental, y en la l!t:ertad 
para la dispersión de la agreslVldad. En todas y cada una de estas áreas de la 
educación hubieron éxitos y desilusiones. Hubieron diversidad de errores para 
llevar a la práctica ciertos postulados del psicoanálisis a la educación, se 
presentaron los inevitables malentendidos, equivocaciones y exageraciones. 

Un ejemplo de este tipo de actitud es el referido a la autoridad sobre los 
hijos y los alumnos. "Dejar hacer· corno interpretación del psicoanálisis 
aplicado a la educación está edificado sobre premisas equivocas pues se 
descuida el hecho de que la estructura de la personalidad del alumno es 
inmadura todavía y no es posible en si mismo el control de sus impulsos. 
Necesita un fuerte apoyo de una autoridad de alguien externo a él. Cuando esta 
autoridad no está disponible se expresa una de las más grandes ansiedades por 
el temor del sujeto a perder su propia Interioridad e Identidad. 

Esto expresa la necesidad de una cautela en la interpretación del psicoa
nálisis hacia diferentes campos como el educativo. Ahora es oportuno recordar 
la frase de Anna Freud en la que afirma que ·evitar una condenación total no 
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necesita conducir a una aprobación total".' As!, una verdadera tarea de utflizar 
los conocimientos del psicoanálisis a Ja educación es encontrar la ronna de 
Instituir controles para la pulsión, sin hacerla más poderosa al condenarla. 
Para ello se necesita que el educador viva una búsqueda cotidiana para 
enriquecer el Yo de sus alumnos, ya que es la Instancia que se encarga de 
mediar entre las exigencias de satisfacción instintiva, las del Superyo y las del 
medio ambiente, para mantener el equilibrio y salud mental. Esto reconflrma 
que el Yo sea el objeto primordial de la educación pues es éste el que se rige 
por el principio de la realidad y en tal principio se depositan las esperanzas de 
la educación. 

Una manera conveniente de substituir el placer por Ja realidad es por 
medio del ejemplo de los padres y maestros. El niño y el adolescente 
lntroyectan más fáci !mente las actitudes de las figuras de autoridad que Jos 
rodea, que las palabras que muchas veces pretenden apoyarse en una conducta 
Inconstante o contradictoria. 

Asi, si Ja educación debe anteponer el principio de realidad al del placer 
con una promesa de satisfacción a futiro y desviando a acciones más válidas 
socialmente, lqué papel juega el docente, el educador, aquél que educa? preci
samente esta, lograr que el Yo se enriquezca y que el Ello no siempre gane la 
batalla. Para tal cuestión se debe valer del narcisismo del alumno y de su 
sentimiento del deber ser, alojado en el superyo. Asf como el miedo a perder el 
amor de Jos padres hace que el sujeto interiorice sus imposiciones en la 
Instancia del Ideal del Yo, tal t.emor se puede plasmar al adquirir la misma 
reacción con las exigencias del profesor. Por lo tanto, el educador debe saber 
qué exigir para lograr la adaptación que el Yo de sus alumnos demandan y guiar 
tal exigencia a las acciones socialmente aceptadas por medio de Ja sublimación. 

Lo anterior se traduce en una sublimación para que el adolescente transite 
la etapa que vive con una mayor aceptación de su persona y que le ayude a 
encontrar elementos positivos que integren su Identidad. De ahf que la auto
ridad deba ejercerse. Para ello hay que recordar que el impulso puede cambiar 
de objeto y adquirir uno socialmente válido al quedar en suspenso con el 
mecanismo del Yo denominado sublimación. Con éste se puede canalizar Ja fan
tasla caracterfstica de los adolescentes, hacia Ja creatividad. 

7. FREUD, Anna. Pasado y presente del psicoanálisis. 5a. ed. Ed. Siglo XXI. 
Colección mfnlma No.53. México, 1982. 
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Vimos que es de gran Importancia para el profesor estar en el lugar del 
Ideal del Yo et cual se conforma en la conjunción de las sucesivas identi
ficaciones, renuncias y lazos comunes, pues a través de él se facilita la suges
tibilidad del educando, necesaria en todo proceso educativo. Las tres demandas 
básicas (amor, saber explicar y exigir) de los alumnos de secundarla del 
ml.flicipio de Naucalpan, deben ser tomadas en cuenta por los educadores ya que 
son fundamentales para facilitar la transferencia (estar en el lugar del Ideal 
del Yo). Pero en suma, sus exigencias deben tener et equilibrio que el buen 
ejemplo y la veracidad entrelazan. 

La situación de transferencia implica peligros que se expresan en el abuso 
del poder que el educador puede ejercer. Estamos hablando de una educación 
néW"Cisista cuando el profesor pretende que su alumno le regrese la imagen que 
de él espera. El maestro debe renunciar a exigir una demanda de identidad y de 
amor absoluta. No queremos que los profesores ejerzan tal violencia, preten
demos que puedan encontrar ta combinación más adecuada para et adolescente 
la cual transite entre el consentimiento de las satisfacciones y la prohibición 
de los impulsos. 

El cumplimiento de las exigencias de la autoridad docente viene ligado a 
las sensaciones placenteras que causa el reconocimiento por parte del educa
dor. Una palabra de aliento y motivación en un momento clave puede ser un gran 
motor educativo. Este sentimiento de logro opera positivamente por la aproba
ción que viene del profesor. No es la emulación por sí misma lo que expresa ta 
gratificación sino de quien proviene. Esto mismo debe tomarse en cuenta al 
aplicar tas técnicas educativas, ta personalidad del profesor es la decisiva. 

