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INTRODUCC/ON 

111 h•bl•r de l• import•nc:i• del P•ic:6laga en •l tr•b•Ja 

multici•ciplin•rio en un pragr•m• d• ••lud ment•l par• adol••c•nte11, 

•• n•cae•rio •n•l iz•r c•d• uno de 1011 punto11 qus int11rvi•n•n en 11•t• 

contexto. 

Tr•t•ndo d11 d•r un ord•n ldgico • •11to11 aspectos y eabi•nda que 

Ja poblacidn de •doJ1111c11nt•• •• ubic• en 111 nivel •duc•tivo que 

corr•sponde • 11•gunda ens•fl•nz•• •• tr•t•r~ de d•r en prim•r lugar, 

Ja inform•ci6n naces•ri• •obr• l• educación en 1111xico, d••d• el 

punta de vista in11ti tucional y personal, de11ds su origen hasta lil 

si tuacidn actual, incluyendo l• modernización educativa. 

Se con11idsra necesario canacsr 111 orig•n qs l• educacidn d1111d11 

sl tiempo d11 l• Conquieta, ya qu• 1011 primero• frailes que llsg•ron 

a Ndxica, y •obra todo las qus sobresalieron comoprotectoree ds Jos 

indios. como Fray Pedro ds Gante. que as preocupó no 11610 por 

evangelizarlos. sino qus full sl primero • quien s• l• reconoce sl 

m'1rita d• iniciar la educación y la instrucci6n escol•r a los ni,,o• 

a indJgena11 11n gsneral. d~ndolss un trato m~s humano y canvi'visnda 

m~• can ellas. (Garc:la !. J., 1981>. 

Tambi"n 1111 oportuno d•scribir la svalucidn del sist•m• 

educativo desde •1 N•xica lnd•p•ndisnts. hasta nusstra• dJ•s. as/ 

cama tambidn que hasta el ano ds 1952 se estableci6 sn nuestra pale, 

con car~cter oficial al Servicia de Orisntaci6n Educativa y 

Vocacional en las escuelas secundarias y can ssto, la aparición del 



psicdlago en el trab•Jo con adoJescent•s en·este nivel •ducativo. 

<Vid•lss O. l •• 1985). 

P•ra concluir el prim•r c•pftula del origen de Ja •ducacidn en 

1t•1cico. •• pr•••nt• un •part•do •abr11 l• margin•cidn y· •u in'flu11nci• 

•n la •duc•t:idn, en •l qu• •• trat•r~ de dar un p•nor•m• g•n•ral de 

l•• cau••• y cone•cuenci•• qu• ti•n• l• marginacidn en •lgunas zon•• 

del D. F. con r••pscto • la •ducacidn ptJblica. 

En N•xico. l• m•rgin•cidn r•Pr•••nt• un grave problema. pueeto 

qu• lo• hiio• de c•mP••ino•. indtg•n•• y ttr•rgin•do• d• l• ciudad. no 

ti•n•n •cc••o f~cilmente • l•• ••cuelas y las di'ferencias 

•ocio•condmic•• y cultural•• 11mpiº•z•n • ••tablecerc11 de•d• muy 

temprana edad. <Pande Oe Ledn. E •• 1987). 

El oonoepto de ••lud mental ee ubic6 en el segundo capitulo, 

par ••r uno ~· loa abJetivo11 pricipales a lograr para el peic6lago, 

na edla •n ••t.• inveetigacidn, si'no tambilfn en su trabaJo diario can 

loe adolescentes dentro ds la secundaria. 

lnd•P•ndi11ntemente d• dar un repasa por los antecedentes ds l• 

salud mental, en 111 cual se dan los distintos concepto• de salud, 

•i•nda d• loe mtfs r•ciente. •l dado por Ja Organización lfundial de 

la Salud en 1990, que •• ds'fine como "un estado d11 completo 

biene•tar ffsi'ao. m•ntal y social": •• da tambilJn un enfoque 

Jstallado del proceso salud snfermsdad, ya que tanta Ja salud cama 

la enf•rmedad. •on conceptos opuestos que implican de alguna manera. 

la busna o l• m•l• calidad de la vida: analizando en este procesa 

las causas que provocan la sn~ermedad. como son la falta de higiene, 
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Ja mala alimentación. etc.: ast como tambi(Jn. las acciones a 

realizar para conservar Ja salud y prolongar Ja vida. 

Como siguiente punto a tratar en este capitulo. se plantea la 

relación que hay entre Ja Salud lfental y la Psicología. al resp•cto 

Sl!I pusds decir que estiln estrechamente relacionadas por Jo siguente: 

Higiene lfent•l significa "mente san•" o ''salud de la mente". 

La Higiene flental ejerce en forma sistsmtltica la Educación para 

la Salud y su objetivo es lograr la completa Salud l111ntal en el ser 

humano. Entenditfrtdose par Salud /fental el setado de bienestar 

emocional producido par la adaptacitJn del individuo a ls realidad 

externa 11 int11rn• y que tiene como manifestación la c•pacidad de 

11stablecer buenas relaciones interperBonales productivas y estables. 

(Cabrera H. E., 1989). 

La Higiene ffental es el estudio y prr!Jctica sistemi1tica de las 

medidas que tienen par objeta la conasrvacitJn de" la Salud 11ental: se 

decir, para conservar en condiciones normales las funciones 

pslqui'cas las cuales estudia la Psicologta. <FernAndez C. L., J96J). 

Uno de los objstivas a lograr dentro de las 'Funciones del 

psicólogo educativo. en el Servicia de Orientación Cducativa. en la 

secundaria. es prwcisamente promover Ja salud mental entrs la 

población escolar. realizando una serie de actividades preventivas, 

coma por •JempJo, la organización de taller11• o cursos de programas 

de "Orientacidn Preventiva para lldolssc:entes" qua imparten las 

Centros de lntegracidn Juvenil a Ja poblacitJn adolescente en forma 

gratuita: con Ja 'Finalidad de formar promotores de Salud l'fental 

entre Jos mismos Jóvenes. 
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Con esto se explica el tJJtimo subtftulo de este capitulo que 

habla de Ja Salud l'fental y Ja Orientación Educativa en la escuela 

secundaria. 

P•r• integrar m•Jor este trabajo. es incluye •n el tercer 

c•pltulo. Ja inform•ci6n necesaria para su conocimiento y 

compr•ncidn. todo Jo r•ferente a Ja adolescencia. 

En prim•r Jugar. se presentan las caracterleticas 9t1nerales y 

propi•s dt1 l• adolescencia. En segundo Jugar. se presenta el 

desarrolla •acial del adolescente. aspecto impartant11 ya que dste. 

experimenta l• necesidad de Jiberar11s d• los lazos familiares y 

relacionarse con individuo• de Ja mi•ma edad y generalmente de su 

mismo 1111xo. 

El grupo de iguales establece normas y ofrece al joven gran 

parte del sastlln que tlste derivaba de su Tami J ia. la manera en que 

lo tr•ta el grupo y la percepción acerca de su comportamiento para 

poder ssr aceptado por tRJ m.ismo. son factores importantes en Ja 

formación de sus patrones de conducta social. (/1arvin P.~J98JJ. 

Otro aspecto ds gran trascendencia en el adolescente, es Ja 

f•miJia. LO• p11dres y la 'familia en al, inician en el ser humano Ja 

•ducacidn y Ja social izacidn. procesas importantes en el desarrol Jo 

del mismo. 

A continuación se an11Jiza Ja in'fluencia que tiene Ja escuela en 

el •dolsscsnt•. Y• que lista. cantinóa con Jos procesos iniciadas por 

Ja familia. pera Jo hace en forma sistem•tizada. 'facilitando con 

el Ja. al ni1'o y al Joven, su procesa de adaptación a Ja saciedad a 

Ja· que pertenecen. <Fern~ndez C. L •• J96JJ. 
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Para 'finalizar 11ste c•pltulo. se presenta un ap•rtildo •obre Ja 

llt11ncid11 Primaria y su impart•ncia en el lldolesc11nte porque uno de 

Jos obJetivos de esta invsstigación. es tratar de demostrar que los 

Jovenes requieren d• m.fs •poyo por parte de las maestros y 

especialmente del psicdlogo u orientador de la e11cund•ria a Ja que 

asisten. considerando que lista última es el medio propicia p•ra 

'fomentar en ellos la salud mental, rea Ji zando una eer i e de 

actividades preventivas, tendientes no sólo a orientarles para que 

el los puedan resolver sus con'fl ictas, sino ayudrindolos con esto. a 

evitar que tengan problemas Futuros y la Atención Primaria ss Ja 

serie de actividad11s que se realizan dentro deJ orden de Prevención 

en todo programa de Salud 11ental para cualquier comunidad. (Vega F. 

L.. 1981/). 

En el cuarto capitulo se en'fatiza el papel que deeempefla el 

psicólogo en el grupa interdisciplinaria en Ja escuela secundaria. 

incluyendo tambi~n las Funciones del mtJdico escolar y la trabajadora 

social. quienes Junto con el psicólogo educativo. 'forman parte de 

lo• servicios de apoyo con que cuentan o deben contar todas las 

escuelas de segunda snse~anza. 

Por otra p•rts. tambúln se describe la Funcian que deeempslfan 

los docentes Y el papel que Juegan cama adultos y como maestras 

'frente al grupa y Frente a cada una de las adolescentes que IS'tienden 

y trat•n di•riamenta. fFern.fndez C. L., J96JJ. 

Con respecto al papel que desempelfa el peic61ogo educativo. es 

el que "tiene Ja mayor responsabilidad en cuanto a la 'formación 
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intsgr•l d•l sduc•ndo y es el principal mediador entre maestros y 

alumnos. autoridades y alumnos y entre -stos y sus padres. 

El p•icOlogo educativo u orientador debe cumplir con un 

programa dsmaeiado amplio y por lo mismo ideal. ante lo cual 

de•cuida u ami te muchas veces aspectos importantes direct•msnte 

relacionados con l• atenci6n personalizada de algunos alumnos que 

presentan problemas de cond~cta. de aprovechamiento o de au•entismo: 

por r11ali'zar tareas administrativas que oficialmente deben cubrirse 

o por falta de tiempo. ya que las horas de adscripcidn para la 

mayorla de Jos orientadores son bastante limitadas y con pocas horas 

de servicio a la semana no se puede hacer gran labor y menos cubrir 

un progr•m• tan amplio y tan ambicioso coma se pretende que sea el 

de Orientación Educativa. 