Es Importante que el maestro recuerde que tampoco puede lograr la adap
tación completa de su alumno adolescente, puesto que el goce o satisfacción 
completa no existe. El alumno tiende a violar el orden y alienta una rebeldía 
contra él pero al mismo tiempo lo busca, debido a que ta pulslón thanátfca y ta 
erótica están presentes en todo sujeto. Por consiguiente, el profesor no puede 
log-ar el control total del Individuo o del grupo, sólo un nivel óptimo que per
mita la transmisión y el proceso educativo. Tomando en cuenta tal dificultad el 
profesor deberá buscar los límites y normas que sean funcionales para cada 
grupo y para cada situación, y a las que ambas partes deberán respetar. 

Por otro lado, debido a que la población general con la que se relaciona el 
profesor de secundarla es adolescente, es de vital importancia que éste se 
encuentre bien Informado sobre los cambios fisiológicos y físicos que dan cabi
da a éste periodo; pues es debido a ellos y a la ádaptaclón de tipo psicológico al 
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descontrol y pérdtdad de la Identidad Infantil, que la conducta del adolescente 
se ve alterada. Asf, uno de los aspectos que más Inquietan al adolescente son 
los referidos al sexo. 

En múltiples ocasiones el maestro se encontrará ante la disyuntiva de, por 
un lado, Ignorar las preguntas que sus alumnos le formulen con respecto al sexo 
o por otro lado, de una forma más valiente, responder. Pero para contestar sus 
cuestlonamlentos no basta hacerlo de acuerdo con la experiencia, el educador 
debe estar Informado y tener el tacto adecuado para transmitir sus conoci
mientos como un modelo confiable, uno que permita a sus alumnos comprender 
la sexualidad de forma natural, coherente y responsable. Sobre todo al tomar en 
cuenta que el Ideal del Yo será el que dé los 11neamlentos para el 
establecimiento de la identidad sexual. 

Acorde con lo anterior, el objetivo del periodo adolescente es que el sujeto 
pueda establecer su identidad. Por tal motivo una constante búsqueda por 
medio de pruebas constantes y adquisiciones transitorias de Identidad, carac
terizan esta etapa. Asf un docente debe reconocer que si bien sus alumnos en 
esta etapa configuran una entidad semipatológlca, debe ser considerada normal. 
Paradójicamente la estabilidad de la personalidad del adolescente se logra con 
un dramático cambio de actitudes que son propias de los sujetos psicóticos. 
Por lo tanto, el docente al darse cuenta que tiene ante si un conjunto de 
educandos con contrastantes cambios de condUcta, cuando menos él debe ser el 
que refleje una personalidad madura, Inteligente, y exigente pero comprensiva; 
sin cambios abruptos de conducta que descontrolen a sus alumnos y lo coloquen 
en una posición Igual a la de ellos, sin autoridad y por ende con un Yo devaluado. 
Por lo tanto, un educador debe tratar de controlar sus impulsos en la medida en 
que su Inconsciente se lo permita si pretende mantenerse en una posición 
pivote para el beneficio de ambas partes. 

El maestro juega un papel Importante en la detección y prevención de pro
blemas como el alcoholismo, la drogadicción y el pandlllerlsmo. Es probable 
que ciertas actitudes y opiniones en clase y fuera de ella por parte de sus 
alumnos le revelen un conflicto de tal naturaleza. Sabemos que caer en cual
quiera es reflejo de búsquedas no satisfechas y de carencias abismales. En 
este sentido es deseable que el educador asuma su papel de gufa y tome una 
actitud de apertura hacia el alumnado, para que éste conffe en él y reciba el 
consejo de alguien que ya ha conformado una Identidad. 

De acuerdo con la situación especfflca del adolescente el maestro deberá 
tomar la decisión más conveniente. Es relevante hacer notar que ésta no es una 
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brea r6cl1 si contamos con que el ~ al que pertenece el adolescente lo 
expulsarla al desprenderse de alguna de las caracterlstlcas que Je da uniformi
dad. Variadas veces el rasgo que Jos ldefltlrlca es algun tipo de adicción. Para 
el sujeto renunciar a él es terminar con el vinculo que Jo acepta. No obstante, 
ll'l apoyo del maestro puede ser que la mayorla de los alumnos adolescentes 
consideran a sus profesores amigos y personas adecuadas para pedirles consejo. 

Para concluir este apartado creemos Importante recordar que ocupar el 
Jugar del Ideal del Yo es asunto de arte, cuyo fundamento prescinde de las 
recetas. Aún así, creemos que algunas actitudes positivas facllltarfan al docen-. 
te estar colocado en tal posición. Citaremos illgunas a continuación: 

*Mantener la autoridad y la armonla !rUIJal por medio de limites razonados. 
*Actuar consistente y congruentemente al utilizar la veracidad y el ejem-

plo. 
*Evitar consentimientos que hagan pe ligar el control grupal. 
*Escuchar al adolescente quien tiene la necesidad de verballzar. 
*Actualizarse y tratar de satisfacer las demandas básicas de sus alumnos. 
*Reflexionar cada dla sobre si mismo y su relación con sus alumnos. 
*Renunciar a Imágenes de omnipotencia. 
*Evitar estereotipar al adolescente (el rebelde, Incomprensible, descul

dado,agreslvo, etc.). 
*Hacer tomar a sus alumnos conciencia de sus promesas. 

Estas son sólo algunas recomendaciones que se desprenden de la Inves
tigación que hemos realizado. Sabemos q.¡e es complicado llevar a cabo lama
yorla de ellas si contamos con la indomabilidad del Inconsciente que también 
posee el maestro. Sin embargo, con lrl3 actttUd positiva vemos que es de gran 
Importancia la experiencia de cada profesor en la cotldfaneldad de Ja clase, que 
Jo mueve a Ja búsqueda de nuevos caminos para contribuir a un desarrollo menos 
conflictivo del periodo adolescente. 