Un gran porcentaJs de Jos alumnas que asist•n a la secundaria. 

muestran desde su ingreso a el la. problemas de diferente lndole. los 

cualBB en la mayor parte de las casas no son atendidos y muchas 

ocasiones ni siql!iera son percibidos. ni por sus maestros. ni por el 

resto del personal: por la falta ds atención personalizada que 

existe en este nivel educativo; ya sea por la falta d11 int•rds por 

parte de los docentes. o por el factor tiempo. ya que la mayorta de 

ellos se sienten presionados par cubrir el programa que se les ha 

asignado y no se detienen a ver casos particulares. 

Algunos maeatros se muestran m~s interesados y al alumno que 

mani°TJ'ssta problemas de conducta. aprovechamiento o inasistencia. la 

pasan al Servicio de Orientación. donde en muchas escuelas. el 

tratamiento que recibe na pasa de un reporte en su expedien.te y una 
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Jigsra amonestacidn par parts del Ori11ntadar, Jo cual no resuelve sl 

problema al adolescente y ••guir~ siendo un alumno prablsm•· 

Por las anteriores razones y tratando de explicar 111 porqu• d11l 

quinto capitulo, ••propone en eete trabaJo que •• acepte en tod•• 

las escuelas secundarias. •1 apoyo que ofrsc•n los Centros da 

Jnt•gr•cidn Juv•ni J 11. O.. como un r11cureo importante P•ra el 

trabajo del psicólogo sducativo d11 •egunda ense/fanza. 

En primer lugar •11 proporcionan Jos antec•d•nts• d11 loe Centros 

de Jntsgr•cidn Juvenil y •u• obJetivos, loa cu•lss concusrd•n con 

lo• del psicdlogo u orientador. En ••guida se muestra cdma la 

función del psicólogo incide en las nscseidade• peicológicae de los 

adolsscentes. 

El psicólogo educativo atiande • lo• educ•ndoe en sus 

nec•sidades derivadas del proc•so sns11ffanza aprsndizaJe. como •on: 

formación de actitude• y h~bitos, utilizacidn de t•cnica11 adecuadas 

para 111 aprendizaje y desarrol Jo de habi J idades para estudiar; 

ofrecil atención a sus necesidades derivadas de la identificación y 

afirmación de la personalidad considerando las caracterJsticas 

propias de la adolescencia: da atención a las n11cesidads11 derivadas 

de las relaciones interpersonales con sus compafferas y can loe 

adultos can quienes convive; lo mismo con respecta a su ubicación 

tecnológica par• propiciar una adecuada formación en concordancia 

can sus intereses y de la misma manera a sus necesidades de tipa 

vocacional. <Gula Program~tica, 1992). 

Por óltimo, se describe el contenido del programa de 

"Orientación Preventiva para Adolescentes" que proporcionan en Terma 
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gr•tuit•. Jos C•ntro• dtt Integración Juvenil. con lo• obJetivos Y 

t-c:nic•s .,.Ji'cad•• en cada sssi6n: todo esto. con Ja finalidad Y 

como ya •• dijo anterior111ents. de formar promotores dtt Salud l'fental 

•ntr• l• pobl•oi6n •dol••cent•. 

Ni l• f•milia. ni Ja educación póblica. pu11d11n eatis'Fac:er 

pl•n•m•nt• l•• n•c••idade• que tiene la Juventud actu•I: pt1nsando en 

•l·lo. •• pr11•ent• ••t• trabaJo. para que. una vez anal izadas las 

caracterl•tic•• de lo• adolescentes y su problem~tica ante Ja 

f•mi l i•. l• •ociedad y Ja escuela. se proponga un programa de salud 

m•nt•l ,,.ra ello•• que les permita retomar o adquirir los valores 

mor•l••· tan "p•rdidos u olvidados" en Ja actualidad. 

lld•mrf•. que l•• permita msJorar su• relaciones interpsrsonales. 

reeolver eu problem• de identidad. reflexionar acere• de la 

import•noia de Ja autoestim!'• tener información sobre el noviazgo y 

l• sexualidad. mejorar las relaciones con sus padres. etc.: es 

decir, que les permita mejorar su salud Flsica y mental y a la vsz. 

encontrar •lternativas de prevención para evitar cadr •n conflictos 

mayor•• que 11111 impidan un desarrollo normal. 

S• coneider• que el momento m4s propicio para introducir estos 

programas de •alud mental. es durante la adolescencia. q:ie si bien. 

la •alud mental debe ser practicada toda la vida y en todos los 

nivsles de eacolaridad. creo pertinente que sea durante Ja 

aecundaria cuando se de mayor E1nfasis a este aspecto. ·Por:. ser Ja 

eta,,. de transición del sur humano. de la niflez -"a:· Ja ·vida adulta y 

de acuerda a Jos cambios que sufre el adolescerite. :·(/esde .. 11·1.pU"ñ'to de 

vista biológico. psicoldgico y social. 
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Es necesario que las autoridades de la SEP real icen acciones 

para mejorar la cal ldad de la educación. no solamente en cuanto· al 

aprovechamiento intelectual. sino tambil1n y la m;js importante •. la 

formación integral de los adolescentes que pasan por este '!iv_el' 

educ.:itivo. 
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c,qp I TULO 1 

La Educación Secundaria en 

l1éxico. 

1.1 - ORIGEN. 

Los prlmeros datos de Ja educación en·/111.xico. apar~Cf!n en 152J, 

con Jos franciscanos Juan de Tecto Y Pedro de Gante. ·quien,ss 

empezaron a evangelizar. iniciando casi· al .mismo tiempo Ja tarea de 

instruir a los riiños indJgenas. AJ affo 'siguiBnte,,.-. en 15_2'1,, con .Ja 

J legada de Jos doce misioneros franciscanos que _ve_n.fan :com~ndados 

por fray 11artfn de Valencia,, quienes en u'1 principio,, se' a'fanaron en 
. '" · .. 

instruir a las indios y convertJrlos al crl'St·ia:~lsma,. miiS,·: par 

razones pal Jticas, con 

~ines religiosas. 

Poco ti empa desput}s, se 

ptJblica, estableciendo escuelas para ,;n,;~lf'i~:·r:~~~?~~;~c,; ~-~e~r y a 

eser i bi r. procurando na SÓ lo atraerla~ ~~{:~?:' r*l~Etf}i d~ . acuerda 

con sus padres, sino tambi~n hacien,do.que'.'laS.:·i:iútaridades espafloJas 

obligaran a los seflores y caciques ·a ·en(,J~'r.-··a :__si/s~·h:/:./aS··;;, °Ja·., BscueJa 

y hacer· que asistieran a ella :la~·: n_i~~~<:d~-·.:~);;~ ma~ehuales o 

Jornaleras. (Garcfa l. J., l9BJJ. 
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el 6 de enero de 15J6 ee abrió para las indias sl colegia de 

Santa Cruz ds Tlatslolco al. lado del convento de las franci•canas, 

baJo la dirección de los religiosos, se ense!faba lectura. escritura, 

gramAtica latina, retdrica, fi JoaofJa. mlJsica y m•dicina meJ<ic•na. 

Fray P•dro ds Gante. sl m'1s reconocido de los prim11ras 

franciscanos, por su gran empello en la instrucción de Jos indlgenas, 

fundó tambidn una escuela en el convento de San Franciaco de lfdxico, 

donde enseflaban a detos, lectura, escritura, Jatfn, música y canta. 

El colegio de San Juan de LetriJn se funda par disposición real 

para recoger y sustentar. por cuenta del gobierno, a las nilfos 

msstizos hiJos de espaffoles y abandonados por sue padres. 

El riJpida deearrol Jo de Ja instrucción Póbl ica en 11~xico. 

obliga al virey Oon Antonio ds /1sndaza a solicitar al rey. el inicio 

de Ja Universidad. As/. el 21 de enero de JSSJ. se inaugura la 

Universidad cuando ya gobernaba don Luis de Vslasca. fGarcla J. J. 

1981). 

L·a presencia de loe padres de la Campaflla ds Jeat.ls en la Nueva 

España. tambidn dió poderoso impulso a la instruccidn póblica. por 

•u esmera par el progresa intelectual y moral de los indios. 

criollas o mestizos. 

4 partir del sigla XVI es notable el progreso de Ja instruccidn 

póblica en l'f~xica. durante el parlado de la Colonia. aumentando 

escuelas no sólo primarias. sino tambil§n a nive.l11s •uperiores hasta 

llegar al nivel universitaria. (Garcla l. J., 1981J. 

En los textos de Garcla /cazbalceta· en la obra de /1éxico a 

travtls de los siglas. se nota por parte de algunas misioneros y 
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especialmente por aquel los que sobresalieran cama protectores de Jos 

indias. que pl!lrcibieron en dstas. su desorientacidn ante la invasión 

y los malos tratos que estaban suTriendo. por lo que lucharon por 

dar al indlg•na un trato m~B humano. que el que les hablan dado los 

primeros conquiet•dor••: tratando ds compr11nd11r meJor sus 

n•c•sidadea y oonviviendo m•• con ello•. Ant• esto. •• pueds decir 

qu• la n•c••id•d de la presencia del psicdlaga no es rscisnte. sino 

que ha sido d& BiBmpr11, ya que los Trai les de alguna manera 

cubrieron e•t• nece•id•d, apoyando a ·1as indios mexicanos. 

En la ~poca ind•pendiente, ~snceslaa S~nchez de la Barquera y 

Jost§ Joaqutn Fernandsz de 1 izardi divulgaron en 11/Jxico las ideas de 

Juan Jacabo Rausse•u y de los enciclopedistas. Los 'fundadores del 

colegia de l•• Vizc•lnas. Francisca de Echeveste. 11anuel de Aldaco 

y Ambrocio Heabe •s opu•ieras a que el clero tuviera ingerencia en 

el plantel y lograron que se •captara eu car~cter laico: la Academia 

de San Carla• siempre estuvo desligada de toda credo y el Colegia de 

11inerla ee mantuvo aJena a la organizacidn eclesi.fstica. 

fEnciclopBdia de Hdxico. 1977. Tomo l I I. p. 5'1'11. 

En 1822 se .. fundd la primera e•cuela primaria element•l. En 

1840. baJ·o la pre•idencia de Jost§ /'far la Torne] J se crearan escuelas 

nocturnas y dominicales. que eran a Ja vez centros de difusión 

cultural. 

Por decreto dttl 26 de octubre de 18'12 se Bstableció la 

Dirección G•neral d11 lnstruccidn Primaria en la Rspóbl ica: se 

convocó a concursos para la redacción de libros de texto, se 

auspició el establecimiento de escuelas normales y se instalaron 
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planteles en varias estadas del pais. fEncdcJopedia de /11§xico, 1977. 

Tomo ///, p. 5115J. 

En 1867 el prssidente Benita JuiJrez expidió Ja Ley OrgiJnica de 

Instrucción, con la finalidad de organizar Ja snseflanza laica en 

toda sl p•ls, ideal formulada desde JBJJ y lograda jurídicamente por 

Ja Constitución de 1857. 

La Ley daba unidad arg~nica a la enseffanza: declaraba gratuita 

y obligatoria Ja instrucción primaria elemental: formalizaba Jos 

estudias postprimarios fun plantel secundario para. sefloritas y Ja 

Escuela Nacional Preparatoria); y reglamentó Ja educación superior, 

que comprendJa las diferentes facultades de tipo universitario. 

En 1866 se hablan fundado el ConQervatorio Nacional de 11ósiCa 

y la Escuela de Sordomudos, patrocinada por Ignacio Trigueras, 

presidente del Ayuntamiento de /1éxico, quien en 1870 creó tambil1n Ja 

de Ciegas , haci#Jndose Nacional en 1877. (Enciclopedia de 11/Jxica, 

1977. Tomo ///, p. 5116). 

Durante el gobierna de SebastiiJn Lerdo de Tejada se fundó Ja 

Escuela Nacional de Jurisprud11ncia 11n 187J y se cumpl Jan Jos 

primeros cincusnta affos del Colegia 11ilitar. 

la lsy de 1867 Fus reFormada el 15 de mayo .de 1869 y establee/a 

la fundación de escuelas primarias en el Distrito Federal, baJo el 

control d• l'finisterio de Justicia e Instrucción PCíblica. Se dispuso 

que Ja educación slBmental fuera gratuita y obligatoria y aunque no 

selfalaba el car~cter laico de la enselfanza. suprimid del programa 

las materias religiosas. 

13 



En 1870 las prjncipales preocupaciones dsJ gobierno en materia 

11ducativa eran las siguientes: enssf'Sanza libre: independencia entre 

Ja /gl•si• y el Estado: ~ducac:ión obligatoria para todo ciudadana: 

•m•nr:ipacidn intelectual de la muj11r: civil izaci6n de la raza 

indlg•na: establecimiento de escuelas, planteles jndustriales Y 

biblioteca• para el pueblo: y aelebracidn de un concurso anual de 

obras sobre educacidn. 

R Finales del siglo XIX, ss dió mils importancia al desarrollo 

educativa e intelectual de Ja mujer. asl camo tambidn, aparecieran 

las primera• revistas pedagógicas y libros especializadas. 

La or1'entacidn pol ltJ'ca y saaial de la enseffanza en la 4poca 

parFiri•na f1880-1910J, es obra de los positivistas o "c:ientlFic:os", 

al frente de loti cuales se encuentran Justa Si'erra y JoaquJn 

Baranda. E11ts 1.:iltimo completa Ja reorganización de la escuela 

primaria urbana dat4ndola de una cabeza directriz: las escuelas 

normales (J886J: dan apoyo a la educación urbana y Formula la Ley 

Reglamentaria de lnstruc:c:ión Obligatoria ds 1892. la que c:anatUuye 

la expresión legal de las postulados pedagógicos de das c:ongresoe 

nac:ionaJes de educación de gran trasc:sndencia. el de 1889 y el de 

1891 en los qus se tratan ampli•mente problemas de educ:acion rural, 

tdcnic:a y profesional. 

El primero de •etas congresos (el de 1889). llamada par el 

ministro Baranda el "Congr11so Constituyente de Ja Enseffanza". se 

aboca• Ja organización de Ja escuela primaria; como afecto ds sstos 

congresos se establecen en forma de'fini ti va en 1904. las Jardines de 

nillos. 
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En su dictamen. la Comisión encargada de anal izar las éscuelae 

de Educación Primaria Superior, considera que éstas deben servir de 

intermediarias entre la elemental y la preparatoria. Este grada 

sería voluntario para las personas que desearan ampliar su 

instrucción elemental. pero obligatorio para los que desearan pasar 

il estudios de preparación y formación superior. 

En 1905, por iniciativa de Justa Sierra como 11inistro de 

Instrucción. se crea la Secretaría de Instrucción Póblica y Bellas 

Artes y se establece la Universidad en 1910 como una agrupación 

orgánica moderna de institutos. docentes y de investigación. 

En 1910 hay en Ja Repablica 12,1/18 escuelas primariás oficiales 

a las que ci::Jncurren 889.511 ni/fas: Ja población en edad escolar es 

de J.486,910. por lo cual el 75% no puede tener acceso a planteles 

y maestrqs: el 70% de la población no sabe leer ni· escribir. 

Cot:J este antecedente, el lº de Junio de 1911 se aprueba la Ley 

que crea las escuelas de educación rudiment~ria, escuelas rurales·· 

independientes de las primarias. con obJeto de popularizar la 

instrucción elemental principalmente entre Jos indígenas. 

(Enciclopedia de ffdxico, 1977. Tamo///, p. p. 51/7 - 51/8). 

La Revolución trae nuevos ideales educati'vos para plasmarlos en 

la Carta 11agna. As!, la Constitución de 1917 adem~s de rsaTirmar los 

postulados de la Constitución del 57 an cuanta a enssf'fanza gratuita, 

laica y obligatoria. y de Ja intervención del Estada en Ja enselfanza 

privada. recoge de la Constitución del 211 la idea de respetar la 

Autonomía de los Estadas de la Federación en el arreglo interno de 

Ja educación póbl ica. Estas Bsfuerzas empiezan a tomar 'forma se table 
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para 1921 en que se crea la Secretarla de Educación Pablica. 

<Porrúa, S. A •• 1976). 

Jasd Vascancelas, l'finistra de Educación durante la presidencia 

de Alvaro Obregdn, (1920-19211), combate el analfabetiemo, multiplica 

las secuelas elemental.es, crea escuelas ttfcnicas destinadas a la 

capacitación de a.br•ro• cal ificadaa, promueve el ••tablecimienta de 

escuelas agrlcalaa y en general fomenta la educación rural y 

pre•ta especial atsnción a las ni!las atfpicas. 

Para V•scancelas tiene particular importancia la educación 

estdtica del puebla, quien, en diciembre de 1923 aprueba un 

instructivo acerca de las "Bases para organizar Ja enseñanza 

conforme al principia de Ja acción". rEnci~Japedia de l'fdxica, 1977. 

Tomo / //, p. 5119). 

En el eiguisnte periodo (19211-1928) el f'linistro J. f'I. Puig 

Casúaranc baja Ja presidencia de Plutarco Ellas Callee trata de 

superar estos plane• can Ja decidida colaboración del Subsecretaria 

lfoi•tfs srasnz, resuelto partidaria de Ja psdagogia pragm~tica de John 

Oewey. Atiende can predi lección Ja enselfanza rural y agricala y 

tambidn Ja educación tdcnica elemental. 

Desde tiempo atrrae, /1aistJs S.aenz can la participación de otras 

distinguidos prafs•ares, venia real izando estudios a fondo -basado 

en Ja realidad saci•l- con el 'fin de modificar el esquema rlgido 

heredada deBde 1868 en que la preparatoria impsdla que los alumnos 

qus terminab•n la primaria. completaran su ciclo formativa. 

El sistema de la Escuela Nacional Preparatoria tenia cama 

propdf!ito esencial, servir de antecedente para cursar las llamadas 

16 



carreras universitarias. Su propósito pedagógico era crear el ciclo 

de educaci'ón secundaria. con independencia de Jos estudios 

preparatorios. 

El objetivo se alcanza en 1925 con la e><pedición de do• 

decretas par el Presidsnts Plutarco Ellas Call•s: sl dfll 29 de 

•gosto y el d•l 22 de diciembre de eas alfo. El primera autoriza a la 

Secretarla de Educacidn Pública a crear l•s escuelas secundarias Y 

el segunda a na admitir alumnos de primer curso en la Escuela 

Nacional Preparatoria en el alfo de 1926 y segregar asl del plan de 

estudias de dsta última. Jos cursas secundarios ponidndolos (• Jos 

secundarios) bajo la jurisdicción tdcnica y administrativa de la 

Oireccidn de Educación Secundaria, que se crea en Ja Secretarla de 

Educación Póblica a partir del Jº de enero de 1926. 

Así, las escuelas secundarias deberían constituir un puente 

entre las escuelas primarias y las propiamente universitarias. 

teniendo como principales objetivas: Di Fundir Ja cultura y elevar el 

nivel· medio de todas las clases sociales. ademt!Js. atender Jos 

principias de Ja Psicalogfa y de Ja ciencia de Ja educación, sin 

perder de vista Ja idia•incrasia del pueblo mexicano: organizar la 

escuela cama un• insti tucidn educativa especial. sn virtud de 

re'ferirss normalmente a Jóvenes de JJ a 16 afias. 

Sus finalidades eran: 'Facilitar el desarrolla y crecimiento del 

individua ('ffsico. de salud y de su personalidad),• promover el uso 

sano del tiempo librs, Ja 'formacidn del ciudadano. Ja capacitación 

para la vida doml1stica y "familiar y Ja pr'eparación vocacional. 

(0spartamenta del O. F. 1988J. 
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A partir de 1926 con Ja puesta en marcha de cuatro escuelas 

secundarias que reciben a un total de J850 alumnos, se inicia Ja 

etapa fecunda de la educación secundaria. 

El prlm•r reglamenta se expide en 19JJ y fue derogado por el 

qu11 s11 remitid en 19'15. La Comisión Revisara de Planes y Programas 

de Segunda Eneeflanz• realiz6 un estudio en 19'12 par• dar unidad y 

coherencia al ei11tema integrada par: secundarias, prevocacianales, 

prllcticas da agricultura, enssffanzas especiales y secundarias para 

trabajadores. <Enciclopedia de tfdxico. 1977. Tomo 111. 19771. 

Siendo presidente el Gral. L~zaro C~rdenas (19J'l-19'101. Jaime 

Torres Bod11t en su primer perlado coma Secretaria de Educacidn 

PóbJjca reforma el articulo J" constitucional en estas ttlrminoe: La 

sducacidn que imparte el Estada tender~ a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humana y fomentar~ en dl a la vez el 

amar a la Patria y Ja conciencia de la solidaridad internacional en 

la independencia y en la Justicia .. 