5.3 Limites de Ja propuesta 

Al haber asentado las caracterlslicas propias del proceso de formación, al 
tomar en consideración las tres rases propias de éste, es decir, Jos aspectos 
previos, propios y posteriores de la formación, y ubicándonos de una manera 
concreta en Ja ENSM, realizamos un análisis para poder elaborar nuestra pro
puesta en fa formación docente de la e<b:aclón media básica. Nuestra propues
ta parte de una investigación blbllog-árica, hemerográrlca y de campo a Ja que 
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ya nos hemos referido y que sustenta las modificaciones y sugerencias plan
teadas en el presente capitulo. Es asl que Iniciamos nuestro trabajo conociendo 
lo Instituido e Institucional, lo que nos permitió pensar en la creación de las 
condiciones necesarias para un cambio, al Incorporar los aspectos sociales, 
económicos, pedagógicos y psicológicos que Intervienen en toda modificación. 

En cuanto a los aspectos sociales recordaremos la existencia de una crisis 
de carácter estructural en nuestro pafs, la cual es una realidad con Influencias 
en el sistema educativo que, no por existir, debe Impedir la elaboración de una 
propuesta. Investigamos, con los lfmltes propios a los que se enfrenta un inves
tigador, para conocer y asl llegar a proponer. 

En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortarl se ha hecho énfasis 
a la modernización, modernización que ha llegado al rubro educativo y ha 
Influido de una manera concreta en la reestructuración de los planes y progra
mas de la educación secundarla, lo que por ende Incidirá en la reestructuración 
de los planes vigentes desde 1983 en la ENSM. 

Los trabajos de modernización educativa en la ENSM se están desarrollando 
y trabajando para ponerse en marcha probablemente en el ciclo escolar que se 
Iniciará en 1990. Se ha planteado la necesidad de homogeneizar los planes de la 
educación secuodarla y de la ENSM, nuevamente bajo la modalidad de asignatu
ras. Por tal mot lvo, las siete llcenclat1.r35 por áreas de la ENSM, que hablan 
sido substituto de las catorce especialidades del plan de 1959, serán reestruc
tliradas y reelaboradas acorde con lo establecido en la educación secundarla. 

Al conocer lo anterior vemos que nuestra propuesta de la fase propia de la 
formación docente se encuentra sujeta a tales modificaciones que afectan la 
organización de las materias que propusimos. Dentro de la nueva organización 
se tendrla que elaborar un nuevo tronco comoo en los cuatro primeros semes
tres para que, posteriormente, los estudiantes se aboquen propiamente al estu
dio de su especialidad. Nuestra propuesta de la linea psicológica, elaborada y 
organizada de acuerdo al plan vigente de la ENSM, se puede Incorporar y reorga
nizar en coherencia con la nueva organización que se hará, sin olvidar diluir la 
carencia existente en la actualidad en la línea psicológica del plan de esta 
Institución. 

Con respecto al asunto pedagógico nos abocamos al análisis del área 
académica. Por lo anterior vemos que en nuestra propuesta se Incorporan modi
ficaciones en el aspecto académico que no Inciden de manera directa en la 
organización administrativa, sólo a nivel etrricular. 
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Vimos que el 10.4lll de cursos del plan de la ENSM pertenecfan a la linea 
psicológica, lo cual Implica cierta carencia. Al partir de tal situación plantea
mos la necesidad de ampliar la formación psicológica de los futuros profesores, 
por lo que reestructuramos esta linea y la conformamos por siete materias que 
equivalen al l 4lll total de los cursos. Estas materias, al ser parte de una 
propuesta están sujetas a cambios en su aplicación, por lo que nos detuvimos a 
dar los lineamientos generales, la justificación y la bibliografía necesaria para 
que cada profesor con su 1 ibertad de cátedra los desarrolle. 

Una vez Identificada la necesidad de cambio y reestructurada la línea 
psicológica, con un fomento al enfoque psicoanalftlco, vemos Importante y en 
cierta manera llmitante, la preparación de los profesores que forman a los 
futuros educadores, ya que muchos se encuentran ajenos al conocimiento del 
psicoanálisis. De esta fonna es necesario que en la preparación de los profeso
res se conozca y fomente el enfoque plscoanalitlco para Identificar el objetivo 
de la educación, la importancia de la labor docente, y los elementos para 
aumentar la sensibilidad del futuro maestro. 

Este aspecto pedagógico se relaciona de una forma estrecha con el psicoló
gico, debido en parte por la linea en la que se ubica nuestra propuesta. En 
nuestra propuesta se pretende ampliar la formación psicológica en los futuros 
egresados de la ENSM, al dar énfasis al reconocimiento de la influencia que 
tiene el aparato pslquico en la relación maestro-alumno, con la teorla psicoa
nalítica. Al referimos a esta teoría señalaremos que nadie puede acercarse a 
su estudio sin Introducir suposiciones lnsegITT1s, lo que da pauta al largo traba
jo al que se enfrenta cualquier persona que se Introduzca en ella. También 
reconocemos que existen obstáculos para conocer completamente la vida de los 
sujetos particulares. Tales obstáculos coinciden en la idea de Que un sistema 
conceptual de una teoría no es suceptlble de una aplicación indiscriminada y de 
la dificultad de esclarecer las posiciones subjetivas de todo sujeto. Ahora 
bien, aJ haber determinado tales dificultades vemos necesario que el profesor 
se comprometa, investigue y cuestione todos los elementos que se Je vayan 
brindando para así lograr la mayor comprensión de éstos. 

En este sentido nuestra propuesta brinda un giro en la formación psicoló
gica dada a los profesores. Este se encamina a la valoración de los aportes 
psicoanalíticos en la educación, lo que implica una ruptura epistemológica que 
podría ser una limltante. Paralelamente a esto, la inadecuada aplicación del 
psicoanálisis y su desconocimiento ha dado pie a interpretaciones equivocas. 

Por último, haremos mención al aspecto económico de una manera general, 
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ya que éste encuadra la situación para dar pauta a las modificaciones. Nuestras 
aportaciones se abocan a la Incorporación de dos nuevas materias dentro de la 
segunda fase de formación docente. Esto equivale a tomar un porcentaje pro
porcional del presupuesto dado a la ENSM por 96 horas extras de cursos necesa
rios para los profesores. 

En cuanto a los aspectos posteriores a la formación, vemos que es dificil 
que se realicen los cursos en forma particular a las escuelas secundarias, debi
do a que esto Implica un mayor gasto del presupuesto dedicado a la educación y, 
por lo tanto, podría impedir la realización de tales acciones. En esta tercera 
fase confirmamos que es necesario e Importante fomentar los conventos entre 
las Instituciones para la elaboración de cursos de actualización y preparación 
docente. 

Para finalizar este apartado aclararemos que, si bien reconocemos los 
limites existentes, creemos que nuestra propuesta responde a una necesidad de 
demanda de formación psicológica por parte de los profesores del municipio de 
Naucalpan, que es preciso tenerla en cuenta. También consideramos que debido 
a que esta Investigación tuvo como punto de partida el contexto en el que nos 
encontramos y las caracterlsttcas de la ENSM, la propuesta que realizamos es 
viable y adecuada a las necesidades actuales de los profesores de la secundarla, 
pese a los limites que toda modificación puede traer consigo. 
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CONO.USIONllS 

Con ta finalidad de abrir un nuevo espacio dentro de ta linea psicológica 
con el enfoque pslcoanalltlco, elaborarnos una propuesta para ta formación do
cente de la educación media básica. Esta retoma los postulados del psicoanáli
sis en la educación. Concretamos esta propuesta en la Escueta Normal Supe
rior de México, ya que esta Institución es et pilar fundamental para la forma
ción del magisterio de la educación secundarla. 

Para Integrar las sugerencias en la formación docente de una forma orga
nizaaa, partimos de la concepción de formación que hemos manejado y mencio
nado desde el tercer capitulo de la tesis, la cual implica un proceso global y 
continuo que se desarrolla en tres fases: la de los aspectos previos, la de los 
propios y la de los posteriores a la formación. Elegimos centrarnos en la 
segunda fase ya que ésta es el cuerpo fundamental de la formación y desde ahl 
encarar de raíz tas carencias existentes en los profesores de secundaria. 

En la primera fase describirnos de una manera general algunas caracterls
ticas a nivel contextual e institucional del Plan de Reestructuración Académica 
y Administrativa de la ENSM, con el objeto de ubicarnos y adentrarnos en la 
situación actual de esta institución. En el plan vigente (1983) se especifican 
diversas capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes que integran el 
perfil del egresado, algunas de las cuales creímos conveniente enriquecer con 
las modificaciones a nivel curricular. 

Lo anterior lo vincularnos con las necesidades detecadas en nuestra inves
tigación de campo, que aludían a las expectativas tanto de profesores corno de 
aturnncs en su accionar cotidiano. 

De los resultados que obtuvimos nos percatamos de la presencia de una 
carencia en la formación psicológica del personal docente y dedujimos que la 
teoría psicoanalítica podría contribuir positivamente a subsanar tas ineficien
cias en la preparación de los maestros. 

De esta forma, en los aspectos propios de ta formación docente analizamos 
la organización curricular del plan vigente y observamos la existencia de siete 
licenciaturas (Ciencias sociales, Ciencias naturales, español, Matemáticas, 
Inglés, Pedagogía y Psicologla) que, por un lado, comparten un tronco común, 
conformado por una linea psicológica, una pedagógica, una instrumental y una 
social; y, por otro, poseen uno diferencial característico para cada licenciatura. 
Una vez identificada la organización académica del plan nos encaminarnos al 
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análisis de ta línea psicológica del tronco común, y a partir de él realizamos 
las modificaciones que creímos convenientes. 

Antes de señalar las alteraciones propias de esta linea, apuntaremos que 
existen 48 cursos totales a nivel oficial de los cuales el l 0.4% pertenecen a la 
línea psicológica, el 12.5% a la Instrumental, el 8J:i¡ a la social, el 20.8% a la 
pedagógica y el 47.9% al tronco diferencial. 

El 10.4% de cursos de la línea psicológica se traduce en solamente cinco 
materias: Psicología educativa, Pslcologla del aprendizaje, Conocimiento del 
educando (adolescente), Formación del educando (adolescente) y Técnicas de 
acercamiento a los problemas del educando. Después de identificar las 
materias, evaluamos el contenido de cada una, lo que nos permitió establecer 
una nueva estructuración basada en las carencias encontradas. 

La estructuración que proponemos consta de siete cur~os: Teorias psico
lógicas, Ps1cologia educativa, Conocimiento del educando (adolescente), 
Formación del educando (adolescente), Psicología social y grupo, Dinámica 
psíquica de la interacción maestro-alumno y Técnicas de acercamiento a los 
problemas del educando. Se puede ver que el nombre de algunas de ellas se con
servó (Psicología educativa, Conocimiento del educando, Formación del educan
do y Técnicas de acercamiento a los problemas del educando) pero sus conteni
dos fueron reelaborados con base en sus objetivos centrales y en el respeto e la 
secuencia y continuidad lógicas desde el Interior de los programas y entre ellos 
mismos. 

Del análisis de los contenidos de la rnater!a Psicologla educativa y Psico
logía del aprendizaje surgió la mater;a Teorías psicológicas y se reelaboró la 
de Psicología educativa. Las dos nuevas materias Psicología social y grupo, y 
Dinámica psíquica de la interacción maestro-alumno, se originaron como conse
cuencia de la detección de las necesidades y carencias referidas y por darle 
importancia a nuestro enfoque, el cual tenderla a responder a las demandas 
detectadas. 