Tambidn en este sexenio, se instituye la educacidn 

prevocacional y vacacional y se organiza el Insti tu ta de Preparacidn 

y Perfaccionamienta de las Haestros de Escuela• Secundarias f 19J6J 

que •n 1956 ee transforma en la Escuela Normal Superior. En este 

perlada se tiene clara conciencia del problema de Ja educación 

tácnica, prueba de el lo es la creaci6n del lnsti tu ta Pal i tácnico 

Nacional •n l9J7. <Oepartamento del O. F. 19881. 

Our•nts Ja presidencia de ~dolro L6pez tfateoe <1958-196'11. el 

Or~ Torres Badet en su segunda perlada a carga de la Secretarla de 

Educación Pública. atiende can esmera la enseffanza elemental y Ja 
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secundaria y real iza obras de gran alcance como en el nivel 

universitario donde se obtienen Jos mayores avances pedagógicos. 

En 1966 ss inician Jo& servicios de orientación y de 'Formación 

vocacional. Tambi~n •• uni'Fican las •scusl•s de •sgunda enssflanza 

generales. prsvocacionales y tdcnicas. 

En todo este procs•o de cambio de Ja •ducación han 11ido 

dsterminant1111: la llutonomla Universitaria (parcial sn 1929 y 

de'Finitiva en 19JJJ. Ja investigación psicopsdagdgica. Ja 

constitución del sistema de segunda snse!Janza. el apoyo • la 

educación especial. la reforma de Ja educación normal. el libro de 

texto gratuito. el 11etablec'imiento del sietem• de telesecundaria 

(1966) para atender por medio de Ja televisión el ciclo b~aico de Ja 

educación media en Jugares de escasa población. y Ja creación sn 

1967 del Oepartamento de EducaciOn 4udiovieuaJ. 

En la· Con'Fsrencia Nacional de Segunda Enssflanza en mayO de 

1950. BB recomienda que en cada escuela deber~ cantar con un 

orientador. un psicdmstra. un mlJdico escolar y una trabajadora 

social. 

En las Resoluciones de Chetumal. P.ubl icadas por la Secretarla 

de Educación Públ Jea en agosto de 1974. figuran los siguientes 

elementos en Ja 'formulac:idn de objetivos: la 'Formación integral del 

educ:ando y el conocimiento y valoracidn de su realidad. mismos que 

prevalecen en la actualidad. La educación tecnoldgica del educando. 

se incluye como un obJetivo. tanta en tdrminos de pre-ingreso •l 

trabaJa. coma para el acceso a Jos niveles educativos inmediatos 

superiores. (Departamento del O. F •• 1988). 
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En liil dllcada de Jos años cincuenta, se inicia oficialmente Ja 

pr•••ncia del psicólogo en la secundaria, ss hasta entonces, cuando 

Ja SEP es percata de que debe haber un psicóloga entre el personal 

i'nterdiecipl in•ria que labora •n secundarias, que •tienda las 

nec••id•d•• p•icológicas de Jos alumno•. Es a•I, como en 1952 se 

inetituy• •l Serv_icio d11 Ori•ntaoidn Educativa y Vocacional en todas 

l•• ••cu•l•• ••Dundarias. (lh'dales Oelg•do, l •• 1985). 
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J.2 - SITUAC/ON ACTUAL. LA ~OOERNIZACION EDUCATIVA. 

La situación en la que se encontraba Ja educación b¡jsica en 

nu••tro pai• a principias del ••xenio 1988-1994, hizo inminente Ja 

reforma educativa. Dicho cambio obedece principalmente al mandato 

del Programa para la /1odernización Educativa para la elaboraci6n de 

un nuevo "modela pedagógico" -conjunto de elemento• interactuantss 

de tipo •etructural e instrumental que son asumidas para planear, 

dissflar y desarrollar planes y programas de estudio- (Gobierna de 

1011 Estados Unidos 11exicanos, 1990), mandato cÍue responde a un 

an¡jJJsis de Ja11 consultas celebradas a niv•l nacional e implica Ja 

modificación de Jos contenidos. 

El sentir de maestros, padres de familia y eociedad en general 

en torna a Ja necesidad de cambiar los contenidas de la educación, 

fue recogido por el Presidente de la República, quien sellald Ja 

urgencia de avocarse a este cometida en el discurso pronunciado a 

pocas ·semanas de haber aRumido la Prsaidencia. (Gobierna de lso 

Estadas Unidos 11exicanos, 1989). Este reclama refleja una evaluación 

social sobre los planes y programas vigentes, en ese tiempo. 

Por otra parte, na es f~cil evaluar formalmente en conjunto Ja 

reforma de 1972-1975, dado que su enfoque central na o'frece 

par~metros globales para medir sus logros, ni cuenta con un• 

explicación del modelo pedagógico que la suatenta. 

Existen algunos indicadores de que su de•smpelfo: aunque 

inicialmente buena, a Ja luz de Jos cambios históricos, sociales, 

económicas, cientJficos y tecnológicas: ·no respondlan a las 
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nsc•sidadss de la dpoca. Se ha mencionado, por ejemplo, el 

r•eul tado de Ja Coneul ta sabre la Enselfanza y AprendizaJe del 

E•P•lloJ, realizada por CONllLTE en 1986, segtJn Ja cual el nivel de 

Jectur• ten escala de 1 a JO) era de J.7 sn primaria, y de 4.91 en 

eecundaria. 

rambitln es p_11rtin111nte traer a calacidn un data revelado par el 

Dr. Jorge Carpiza, siendo rector de la UNAN. en el sentido de que la 

calJ"Fic11cidn promedio en el examen de selección para ingresar al 

bachillerato (en Ja escala de J a JOJ, Fue de J.S sn 1976 y 4.5 en 

1981. fCONllLTE, 199/J. 

Loe pobre~ Indices de eficil!lncia terminal o de retención en el 

•istema educativo, el baja promedia nacional de escolaridad. la alta 

taea de reprobación de loe nilfos y Jóvenes, aunque pueden tener 

múltiple• causas, son fenómenos que sin duda eet~n relacionados con 

l•s de'ficil!lncias d• las contenidas que en esos aifos ofrecía Ja 

11ducacttJn btlsica. 

~El Programa para la 11odernizacidn Educativa, reconoce que cerca 

ds eoo· mil alumno• abandonan cada ª"º la educación primaria y un 

milltJn 700 mil nillos entre JO y 1'1 afias nunca se han matriculado en 

el eistema educativa. Sin emb11rga, mils allci de estos desafortunados 

indicadores, est.f el hecho misma de Jos cambios drcfsticos de toda 

tipo • lo• que debe responder Ja educación. fCONllLTE, 1991 J. 

Para llevar a cabo Ja puesta al día de los contenidos de 

aprendizaJe, Ja Secretarla de Educación Pública siguió Jos 

ordenamientos de Ja Ley de Planeacidn (publicada el 29 de diciembre 

de 1982), para Jo cual optó por una metodoJogfa de fndole 

22 



participativa que par sí misma tiende a promover procesas educativas 

en torna a la sal Ídaridad ciudadana. La secuencia de las procesas 

configura· metodológicamente tres etapas. 

Primera etapa. Se alabar• una oferta educativa para responder 

a la necesidad de cambia de contenidos educativas. Esta elaboración 

realizada por cusrpas ttJcnicos de la SEP con la participacidn de 

maestros en ssrvicio, supervisores, funcionarios y especial is tas, se 

concreta en: 

-Una propuesta de planes y programas basados en un modelo 

pedagógico extraído de los planteamientos del PNE. 

-La evaluación congruente entre Jos contenidas y el modela 

pedagógico propuesto. 

-La puesta en ma~cha de una prueba de Ja operación del mpdelo. 

Segunda etapa. El Consejo Nacional Tdcnico ds la Educación 

<CONllL TEJ recibe Ja propuseta del modelo, loe planee y programas de 

estudio correspondientes, Jos resultadas de las evaluaciones y 

reali2a una consulta tácnica al respecto; reforma el modela 

pedagóf!ico tras acuciosa revisión, an~lisis y. adscuacján de la 

propuesta. 

Tercera etapa. Se especi'fican tanto las condiciones generales 

para la i'mplantacidn de las nuevos contenidos, coma los mecanismos 

pertinentes de evaluación y seguimiento. 

én !992, Carlas Salinas de Gortari madi'fica el artículo J" 

Constitucional en base a que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado -Federación, Estados y /1unicipias- impartir~ 
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educación preescolar. primaria y secundaria. La educación primaria 

y la sstwndaria son obligatorias. <CONllL TE, 199lJ. 

llst tambit§n, sl 18 de mayo de 1992 da a conocer el llcuerdo 

Nacional para Ja !fadernizacidn de Ja Educación B.fsica. que suscriben 

el Gobi•rno Federal. las 9obiernoB de cada una de las entidades 

f11dt1rativa• dt1 Ja RspL/bJica 11sxicana y sJ Sindicato Nacional de 

Trabajador•• de la Cducación. Este acuerda permite que se aceleren 

Jos c•mbios tan necesarias en el 4mbita educativo: bas~ndose en que 

de •cuerda con el legada de nuetJtra liberal isma social. la educación 

debe concebirse como pilar del desarrollo integral del país. 

El Gobierno Federal• Jos gobiernos estatales. el magisterio y 

la sociedad se proponen trane'formar el sistema de educación biJsica 

-preescolar. primaria y secundaria- con el propósito de asegurar a 

Jos niffos y jóvenes una educación que los forme como ciudadanos de 

una comunidad democr.ftica. qus les proporcione· conocimientos y 

capacidad para elevar la productividad nacional, que ampl Je las 

oportunidades de movi 1 idad social y promoción económica de las 

individuos y que. en general. eleve los ni veles de calidad de vida 

de las educandas y d11 Ja sociedad en su conjunta. 

Este acuerdo se concentra sn Ja educación biisica. dsta a su 

vez. impulsa Ja capacidad productiva de una saciedad y meJara sus 

instituciones ecanómic•s. sociales. pollticas y científicas. AdemiJs. 

genera niveles m.is al tas de emplea mejor rsmunerados. una mayor 

productivid•d agrlcola e indu•trial. mejores condiciones de 

alimentación y de salud y actitudes clvicas miis positivas y 

sal idarias. ' 
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El IJcuerda compromete a Jos austsntantes a unirse en un gran 

esfuerzo que sxtienda Ja cobertura de Jos servicios educativas .>' 

eleve Ja calidad de Ja educaci6n a travtls de una eatrategia que 

pand•ra con r••li•mo Ja• reto• •ctual•s d• l• •ducacidn, que 

compromete racuraas preeupusstaJes crecient•s para la educacJ6n 

póblica y que se propane Ja reorganizacidn del sistema educ•tivo, Ja 

reforma de Jos contenidos y materiaJe11 educativos y Ja revaJar•cidn 

de Ja funcidn magisterial. 

11exicanos, 1992). 

Para J levar a cabo Ja reorganización d•J siatema educativo es 

indispensable consolidar un auttlntico 'fed•ralismo educ•tiva y 

promover una nueva participacidn social. El primero, articula el 

esfuerzo y Ja responsabilidad de cada entidad federativa. de cada 

municipio y del Gobierna Federal y Ja segunda, involucra y obliga 

a participar a todos Jos que intervienen en los procesos educativas 

cama son: maestras, alumnos, padrt1s de "familia, directivos escolarse 

y l.as" autoridades de las distintas es"feras de gobierno. Ambos en 

beneficio de Ja educación y para alcanzar una educación bi1sica de 

calidad. (Gobierno de los Estados Unidos lfexicanoe, 1992). 

En cuanto al Federalismo. La Constitución dispone qus el 

Congreso de Ja Unión, con el "fin de uni"ficar y coordinar Ja 

educacidn en toda l• ReptJblica, expediri1 las leyes necesarias 

destinadas a distribuir Ja Función social educativa entre Ja 

Federación, Jos Estados y Jos lfunicipios. En cumplimiento de eee 

precepto constitucional, el Congreso de Ja Unión expidió, entre 

otras, Ja "Ley Federal de Educación",. (J99J). En este m~rca Jurídica 
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expresamente se ssflala que la prestación de servicias educativas es 

una ds Ja11 actividades de la 'funcidn educativa en la que hay 

concurrencia de la Federación. loe Estados y los 11unicipios. 

Coneecuentement• •• di11pan11 que la Federación podrt1 c•l•brar con los 

eet•das y 1011 municipios convenios para coordinar o uni'ficar dichos 

•flrvicios. 

De con'formidad con dichos convenios y a partir de esta 'fecha. 

corresponder~ • lo• gobiernos e11tatal1111 encargarse de Ja dirección 

da 1011 e11tablecimisntos educativos can Jos que la Secretaría de 

Educacidn Póbl ica ha venido prestando. en cada estüdo y baJo todas 

11us modal idadss y tipos. Jos servicio• da educación preescolar. 

primaria. •scundaria y para la 'Formación de maestras. incluyendo la ,. 
•ducacidn normal. la educación indígena y Jos de educación especial. 

En conQecuencia. el EJecutivo Federal traspasa y el respectivo 

gobierno estatal recibe. los establecimientos escolares. con todos 

los elementos de car.fcter tdcnico y administrativo. derechos y 

obligaciones. bi•n•s muebles e inmuebles. con los que Ja Secretarla 

de Educacidn Póbl ica venid prestando. en el estado respectivo. hasta 

esta 'fecha. Jos s11rvjcjas educativos mencionados. asf como Jos 

r•cursos 'financieras utilizados •n su operación. 

La transferencia referida na implica de modo alguna Ja 

desatención de la educación póbl Je.a por parte del Gobierna Fáderal~· 

El Ej11cutivo Federal vigilariJ en toda Ja ReptJblica el cumplimiento 

del Articulo Tercsro Constitucional. asf cama de la Ley Federal de 

Educación y sus.disposiciones; asegurar~ el car'1cter n.aciOnal de la 

educación y. en general, eJercsrti las dem~s atribuciones que le 
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confieren Jos ordenamientos aplicables. (Gobierno de los Estados 

Unidas 11exicanos. 1992>. 

En cuanto• la participación social. es aconsejable propiciar 

un mayor •quilibrio sn·J• P11rticipacidn de los div•rsos actor•• del 

quehacer educativo. C•da comunidad y la sociedad en •U conjunto. 

deben participar en 'forma •ctiva y !!readora •n lo que concierne • Ja 

educación y particul•rmsnts. en el sist•ma educativa del pals. Para 

lograr ••• prop6sita. es indispensable fart•lecer _la capacidad de 

organización y l• ,,.rticip•cidn en la b••• del eJ'stema -la escuela 

misma-. de los maestros. 1011 padres ds fami 1 ia y los alumno•. 

En lo referents • Ja reforma de las contenidos y material 

sducativas. el llcuerda Nacional considera que el fundamenta de la 

educación b~sica est,j constituido por la lectura. la escritura y las 

matemifticas. habilidades que. asimiladas elemental pero firmemente. 

permiten seguir aprendiendo durante toda la vida y dan al hombre los 

soportes racionales para la reflexión. En un seg':'ndo plano. toda 

niña debe adquirir un conocimiento suficiente de las dimensione• 

naturales y sociales del medio sn que habr~ de vivir. asf cama de su 

persona. En el la d•stacan par su importancia. la salud. la 

nutrición, la protección del m11dia ambiente y naciones sobre 

distintas formas de trabaJo. Asimismo. es precisa que el educanda 

comience a comprender las principias dticos y las aptitudes que lo 

preparar~n para una participación crsatjva y constructi'va sn la 

sociedad moderna. 

Para Ja primaria. se aplicar~ un Programa Emergente de 

Reformulación ds Contenidas y /1ateriales Educativas. cuyos abjetJ'vos 
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11spsclficos •on: (JJ F'artalecsr en Jos seis grados el aprendizaJe y 

el ejercicio ••iduo de Ja lectura y Ja expresión oral. f2J Reforz•r 

• Jo largo d•l ciclo el aprendi2aje de las matem~ticas. subrayando 

al d•earrol lo de la capacid•d para relacionar y calcular las 

c•ntidad•• con pr•ci•idn y fortalecer el conocimiento d• Ja 

g•om•trl• y I• h•bi J idad p¡ora pl•ntlf•r claramtfnt11 problemas y 

resolvsrloe. <JJ R11•t•blecer en Ja primaria el estudio sistemiitico 

de Ja hi•tori•, Ja g•ogra'fl• y el civiemo. en lugar del '1rea de 

c:ienci•• soci•l••· 'tlJ.J Re'forzar •I •Pr•ndizaJs de aquel loa 

contenido• relacionado• con el cuidado y Ja salud y acentuar una 

'Formacidn que inculqu• Ja protsccidn del m•dia ambiente y Jos 

recurso• n•tural••· 

En lo que •• re'fier11 al ciclo de la eecundaria y sn respuesta 

•l conssnso d• ma•etros. especialistas y padre• de 'familia. a partir 

del alfo ••colar J992-J99J y comenzando con el primero de secundaria. 

se implant• en todas las escuelas del pals el programa por 

••ign•turae. eusti tuyendo al programa por élreas establecido hace 

casi doa dllcadas. Se re'forzar~ marcadamente la enseffanza de Ja 

lengua eepa/fola y las matsm'1ticas. aumentando a ci'nco horas 

sem•nalss la impart.icidn de classs ds ambas materias. En Ja 

secundaria t•mbitln se restablecer~ el estudia sistemtJtico de Ja 

hi•toria. tanto universal como de 11/Jxica. la geogra'fla y el civismo. 

Como al timo punto. el Acuerdo Nacional para Ja 11odernizaci6n de 

la Educacidn B-'sica. trata Ja re'ferente a Ja revaloración de la 

'función magisterial. considerando al maestro como el protagonista de 

la transformacidn educativa de 11/Jxico y uno de Jos prjncipales 
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bensficiarios del nueva f11deralisma educativo y de la nueva 

participBción social en la educación. La revaloracitJn de la Tunci6n 

magisterial comprsnds seis aspectos principales: la Farmacidn del 

ma1111tro. au actu•lizacidn. el salario profesional. su vivienda. Ja 

carrera magisterial y el aprecia social por su trabaia. <Gobierno de 

los Estados Unidos Hsxiaanos. 19921. 

En este espacio y hasta el p~rrafo anterior. se ha presentado 

el aspecto oficial de las cambias m~s recientes de la educación en 

el paJs. cama es el Progr•ma para la /1adernizaaidn l::ducativa. el 

cual preeenta estrategias muy ideales. que por lo mismo. eon 

difJciles de lograr: per ea necesario mencionar el atro aspÍlcta qus 

tambián existe y que no se conocs porque no se publica oficialmente. 

Esto al timo se refisre a órdenes dadas internamente p•ra 

desarrollar estrategias. cuyos resultadas distorcionan la realidad 

que se vive diariamente en Jos planteles sn cuanto al desarrollo de 

Jos programas y Ja evaluación de los alumnos. 

lino de estos puntos es el haber cambiado la escala ds 

calificación nuevamente de 5 a JO para subir la aprobación, ya que 

Ja anterior de O a 10 aument•ba eJ porcentaie de rsprobaaidn. 

Otra punto ss qu• las alumnos que salen reprobadas en el sx•msn 

de admisión para ingresar a la secundaria par venir deficientes de 

la primaria. tambidn s11 les d• lugar pre'ferentemente el escuelas que 

tienen menor d•manda y el punto mas reciente. es Ja orden d• que no 

debe haber alumnas reprobadas. 

Ex.Jeten otras aberraciones de origen poJJtico y econdmico en la 

Secretar fa de Educación Pública como la es que al implantar Ja 
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Orientación Educativa como materia en el programa para terceros 

alfas. a cambio de Ja de Civismo. no hayan dado esas horas a los 

orientadores. ya sean psicólogos o psda9090S. ya sean normalistas o 

univ11rsi tarios: pus11 coma Jos maeetros d• Ci'vismo •lfl hablan quedado 

sin grupos. 'fueron a ellos a quienes se los asignaron. Adsm~s. Jos 

masetros que daban Civismo en el plan anterior. el ilrea de Ciencias 

Sociales Ja daban maestros de Civismo. Historia y Geogra'f!a. pues 

•on ellos los que actualmente dan Ja materia de Orientación 

Educativa. ¿Qu~ saben ellas de esta materia?. 

Asl como es mentira que todos Jos alumnas asten en condiciones 

de aprobar todas sus materias. tambidn es mentira que todos las 

niffo• y Jóvenes tengan acceso .a la escuela. Esta no es reciente. 

viene de mucha• dticadas atr~s. Pablo latapJ en 1971 menciona que el 

Censo de 1970 registra a 4.1 millones de nilfas sin escuela, na 

obst•nte que el Secretario de Educación Pública de e•e sexenio 

anunciaba en sus discursos que habla acceso para todos a Ja escuela. 

(Latapl, P.ablo. 1979). 

Los avances da la educacidn se han visto impedidas por 

numerosos obst~culos de origen pollticoe y •dministrativos. 

existiendo muchos mexicanos que no saben leer ni escribir y muchos 

otros que desertan por las irregularidades que existen en el sistema 

educativo. <LatapJ, Pablo. 1980). 