Las modificaciones que realizamos dieron como resultado una alteración a 
la organización curricular debido a que en lugar de 48 materias quedarían 50, 
esto implica una variación en los porcentajes de cursos para cada linea. Con 
nuestra propuesta los porcentajes serian: 14% en la linea psicológica, 20% en la 
pedagógica, 12% en la instrumental, 8% en la social, que corresponden al tronco 
común. El tronco diferencial estarla conformado por el 46% de cursos. 
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Por último, en esta segunda fase agregaremos que la organización de las 
materias se ajustó al número de horas estipulado por la ENSN para lograr una 
continuidad y uniformidad y asl evitar cambios drásticos. 

Debido a que también en las secundarlas existen profesores cuya 11cenc1a
tura no posee conocimientos concretos de pedagogla y que todos los que están 
en práctica requieren constantemente de la actualización, en los aspectos 
posteriores de la formación propusimos una serie de cursos, seminarios y 
conferencias destinados a ayudar al docente por medio de un acercamiento al 
enfoque psicoanalítico. Los cursos base para la comprensión del enfoque y que 
servirían como antecedentes del resto son: Conceptos básicos del psicoanálsls 
y sus aportes a la educación; y La cultura y el medio escolar, un enfoque psi
coanalítico. 

En cuanto a los limites de nuestra propuesta, mencionamos aquellos que 
confluyen en el proceso educativo, es decir, los sociales, económicos, pedagó
gicos y psicológicos. Es de notar el referido a la modernización educativa que 
se concreta en la reorganización de los planes y programas de la educación 
media básica, y por consiguiente, tendrá repercusiones en los de la ENSM. En 
esta institución de formación docente se prevé la transformación del actual 
plan por áreas a uno por especialidades, pues en este mismo sentido se 
constituirá el de las secundarlas. Estos cambios podrían limitar o beneficiar la 
propuesta que sugerimos. Creemos que es Importante que las personas que 
Imparten los cursos que planteamos se preparen, cuestionen e investiguen los 
temas referidos. 

Finalizaremos las conclusiones de este capitulo enllstando algunas de las 
recomendaciones que se Infieren de toda la investigación: Sensibilización del 
maestro; exhortación a la mesura; enriquecimiento de la personalidad del 
profesor; renuncia a Imágenes de omnipotencia; uso adecuado de la autoridad; 
búsqueda de una nueva dlreccional1dad del instinto del adolescente; renuncia a 
un saber total y sin pérdida; facilitar el fin de la educación de una manera 
menos desgarrante. 

Por lo anterior el conocimiento por parte del docente, de que algunos de 
sus alumnos podrán empezar a formarse una identidad a través de él, le pone de 
manifiesto una ética de la cual no se puede escapar: es en parte responsable de 
lo que sus alumnos son, serán hacen y harán. Esto le permitirá reflexionar 
sobre su actuar dentro y fuera de clases al relacionarse con sus alumnos 
adolescentes, el valor que sus palabras tiene sobre ellos y la responsabilidad de 
su formación. 
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CONCLUSIONES GllNHIALBS 

La necesidad de elaborar conclusiones tiene la finalidad metodológica de 
poner fin momentáneamente a una investigación que conlleve a Inquietudes y 
nuevas Indagaciones. En esta rase recordaremos el problema central de la 
Investigación y la forma en que se le dio solución enfatizando los alcances y 
limites que se generaron. 

El problema central del que partimos era determinar si era posible y nece
saria una formación de corte pslcoanallttco para el elemento docente de la 
educación media básica en México, si teóricamente se plantea la Imposibilidad 
de una pedagogla pslcoanalltlca. De acuerdo con lo anterior vimos que para 
formar a un docente se requiere tomar en consideración una pluralidad de 
factores del campo sociocultural, del técnico-Instrumental, del rlslco
amblental y del psicológico, cada uno con sus diferentes connotaciones. Es asl, 
que con nuestra propuesta evitamos reducir la formación docente únicamente a 
los parámetros del pslcoanáltsls, e Incorporamos a nivel Institucional sus 
Implicaciones en la educación. 

De manera reiterativa aclararemos que la propuesta elaborada en la 
presente Investigación posee un corte psicoanalítico, pero el proceso de forma
ción docente en el que se Inserta pretende abarcar la pluralidad de factores que 
tenderlan a una formación Integral. Decimos que es necesaria la Introducción 
del enfoque pslcoanalltlco en la formación del docente al reconsiderar las 
demandas y carencias que expresaron los profesores y los alumnos con los que 
realizamos la Investigación de campo, esto sin eludir la Importancia de otros 
enfoques. 

Las principales demandas que encontramos por parte de los alumnos hacia 
sus profesores fueron de amor y comprensión; y que supieran explicar, exigir y 
llm1tar. Por parte de los maestros hacia sus alumnos vimos que pedlan ser 
reconocidos por medio del trabajo, la atenClón, el estudio, la dedicación y la 
participación. Con tales demandas se manifiesta la búsqueda de reconocimiento 
por ambas partes y la tendencia a suponer la posibilidad de un Ideal de maestro 
y un Ideal de alumno. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar dichos Ideales se 
encuentra- limitada por la Influencia del Inconsciente. Ante ello la tarea del 
psicoanálisis consiste en lograr la aceptación del Inconsciente y el amor como 
elementos motores del proceso educativo. 
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Con lo anterior se plasma la Importancia de la personalldad del maestro y 
de las d~mandas que hacen de él para conformar una imagen ideal. Esta imagen 
Incorpora los patrones que están en vigor en un momento dado y que han sido 
introyectados, lo que Implica el enclave de las ldeologfas existentes, es decir, 
el Ideal del Yo. Asf, con el conocimiento de las inferencias del psicoanálisis en 
la educación, el educador buscarla estar en la posición del Ideal del Yo para 
lograr la transferencia que conlleve a anteponer el principio de realidad al del 
placer, objetivo último de la educación. En relación con esto se debe buscar 
fomentar la sensibilización del maestro que lo induzca a encontrar el punto 
medio entre las actitudes autoritarias y las liberales. 