Can respecta a Jos maestros. se h• observado que no sdlo les 

falt• preparacidn. sino calidad de verdaderos educadores. pues aón 

en la actualidad hay quienes no respetan a sus alumnos haciendo gala 

de su autoridad. 
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Estas tJJ timos comentarios de,nuestran que la calidad de Ja 

educación en 11~><ico es deficiente. por razones externas e internas 

a iJJJa: en cuanto• las externas. la situación económica. cultural 

y soci•l • 11on determin•ntes p•r• un gran porcentais de niflo• y 

Jóvenes qui11ne11 son marginados por esta• causas y qus en sJ 

•iguients punto a tr•t•r •• verrf ampJ iamsnts: en cuanto a l•• 

internas. Ja Sscretarla d• Educación Pública lograrla meJor sus 

obietivas. si contar• con personal que realmente plan•ara sus 

estrategias de expanci6n • hicisr• un conc•nso d11 la situiJciOn real 

del paJs y de sus n•cseidadss. asl como tambifjn de Ja formacitJn y 

calidad de sus maestros, ya que en sus manos sstcln los que 

gabernar~n el pals en el futuro. 
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J,J - LA ffARGINACION r SU INFLUENCIA EN LA EOUCACION. 

L• sducuicJ'dn pr•sscalar ea determinante •n la Tarmaci'ón del 

nilla y con•tituy11 un 11nt11c•dsnte obligatorio para el lltxito escolar 

•n •1 •igui•nte nivel de aprendizaje. Las njlJoa qu11 tienen acceso a 

••t• njvel •duc•tivo p11rten11c11n a lae clases media. al ta. e hiJos de 

trab•j•dor••• •in embargo, Jos hiJ'as de campesinas. de ind/genas y 

de m•rgin•dae de Ja ciudad. forman la multitud de pequeñas que 

qu11d•n fu•r•: las di'fsr11ncias accio11conOmic•• y culturaJss empiezan 

a ••tabJ11c11rse desde muy temprana edad. (Pones dt1 Lsdn, c. 1987, 

p.SJ. 

En H4xica. este grave problema preocupa tanto al Estada como a 

loe centros de investigaaidn: por eJ Jo el Centro de lnvestigacidn 

para la lnt11gracidn Social ICIISJ ha apoyado Ja reaJizacidn de un 

estudia •abre el tipo de agencia educat1'va qus conviene a Jos niños 

que habitan en las ciudadea perdidaEJ y en las cjnturanes de miseria 

de Jos centros urbanos. 

P•ra •ntenáer el fenómeno de Ja m•rginalid•d. es necesaria un 

sn-Faqus multidisciplinaria y si se qui•re e•tudiar la educación de 

loe nilfos marginadas. •e debe comprender la relaci6n que existe 

entre la marginalidad y Ja sducacidn y proponer soluciones una vez 

•xaminada el problema desde el punto de vista de varias discipJ inas. 

La margJ'nalidad urbana es producto de 1,1n explosivo crscimlento 

demagr~Fico: de las vaetas migraciones 

del analfabetismo y ds la f'alta de 

de campesinas a las urbes. 

capacitaci6n. TambilJn es 

frecuente atribuir la marginalidad a causas culturales: se dice~ 
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por ejemplo. que la gente pobre es floJa e ignorante. o bien. que 

los campesinos son tontas y na quieren trabajar l• tierra. Estos 

prejuicios afectan aan miJs a lo• marginados. pues se sisntsn 

r•chaz•doe. in'ferior•• • inc•p.ces de sal ir adelante. 

cansecusncia ss vuelven apAtico• y reproducen eus problemas: beben 

alcohol. m•ltrat•n a eue hi.ios y •n muchas ••ntido• se 

autod••truy•n· (Pone• d• L•dn, E. 1987, pp. 5 - JJ). 

La marginalidad urbana ss la conescuencia hi•tdrica de un 

canJunto de factores económicos. sociale11. culturales y polJticos. 

y la esencia del problema no radica en la voluntad o desidia d11 las 

personas. ni sn sus rasgos culturales. •ino que es un problema 

sacioecandmico muy complsJo que atafle a todos los mexicanas. 

La alfabstizacidn. la capacitacidn de campesinas y obreras y la 

democratización de la enseñanza son medios efectivos para rescatar 

a la población marginal. L• educación póbl ica • por sJ sola. na 

puede resolver las problemas de emplea. vivi11nda y nutricidn. Es 

necesaria abordar Ja marginalidad social urbana en forma global. 

proponer alternativ•s que contemplen el problema de manera jntagraJ, 

tomando sn cuenta las variables que lo determinan. 

La marginalidad •acial implica falta ds vivienda adecuada, 

analfabetismo. marbjJidad y desnutrición entre otras factores. Una 

comunidad urbana margjnada se define en sl nivel descriptiva. como: 

Jos habi tantss de la ciudad. de origen nativa o emigrante. que na 

tienen acceso a las niveles mlnimos de bienestar en materia de 

nutrición. salud. vivienda. y educación. es obvio que esta pablacidn 
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no alcanza esos niveles mJni'mos debido a los nulos o escasos 

ingresos que percibe. ya que. o carece de empleo o est~ subempleada. 

En la actualidad. el Indice de desempleo y la población 

m•r9inal ••t"n aumentando por Ja cri•i's •contJmica del pats. Sin 

embargo. la marginalidad social. ·como todo problema sociosconómico. 

tiene un• historia y•• en ella donde •e encuentran los Factores que 

contribuyen en su Formación. el F11n6mt1no del aumento del desempleo 

y del subempleo. constituye el aspecto medular del problema. la 

hiatoria de los marginados es la historia de un dssarrol lo económico 

deaequi 1 ibrado y de sus repercusiones sociales. En este fenómeno 

Jueg• un papel muy importante Ja problemiJtJ'ca del campo y de Ja 

industria. (Pone• de le6n. E. 1987, pp. 12 - 17). 

En el ano de 1900 la principal actividad productiva en Ndxico 

era la agricultura. los campesinas trabajaban en latifundios donde 

eran cruelmente explotados. Estas y otras injusticias fueron las 

causas del inicio de la Revo1uci6n de 1910. Entre 192q y 19JO se 

impulsa la reforma agraria y es distribuyen tierras entre las 

campesinos: sin embargo el propósito principal de esta accidn es 

apaciguar el movimiento campesino, ya que el gobierno concibe a Ja 

pequefla propiedad como el rllgimen y la forma dptima de explotacidn 

de Ja tierra. 

Durante el gobierno de liJzaro OiJrdsnas r19Jq-19qoJ. el Estada 

t1s convierte en rsctor de la economía nacional e in-Fluye 

decisivamente en todos los sectores productivos. Se da prioridad al 

establecimiento de las bases materiales para el crecimiento 

industrial. (Colmenares. N. [. 1978). 
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La Segunda Guerra "undial Tus una oportunidad Tavorable para 

el crecimiento de Ja industria nacional. sin embargo. aun cuando la 

industri• crees. las ganancias na ss reinvierten en maquinari• ni 

in•trum•nto11 nscs11•rias para •l desarrollo indu•trial: la riqu•z• 

generada •• gasta en casa• y tsrr11nos o •• invierte en bi•nes ,,.ra 

la •xportacidn y para 111 con11umo suntuario de Ja el••• medi•· 

En •l aexenia d• lfanuel llvi Ja Camacha (191/0-191/6), aumenta la 

capacidad de consumo. particularm•nte 11n la clase media y como 

resultante. prosperan Jos n•gacios y lo• comercios. En cambio. la 

poblacidn campssin• no dieTruta d11 las b11nsTicios del progre110 

económico: par sl contrario. las diTs-rsncia11 ds bienestar •oci•l 

entre la• ciudades y l•• zona• rurales empiez•n • 11er evidentes y •l 

nt:ímera de sjidatarios sin tierra aumsnta lentamente. Por toda ello 

crece el nt:ímero de campesinas que emigran del campo a Ja Ciudad de 

"l!lxico. •n bueca de trabajo en Ja industria o •n Jos 1111rvicia•• ya 

que 11n esta tfpoca <J91/5-1955J, la ciudad ofrece empleo y mejores 

oportUnidadss de vida para todos. 

En la dl!lcada de los cincuenta. aunque se mantiene Ja ban•nza 

econdmic• para los indu11triales y Ja clase medja. ya se advierten 

seflales de un progresivo deterioro social. Empiezan a percibirse las 

diFerencias entre el desarrol Ja induetriaJ y el agrícola y se hace 

notoria la creciente separación entre el campo y la ciudad. 

Numerosas eiidatarios pobres se reFugian en la urbs. donde el 

movimiento obrera (1951-1958) es un testimonio del deterioro de las 

condiciones de vida de las clases baJas urbanas. Hacia 'fines de la 

ddcada, se genera una praTunda concentracú:Jn de Ja riqueza en unos 
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cuantos sectores sociales de 11t§xlca. <Coslo Vil legas. O. 1974. pp. 

JSJ - JSllJ. 

Durante Jos anos ds Jos s•tenta. se acentóa Ja dssacelsraclón 

d•l or•cimi•nta 11oandmica indu•trit1l y el ••ctar ag~fcala se 

de•ploma. E•toe ano• m•rcan Ja ruptura del auge económico. el pal• 

•ntra • l• cri•i• intern•clon•l y s11 hace patente Ja marginación ds 

gr•nd•s esctares del• pobl•clón nacional. 

Como con11ecu•ncia de Jo anterior, se registra un aumento 

prograsivo de d••empls•do• urbanos y rurales. quienes se instalan en 

terrenos b•ldlos dentro y fuera de la capital. Son estas 

asentami•nto11 marginales los que contribuyen al crecimiento 

intensivo del Ar11a metropolitana de Ja Ciudad de lftlxico. a partir de 

1960. 

En Ja actualidad Ja marginación es mAs notoria ya que entre Jos 

factore• eociales destacan Ja gran demanda de empleo. Ja reducción 

de Ja oferta del mismo y el consecuente incrementa del subemplea y 

•l ds••mplsa. 

A ••to •• auna 111 crecimiento de las necesidades de vivienda. 

•alud. sducación y nutrición de Ja población urbana marginal. 

11migr•nts y nativa. Ast, Jos factores polJticos y socialas 

contribuyen al aumento de las comunidadss marginadas en la ciudad. 