Un maestro puede ocupar el lugar del Ideal del Yo de sus alumnos y 
hacerlos acce1er al aprendizaje sin tener un conocimiento previo de los 
procesos inconscientes puestos en juego. Ante esto es licito preguntars lde 
qué le sirve ~ un maestro conocer la teorfa que explica tales procesos en la 
educación? lpara qué formamos al profesor con un enfoque psicoanalítico si 
puede llegar al punto medio sin anallzar sus caracterfstlcas? 

Ante estos cuestfonamientos podemos responder que la teorla le sirve a 
cualquier profeslonlsta para explicar las bases de su Ideo logia. La acción en un 
salón de clases por parte del maestro supone toda una ldeologla lmplfclta o 
explicita, que él manifiesta La teorfa pslcoanalftlca pondrá en claro entonces 
las causas de las reacciones de los alumnos adolescentes, así como las del 
maestro. Este, al poseer su propio Inconsciente, no se encuentra l lbre de 
conrlfcto, pero el previo conocimiento de la teorfa le hace un llamado hacia la 
mesura, a no abusar de su posición. Asf, la teorfa ayuda a comprender qué es lo 
que se pretende hacer y cómo lograrlo. La teorla pslcoanalftlca ofrece nuevas 
alternativas para la práctica que pueden llegar a superar otras concepciones y 
modelos. 

A lo largo de la Investigación vimos que es necesaria la Introducción de un 
enfoque psicoanalítico en la formación del docente, mas no la apllcaclón 
mecánica de una pedagogfa pslcoanalftlca Fsta última lmpllcarfa la equipara
ción de la labor del maestro con la del psicoanalista, las cuales se encuentran 
excluidas porque buscan objetivos diferentes. 

Consideramos que todo proceso de Investigación al ser una aproximación al 
conocimiento requiere de una sfstematlcidad desde una posición valoratlva 
diferente, en la QUe Jos cuestlonamlentos, la formulación de objetivos y las 
técnicas a ut 1 llzar estén en congruencia con un marco teórico, en nuestro caso 
con el psicoanálisis, lo cual da pauta a la consecución, entendimiento y 
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uniformidad de toda la Investigación. Por otra parte, una Investigación para ser 
caracterizada como tal debe Ir más allá de un simple nivel descriptivo y 
repetitivo; por lo que debe propiciar una explicación y la elaboración de lJ)3 

propuesta que dé origen al planteamiento de nuevas interrogantes y a la conti
nuación del proceso de Investigación. 

Acorde con el enfoque pslcoanalltlco y con los resultados obtenidos en 
cada capitulo de la presente Investigación, realizamos nuestra propuesta lle 
formación docente para la educación media básica. Esta se abocó principalmen
te a modificaciones dentro de la linea psicológica del plan de estudios de la 
Escuela Normal Superior de México (ENSN), pues esta Institución es el centro 
fundamental para la formación de docentes de este nivel en el pals. 

Después de haber llevado a cabo el análisis de la linea psicológica del plan 
actual ( 1983), encontrarnos que sólo el 10.41' de cursos en dicho plan corres
pondla a esta linea, lo cual confirmó la existencia de una carencia en la 
formación psicológica de los profesores. Además nos percatamos de cierta 
discontinuidad en la temática de los cinco cursos que comprendlan 111 linea, en 
donde los ternas no siempre correspondlan a los objetivos planteados para la 
materia. 

En congruencia con las deficiencias encontradas y las demandas básicas 
detectadas a partir de la Investigación de campo desarrollada en 8 secundarlas 
matutinas del municipio de Naucalpan, seleccionadas aleatoriamente, se gene
ró la propuesta. Para organizarla partirnos de la concepción que sobre forma
ción docente hablamos manejado. 

En cuanto a los aspectos propios de la formación docente reelaborarnos la 
linea psicológica de este plan de est'..!dios dando una mayor con~la a los 
contenidos existentes e introduciendo temas relacionados con el enfoque psico
analítico. Quedó conformada esta linea por los siguientes cursos: Teorlas 
psicológicas, Psicología educativa, Conocirn lento del educando (adolescente), 
Formación del educando (adolescente), Psicologla social y grupo, Dinámica 
psíquica de la interacción maestro-alumno, y Técnicas de acercamiento a los 
problemas del educando. 

Al ver la relevancia que tiene la educación permanente en los profesores, 
propusimos una serle de temas que contienen las aportaciones del psicoanálisis 
a la educación, los cuales se pueden aplicar en cursos, seminarios y 
conferencias. Estos aspectos posteriores de la formación docente se llev..-lan 
a cabo por medio de los convenios que se plantean en el Programa para la 
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Modernización Educativa 1989-1994 y que tienden a la actualización del 
docente. 

Podemos percibir que el profesor de la educación media básica (secunda
rla) debe preparse para entrar en trato y comunicación con las experiencias de 
sus alumnos adolescentes, ya QUe se enrrenta a la realidad de una educación 
masiva como derivación superior de la escuela primaria, y por otra parte, al 
reconocimiento de que el contenido primordial de la educación es la experiencia 
humana. Dentro de las responsabilidades básicas que todo profesor debe tener 
al estar en relación con sus alumnos está la de ser un participante maduro y 
profesionalmente preparado, y a Ja vez conocer Ja dinámica pslqulca que se ex
presa en el salón de clase 

A partir de la existencia de mecanismos culturales (normas e insti
tuciones) que regulan las relaciones entre los hombres, estamos concientes que 
la puesta en marcha de la propuesta tendrá impedimentos de caracter social, 
económico, psicológico y pedagógico, a los que hicimos alusión en el capitulo 
propio de la propuesta. 

En cuanto al papel del pedagogo que se puede deducir de esta propuesta 
está en asesorar y dirigir la operatividad de las modificaciones sugeridas a la 
línea psicológica del tronco común del plan de la ENSM. Debido a que toda 
propuesta está sujeta a cambios y que el mismo plan se modlíicará como 
consecuencia de la modernización educativa, la labor del pedagogo incidiría en 
amoldar dichos cambios de la rorma más adecuada, tomando en cuenta el tra
bajo de profesionales de d1íerentes campos 

Por otra parte, también quedaría al pedagogo organizar Jos cursos, semi
narios o conferencias planteados para la tercera fase de la rormaclón. En el 
asesoramiento que llevaría acabo el pedagogo debería proponer caminos para 
dirigir las pulslones hacia metas socialmente vál Idas. 

Para llevar a término la realización de la propuesta nos enrrentamos a una 
serle de limltantes de diversos niveles. Uno de ellos fue el rererido a la 
diíicultad que nos representó la comprensión y la síntesis de las implicaciones 
del psicoanalls1s a la educación, la cual se fue superando por medio de la 
investigación documental y de la Interacción llevada a cabo por nuestro equipo 
de trabajo. 

Otra limitación fue la referida a la carencia de fuentes bibliográficas y 
hemerográficas que reíleJaran la s1tuac1ón actual de la escuela secundaria en 
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México. Ante ello la atención por parte de las autoridades de la ENSM nos rue de 
gran ut tildad. 

Un último llmltante fue el relacionado con la Investigación de campo, pues 
nos enfrentamos con algunos obstáculos, ya que varias escuelas secundarlas no 
accedieron a la apllcacclón de los cuestionarlos lo que nos obligó a seleccionar 
otras con caracteristlcas similares. 

Para dar término a este trabajo de tesis es conveniente agregar que 
consideramos que los objetivos planteados al Inicio de esta Investigación se 
vieron cubiertos a lo largo de su desarrollo. Con ello esperamos haber elabora
do un trabajo que no se haya quedado solamente en un titulo llamativo y 
atractivo, sino en lllO que abra nuevos espacios e Interrogantes. 
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ANEXOS 



AlfEIO I 

El siguiente cuestionario forma parte de una lnvesllgoclón de lo educación 
secundarlo. Te pedimos lo contestes con lo mayor honestidad yo que tu op1nlón 
sincero nos ayudará. 

l. Contesto brevemente los siguientes preguntas. 

1.- lQué cualidades crees que un profesor debe tener? (Menciono tres) 
2.- ne gustaría ser como alguno de los profesores que has tenido? lPor qué? 
3.- ¿Te ogrodo que tus profesores te exijan? lPor qué? 
4.- ¿crees que es adecuado que se deje o los alumnos hacer lo que quieran en el 

salón de clase? ¿por qué? 
-Si respondiste que no enlislo algunos reglas que consideras necesarios 
poro que uno close funcione. 
-Si respondiste que sí lcómo harías poro que tus alumnos hicienin sus 
toreos en caso de que tu rueras el profesor? 

11.Responde los preguntas de acuerdo o lo siguiente clasificación: 

A.- Siempre 
B.- Frecuentemente 
C.- Algunos Veces 
O.- Ocasionalmente 
E.- Nunco 

t.- Lo moyorío de tus profesores te escuchan. 
2.- Tienes lo conf!onzo de ocerco.rte o tus profesores cuando los necesitas. 
3.- Te hos sentido incomprendido cuando plolicos con tus profesores. 
4.- Consideras que tus profesores estón abiertos al dlólogo. 
5.- Codo vez que tus profesores dicen o prometen oigo, cumplen. 
6.- Fuera de clase tus profesores te olienden. 
7.- En el solón de clase tus profesores motivan. 
6.- Cuando tus profesores don clase atienden tus problemos. 
9.- Lo moyorlo de tus profesores ordenon sin comprender. 
10.-Sientes que eres Importante poro tus profesores. 



111. Completo los siguientes frases con lo primera Idea que se te venga o la 
mente 

f.- Lo que mós admiro de un profesor es, _____________ _ 
2.- Dentro del salón de close me gusto que-------------
3.- Lo que mós me desagrado de un profesor es-----------
4.- Ne intereso en uno close cuando---------------
5.- Un profesor exigente es------------------
6.- Me molestan los clases donde--------'---------
7.- Estudio con mayor ahínco y dedicación cuondo ----------
8.- Llego a follarle ol respeto o un profesor sólo cuando _______ _ 
9.- No me dislroigo en los closes donde-------------
¡ 0.-Suelo tener un especiol coriño o los profesores que--------
11.-Ne siento intranquilo en uno clase donde------------
1 :2.-He aprendido más en los clases donde-------------
13.-Si yo fuero maestro. ________________ _ 

IY. Los siguientes frases son afirmaciones de los cuoles queremos saber tu 
opinión personal. Poro ello te pedimos que indiques tu formo de pensar según lo 
clave siguiente: 

A.- Totalmente de acuerdo 
8. - De acuerdo con reservas 
C.- indiferente 
D. - En desacuerdo con reservas 
E.- Totalmente en desacuerdo 

1.- Los clases en los que hago lo que quiero son los mejores. 
2.- Un profesor outoritorio es lo mós conveniente. 
3.- Sólo son interesantes los clases en los que se usan tronsporencios, 

groboclones, cortulinos, etc. 
4.- Poro mí respetar o un profesor significo tenerle miedo. 
5.- Trobojo en clase y hogo lo toreo cuando me bojan puntos. 
6. - Un profe sor puede ser lombi én un omi go. 
7.- A veces hago los cosos sólo porque mi profesor lo dijo. 
8.- Un profesor es uno persono adecuado poro pedirle un consejo. 
9.- Es importante invesligor los lemas propuestos por los profesores. 
10.-Esloy con los clases donde el profesor dicto. 
1 1.-Es conveniente que el profesor llame le atención a un alumno delante del 

grupo. 