Ee n•ces•rio tener en cuenta que en iJpacas de crisis. la 

prolstilrizacidn ds las clases medias es paralela a la pobreza 

extrema de las m•rginados. Dada su carencia de escolaridad y 

cap•citación. las patrones no les pagan el salario mlnimo, no los 

afilian al Seguro Social. ni les brindan prestaciones laborales. 
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La comunidad. urbana puede ds'finirse tambidn,. cama el 

as11nt•mienta d• Ja poblacidn subempJeada y desempleada,. t11nta 

emigrante comG nativa,. en zonas urbanas. Estos asentamientos pueden 

•t1r pl!lri'filricas,. 'form•nda Jos J Jamadas cinturones de miseria. 

Las J Jamadas ciudades perdidas surgen entre J9JO y 19/JO,. cuando 

Ja pgbl•cidn de asca110• rscur•os que vivla hacinada •n 111 centro d11 

Ja cludad,. tuvo necesid•d de abandonar sus vivisndas por ser 

insuficientes y estar deterioradas. (/font•ño, J, 1979. pp. 105 -

106). 

~ pesar de las diferencias histdricas entre l• formación de l•B 

ciudades perdidas y 1011 cinturones de miseria. existen tres T11ctor•• 

constantes en su farmacidn: 

aJ L• migracidn de las campesinos pobres que aspiran a mayores 

f•cilidadss de traba.jo,. sducacidn y bienestar. (Lomnitz,. L. 11. 1980. 

p. 229). 

b) El cambio de residencia de Ja población urbana ds .••c•eos 

recur•os y desemple•da,. que lucha par subsietir pese a las 

dificultades económicas. 

e) La elsccidn de zonas urb•nae con terrenos baldlos y/o 

viviendas baratas para. asentarse. 

Lo descrito anteriormente. proporciona una visidn general del 

origen de Ja marginalidad social en Ja Ciudad de l1d>u'co: a 

continuación •B verrf Ja manl!lra de entender el problema de la 

población marginal. 

11~xica est~ estructurado en clases sociales,. siendo las 

fundamentales: Ja burgues/a,. que SB duefla de }as T~bricas y de las 
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medios de producción y el proletariado. formado por Jos 

trabaiadores. quienes venden su fuerza de traba..io a la bur9ues1a. 

L• cl•se social a Ja que pertenece una persona d•termina si 

••~• ti•n• o na. •cc••O • Ja sducacidn. •1 ~rab•..ia. a Ja vivienda y 

a Ja nutrición. El capitalismo sB c•raateriza par una de•igual 

di•tribucidn de biens• y ••rvicias entrs las difer•nte• cla••• 

eociales. como sucede en H~xico. 

Las cons11cuencias principales del subdesarrol Jo de una saciedad 

capitalista son: 

a) Incapacidad dsl •parata productivo industrial para 

proporcionar Ja maquinaria y Ja tscnologia nacion•l necesarias para 

la industria. Ja agricultura y Jos servicios. 

b) De•equi 1 ibrio en la industria. que no absorbe regul•rmente 

Ja mano de obra dB•plazada de las .frsas rurales y las actividades 

agropecuarias. 

cJ Bajo nivel. ds vida para toda Ja población debido a Ja 

d•ficiente capacidad del aparato productiva para a'frecsr bienes 

necesario• a baJo precia. para lo cu•l se hace n•cesario crear 

su~icientes 'fuente• de emplea y aumentar lo• salarios al ritma de Ja 

inflación. 

Tales consecuencias intensifican el crecimiento de las 

comunidades urbanas marginadas y agudizan sus carencias. La 

poblacidn emigrant• se suma a los obreras pobres. subempleados y 

deeempleado• urbanos. 

El modo de vida se articula con el medio ambiente: estos 

elementos in~Juyen en Ja vida individual y colectiva de la gente. La 
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pertenencia a una clase o grupo social específico, determina las 

condiciones materiales de vida y dstas sustentan Y matizan las 

condiciones social e• y cuJ tura les en las que el sujeto se 

desarrolla. El hospital dand• nace un niho, la ropa que usa, el tipa 

de alimentación y Ja escuela a Ja que asiste, sst.jn determinadas por 

Ja posición socioecon6mica d11 su Tami 1 ia. Desde al momento de su 

nacimiento, el niffo est,1 rodeada de un determinada ambiente 

familiar, al crecer ir.f asimilando este ambiente haf!ta hacerla su 

modo de vida, si mi lar al de su 'Familia y al de su clase social. 

(Pones de León, E. 1987. pp JJ_ -J7J. 

La mayoría de los marginadas na asisten a Ja escuela o la 

abandonan debido a sus precarias condiciones de vida. Parecerla, por 

tanto, que esta población no tiene acceso a Ja educación póblica, 

sin embargo, la escasa escolaridad y la carencia de capacitación son 

ft!lctares que reducen las poslbilidades de Jos marginados para 

encontrar empleos estables y adecuadamente remunerados, En 

conssi::uencia, esta población no es aceptada en las fuentes de 

trabajo del sector formal ocupacional, parque dicho sector exige 

como requisi t·os para ocupar sus plazas: escolaridad b4eica y/o 

capaci tai::ión t¡jcnica, Se observa una correlación directa entre sl 

gradr;t de escolaridad y la ocupación del marginada: a menor 

escolaridad, manarse posibilidades de emplea. 

Por otra parte, los marginadas interiorizan Ja cultura y la 

ideología dominante y ¡jetas influyen en sus actitudes psicosaciales 

y politicas: los mensaJes del radio y Ja televisión. el trato social 
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que reciben y Jos preJuicios a los cuales se en'frentan, aumentan su 

desalienta y sabotean sus es'fuerzas par salir adelante. 

Oe•dt1 las inicias del Estado l'fexicano, las intelectuales 

lib•r•l•• pugnaron porque la sducacion deJara de ser un privilegio 

de la~ clases poderosas y se capvirtiera en un servicia público al 

cu•l tuvi11r•n acol!lllCJ todas las habi tantss de Ja nacion, sin 

dietinciOn de credo, sexo, ni clase social. En la Carta /1agna de 

1857. el Estada a•ume la 'funciOn educativa in•tituydndose cama 

re•ponsable para definir las metas y Jos rumbas de la educación 

nacional. 

En la Constitucidn de 1917, se conjuntan las aspiraciones 

liberalt11• y revolucionarias en torna a Ja educación, decretandase el 

articula tercera constitucional que, entre lo m~s importante se1'ala: 

qua el or~'terio que orient•r;J a dicha educación se mantendr¡J ajeno 

a cualquier doctrina re) igiasa, serif democriJtico, seriJ nacional. 

cantribuir.:J a Ja mejor convivencia humana, evitariJ los privilegios 

de razas, de sectas. de grupos, ds •sxos o de individuos, serif 

obligatoria y gratuita. (Ponce de León. E. 1987). 

El crecimiento del sistema educativa ha encontrado numerosos 

ab•t~culas y ha acumulado errores que impiden que Ja educación 

ptJblica sea realmente democr~tic~, tadavfa existen muchas mexicanos 

que no saben leer ni escribir y muchos otros que desertan de la 

••cuela par causas externas al sistema educativa, coma la existencia 

de di'fersntes clases sociales y causas internas originadas en el 
1 

desempello irregular de las 'funciones del sistema educativo. fLatapf. 

P. 1980J. 
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Entre J9Jll y 1950,,, el sistsma educativo nacional" ya tsnfa una 

conformación piramidal. esto •ignifica que en los primeros gradas 

•ducativos la af•rta aacolar permite el acceso a muchos nilfos,,, sobre 

todo en las ciudades,,, p11ro a medida que se eleva el nivel de 

eacolaridad,,, la oferta •e rsduce considerablemente; asl pocos niflas 

terminan la •ecundaria y aan menos J legar~n a ser proTesionistas 

tituladas. (Latapl. P. 196'1). 

Entre 1958 y 1964,,, en el auge económico de desarrollo 

industrial,,, la educación se orientó hacia la capacitacidn. "Aprender 

haciendo" y "enselfar produciendo",,, Tus el lema del asxenio. La 

secundaria lilB propuso coma un nivel al mismo tiempo propedt§utico y 

terminal, que psrmitta al alumno continuar sus estudios en Ja 

educación media superior, o bien desempslfar algtJn puesto tdcnico 

media. En las zonas rurales tenlan pocos maestros y escuelas 

completas con los seis grados, pera careclan de atención preescolar 

y de educación superior. (Latapl, P. 19611). 

la población urbana recibe atención educativa preferencial" sin 

embargo, Jos habi tantee de la• zonas marginadas de las ciudades son 

rechazados por el si11tem•. En estas zonas Ja oferta escolar es 

escasa o nula y ss regiatran al tos Indicas de reprobacitJn y 

deserción. (Panes de león, E. 1987). 

Como se indica en pt1rrafos anteriores, la posición 

saciascondmica es la principal causa externa que impida el acceso y 

la permanencia en el sist11ma educativo y las causas internas del 

sistema tambit§n les vedan el acceso. Por eJemplo, la distribucidn de 

escuelas, maestros y recursos materi•les, sigue las pautas del 
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dssequilibria regional: la• zonas urbanas desarrolladas tienen 

mayor nlimera de maeetras, escuelas primarias y secundarias y reciben 

libro• de texto y material didt!lctica. en cambio. las zonas 

deprimid•• fJenBn menar número ds escuelas. los maestras na se 

arraigan en lae entidades y no reciben a tiempo libros ni 

materiales. 

Un asentamiento marginado pacas veces cuenta can Jardines de 

niflas y primarias o secundarias cercanas. Los nihos no van a Ja 

escuela porque estll muy Jejas. porque se quedan a cuidar a sus 

hermanitos. porque reprueban o porque Ja escuela sólo representa un 

menoscabo económico para la 'fami 1 Ja. 

Por lo anterior. ss deduce que existe relación entre los 

marginados y el sistema educativo nacional. pero que sata relación 

es negativa y les afecta gravemente porque loe mantiene en Ja 

ignorancia y en Ja ineptitud laboral: la 'falta de papeles es su 

estigma. (Pones ds Ls6n, E. J987J. 

Se considera importante conocer Ja historia de la marginación 

en Ja Ciudad de Hdxico y sus consecuencias. puesto que la Unidad 

Habitacional del Rosario. tambidn ••una zona marginada en cierta 

Forma. ya que las alumnos que viven en esta Unidad y que asisten a 

la Central de Laboratorios y Talleres Na. 2, que es la escuela donde 

laboro. y me motivan a ·realizar esta investigación. presentan 

problemas derivados del baJo nivel socioeconómica y cu) tural. 