ANDO 11 

El siguiente cuest ionorio tiene el fin de obtener mayor lnformoclón poro lll 
elaboración de uno tesis profesional. Le pedimos que respondo o los preguntas 
Jo más sinceramente posible. No es necesario Incluir su nombre: 

l. Datos personales 
Colegio en el que importe_· -----------------Escoloridod máximo: __________________ _ 
Años dedicados o lo docencia: ___ _ Edad: _____ _ 

11. Conteste· brevemente los siguientes preguntas. 

l. ¿Ha recibido formación específico poro impartir clases? ¿fn qué consistió? 
:2. ¿Qué vento jos y corencias percibió en su preporoción docente? 
3. ¿considero adecuado promover uno formación docente fundamentada en el 

pslcoanóllsis? lPor qué? 
4. A través de su experiencia, ¿cuól considero que es lo mejor formo poro que 

un alumno de secundario aprendo? 
5. GQué métodos disciplinarios utilizo? 
6. lCuáles son los problemas con los que se encuentro en su próctlco docente 

cotldloM? lReclbe apoyo poro resolverlos? 
7. ¿Qué motivaciones ho tenido y tiene en su actlvldlld docente? 
B. Señale dos consejos que le dorio o un profesor que se inicio en esto octfvidod. 
9. GQué es lo m6s Importante poro ser profesor? 
10. Tomando en cuento Jo troscendencio que tiene el ser maestro, señale 

algunos elementos que desde su punto de visto debe tener uno formación 
docente. 

111. Respondo o los preguntas de acuerdo a Ja siguiente closfflcoción: 

A. Siempre 
B. Frecuentemente 
C. Algunos veces 
D. Dcosi onolmente 
E Nunca 

l. Dicto apuntes durante mi clase. 
:2. Expongo lo close. 



3. Procuro fomentnr 111 porllcip11t:lón de mis 111Umnos 
4. Utilizo grobociones, oudlovlsunles, o videos como moter1o1 de opoyo. 
5. Propicio lo comunicoclón entre mis olumnos. 
6. Aplico técnicos grupoles. 
7. His olumnos el11bor11n resúmenes. 
6. Hls olumnos trnbajon en equipo. 
9. Puedo controlor lo discipline del grupo. 
10. Me siento 11poy11do por 111 coordlnoclón de lo escue111. 
11. Cuondo un o1umno se ocerc1111 pedirme un consejo, lo oliendo. 
12. Mis estados de ánimo se reflejan en el solón de close. 
13. Tengo necesidad de expulSM temporolmente alumnos de close. 

IV. Complete los siguientes frases con lo primero Ideo que le vengo o 111 mente: 

1. Lo que un profesor debe evitnr: _______________ _ 
2. Los alumnos de secundario son----------------
3. A nuestros alumnos se les de ...... ______________ _ 
4. A mí como profesor me 11gnid11 que _____________ _ 
5. Me gusto que mis alumno.,._ ________________ _ 
6. Dentro del solón de clases me gusto _____________ _ 
7. Es importante que el ambiente escolar seo------------
6. Lo outoridod en el solón de closeS·---------------
9. En uno modernización educativo se debería tomor en cuento------
10. Lo odolescencio es uno etopo en 111 cuol el profesor ________ _ 

V. Los siguientes froses son 11firm11clones de los cuoles queremos sober su 
opinión persono!. Poro ello le pedimos indique su formo de pensar sobre codo 
enunciodo según lo clave siguiente: 

A. Totalmente de acuerdo 
B. De acuerdo con reservos 
C. Indiferente 
D. En desocuerdo con reservas 
E. Totolmente en desacuerdo 

1. Es necesorlo ejercer 111 autoridad que el maestro posee. 
2. Los técnicos grupales permiten cierto libertad en el solón de clases. 
3. Un maestro debe morc11r diferenci11ción de p11peles entre él y sus alumnos. 
4. Un m11estro debe est11r ol margen de 111 vida personal de sus alumnos. 
5. Los 11lumnos imiton o sus profesores. 
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AllDOIV 

l. Tronco común Número de cursos 

1.1 Instrumentales 
- Toller de lectura y redacción 1 
- Toller de estadística aplicado 
o 1 o educoci ón 1 

- Comunicación educativo 1 
- Toller de lectura y redacción 11 
- Toller de estadístico aplicado 
o lo educación 11 

- Comunicación educotlvo 11 
total: 6 = 12.51 

1.2 Sociales 
- Historio contemporímeo de 
México 

- El estado mexicono y lo educa
ción 

- Problemas económicos, socia
les y políticos de México 

- Técnicas de proyección de lo 
escuela o lo comunidad 

total: 

1.3 Psicológicos 
- Psicología educativa 
- Psicología del aprendizaje 
- Conocimiento del educando 
(adolescente) 

- Formación del eduC11ndo 
(adolescente) 
- Técnicos del acercamiento 
de los problemas del educando 
(adolescente) 

total: 

1 
4:6.331 

1 
5: 10.41 



!A Pedagógicas 
- Introducción a los técnicos de 

investigación educativo 
- Dldóctico genero! 
- Tecnología educativo 
- Anólisls del sistema educativo 

nocional 
- Semlnorio: pedogogfa comporoda 1 
- Evaluación educotivo 
- Demogrofío y educoción 
- Seminorio: pedagogía comp11rodo 11 
- Diseño curricular 
- Seminorio:oportes de lo educoción 
mexicano o lo pedogogh1 

- Seminario: modelos educativos 
conlemporóneos 

total: 

11. Diferenciales de lo espec1olidod 
-Laboratorio de docencia 

Resumen: 

-Conocimiento del área 
-seminario: evolución del conoci-
miento del óreo 

loto!: 

lnstrumentoles 
Socioles 
Psicológicos 
Pedogóglcas 
Diferenciales a lo especlolidod 

total: 

1 
10:20.82ll 

5 
17 

23= 47.95ll 

12.5011 
6.3311 

10.4011 
20.62ll 
47.9511 

100.00:1 
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