Por la tanto. requieren de un mayar apayp y si tiste se puede 

dar durante su pasa par la secundaria. ser~ buena. para incrementar 

por media del Servicia de Orientación. la salud mental de los 
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alumnas y en Ja posible de sus padres y Tami 1 iares. tema que se 

trarar" ampJ iaments en el siguiente capl tul a. ya qua para lograr 

salud mental. se necesita de un larga procesa educativo y este se 

inici• en sJ hog11r y continCta en todos Jos niveles •ducativos par 

Jos que pasa el ser humana. 
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CAPITULO 2 

Concepto de Salud Nental. 

2. l - ANrECEDENTES. 

En las rJltimas ddcadas, la acción de Ja medicina hacia la 

promocidn y pr11Yencidn de la salud se h• visto favorecida por el 

deaarralla d• la tecnalogJa biomtJdica, ast cama tambi•n par la· 

antropalogla eoai•l. J¡a ingeniarla sani ta.ria y la administración 

pablica contribuy11nda a diversificar acciones en beneficio de Ja 

salud colsctiv~. 

Conservar Ja vida es la meta principal de la medicina, pues 

fomentar, m•nten•r a restaurar la salud son solo metas intermedias 

para lograr su propósito. La salud es, pues, la materia y razdn de 

l• pr~ctica cotidiana de Ja medicina. por la cual es canvtiniente 

precisar algunos critsrias. 

Osada el punto de vista 'fisialdgico, Ja salud se traduce cama 

•l Tuncionamisnto armónico ds las divereas partes que integran el 

arganismo. El "medio interno" o "fisialdgica" regula la campleJidad 

de los fenómenos fllilico-qulmic:cs generadas cama respuesta a las 

aatlmuJos del "medio externa." manteniendo de ésta manera Ja 

arman/a. <Vega Franco. L. 198q. pp. J - 12J. 

Perl<ins. IJ. H. <1938. citado sn Vega Franca, L. 198'1. p. 2J. 

se/Jala que: "La salud es un estada de relativo equilibrio de Ja 
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forma y Ja función corporal, el cual resulta del adecuado aJuste 

din~mico del organismo i::on las fuerzas que tiend•n a alterarlo. No 

es un• pasiva interrelación entre las eustancias que integran el 

organismo y los factores que pretenden romper la arman/a, sino una 

respuesta activa de las fuerzas corporales que funcionan 

estableciendo el aJuste ... 

Analizando estos concepto•, Ja •alud puede interpretarse como 

producto de la armónica interrelación entre el organiemo y el 

ambiente que lo rodea. El car~cter din~mico implícito en este 

Juicio contrasta con la idea 11st~tica de considerar Ja salud como un 

"estado" o "altsración". 

Gómez Jara. fl9BJ, p. 17), manifiesta que el concepto de salud 

ha sufrido una evolución ya que, al principio fue considerado cama 

un astado de "salud absoluta biológicamente". Posteriormente se 

enfocó dentro de Ja teoría de la mul ti causalidad de la enfermedad y 

en la actualidad se considera que el hombre tiene salud cuando logra 

rssol"Ver sus problemas sociales, psicológicos y biológicos. 

Calderón N. <1981, p~li/). concibe la salud no sólo como un 

estado de ausencia de enfermedad, de bienestar 'físico, mental y 

social, sino tambidn como un dssarrol lo din~mico en el que el hombre 

realiza todas sus potencialidades sin m~s límite que el que Je 

impone su marco gsn•tico. 

Tambi~n indica que debido a que la salud mental es el marco en 

el que se estructura el equilibrio interior y la conducta del ser 

humano. el 'funcionamiento ad~cuado de todos sus aparatas y sistemas, 

la posibilidad de encontrar el camino de la Tel icidad y de lograr 
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adecuadas relaciones intsrpersonaJss. que Je permitir.fn funcionar en 

forma adecuada como una de las piezas del compleJo ·engranaje que 

constituye •1 media social en el que nace, se desarrolla y muere. 

d•p•nd•n b~•icamsnt• de 11u capacidad para lograr un equi 1 ibrio 

armtJnico d• su11 funciones intelectual•s. afectiva• y canativas. De 

t•l manera qu• ei nos re'Ferimas al concepta de ealud mental. el cual 

•• considerada como eJ estado mental normal del ser humano, nos 

estamos refiriendo a sus procesos psíquicos y conductuales en 

equilibrio. 

Haciendo un paco de historia, el hombre desde sus primeras 

gensracionl6B. ha tenida que enfrentarse a div111reoe problemas de 

salud mental y seguramente encontramos que al paso del tiempo sus 

caractertsticas han permanecido estables comparadas con las del 

hombre actual. 

Las comunidades primitivas interpretaban seos trastornas como 

f•ndmeno• sobrenaturales originados baJa la influencia de las 

espíritus de sus antecesores y para combatirlas recurrían a medias 

milgicos. que par efecto de la sugestidn en ocasiones eran efectivas. 

p•ro g•neralm11nt11 resultaban totalmente inútiles; dejando a la 

camunid•d con el ónico recurso de la reclusidn; dando con esta el 

surgimiento de los manicomios. en donde durante muchos siglos usaran 

las celdas. las cadenas y otros medias de contención que degradaran 

al s11r humano y Jo 1 )BViJron hasta las estratos m4s baJos de la 

escala animal. (Caldsrdn, N. o .• J98J. pp. JJ - 14). 

Durante la Revolución Francesa. Pinel libera de las cadenas a 

las enfermos mentales con lo que inicia un cambi~ humanistico en el 
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tratamiento de este tipo de pacientes, pero lamentablemente na tuvo 

muchos seguidores. 

Posteriormente can el psicoan/Jl isiS. i-epre•entado originalm11nt11 

por Frsud y sus di sel pul os, •• concsptu•l izó mejor el compleJo 

mecanismo de los problemas psicopatológico•, asJ cama un nuevo 

procedimiento terapilutica: 11in embargo, esto no mejord en form• 

apreciable loe beneficias de la comunidad ya que persistid Ja forma 

individualista de tratamiento. 

en 1905, C. U. Beers (citado en Calderdn, N. G., 1981. p. 20J, 

en calabaracidn con un grupo de pro'ft111ioni•tas, fundd la Soci•d•d 

para Higiene lfental de Cannscticut, Ja cual, adquirid importancia 

internacional. Esta aaociacidn identi'ficó por primera vez, sus metas 

con las del movimiento de Salud Póbl ica, destacando la importancia 

de" la prevención y el tratamiento oportuno. 

en 1909 Adol~ Heyer <citado en Calderdn, N. G., 1981. p. SOJ,, 

visual izó un programa bastante completo de salud mental comunitaria, 

involúcrando a las principales instituciones de servicio social, 

tratando de lograr una actividad integral de prevención, tratamiento 

y rehabilitac::idn para ests tipo de pad11cimientos. 

En 1920, en la Unión Americana, se fundó Ja Cltnica de 

Orientación Infanti 1, considerada como la base para prevenir las 

trastornos mentales de la pablacidn y difundir las actividades 

esenciales en el manejo psicológica de los ni/fas por medio de Ja 

instrucción adecuada de los padres, maestros y de la comunidad. 

Al 'finalizar Ja Segunda Guerra 11undial, apareció un gran 

movimiento en todo el mundo. el cual pone toda su atencidn en Ja 
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comunidad y tiende a romper el aislamiento tradicional. Nuevos 

progr•mas de inveetigación y servicio fiJaron ·las bases de este 

movimiento que considsrd importante Ja organización. entre otras 

••p•ato•. d• c•ntro• ds 1111Jud mental comunitaria y l• integracidn 

•b•olut• d• lo• programas d11 salud msntal a lo• de salud p/Jblica. 

No ob•t•nt• _que el movimiento de ••ludmental comunitaria nacid 

•n 'Forma organizada d•11pul!Js de 1• Segund• Guerra l'fundial en Europa 

principalm•nte. en Estados Unidas ya existfan al iniciarse este 

•i9lo. algun•• •ctividades • inquietudes que mani'festab•n su interlJs 

por Ja comunidad relacionad• con Ja naturalsz• da las enfermedades 

mentales y con lleta. nacieron las conceptos de tipo preventivo 

pen11ando qua Jos trastornas mentales eran originadas par Ja 

influencia negativa ds Ja 'fami 1 ia o del medio social .. (Calderdn. N. 

G., 1981. pp. 20 - 21J. 

Caplan, G. (1961/, citado an Calderón, N. G., 1981. pp. 22 -

25J. indica que al integrarse la salud mental a las programas de 

11alud pública. deben TiJarse cama objetivos principales las 

•ctividades de tipo preventiva en sus tres niveles: 

PREVENC/dN PRll'fllR/11: Su finalidad as disminuir los trastornos 

emacionalea en la comunidad y actuar en contra de los 'factores 

sociales nocivos que pueden originar sn'fermedad mental. mediante una 

aatuacidn efectiva y oportuna. En el programa de prevención primaria 

deben participar personas e insti tucianes qut1 por su función. 

formaci'dn y preparacidn sean importantes para la comunidad y en 

'forma especial Ja misma fami 1 ia. 
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El concepto de prevencidn primaria dsbe ser aplicado a 

cualquier nivel de la comunidad. Las tdcnicas utilizadas can esta 

'finalidad deben ser dirigida• a tres grandes grupos: niffo• Y 

adolescentes, jdvsnt1• y adulto• y a psrsan•• de sdad avanzada. 

Conviene eeflalar que aunque esta divisidn estructural puede &Br IJti 1 

can 'fines did~cticas. de hecha, las tres grupas est.in ••l:r•cham•nta 

unidos y na pueden 11er separados en la pr~ctica. No obstante que 

las tres grupos mencionados anteriormente nece•itan siempre 

atencidn, este trabaja 11e sn'focar.1 principalmente h•cia l• atencidn 

primaria del adolescente. 

PREVENClóN SECUNOllRill: Es considerada como Ja iclentific•ción 

temprana de las procesas psicopatal6gicas o de los trastornas 

'funcionales resultantas de con'flictos interpersonales: permitiendo 

esta actividad el tratamiento oportuno de los mismos. lldemds. Ja 

prevención secundaria tambidn es aplicable a las diferentes etapas 

ds la vida, ya que en todas se pueden presentar conflictos y estas 

a su Vez derivarse en trastornos psicopataldgicos. 

PREVENCióN TERClllRill: Para Caplan. G.. si objetivo el• Ja 

prevención terciaria es la reduccidn de los e'fectas residuales que 

se presentan desputJs ds que las trastornos mentaJss han terminado. 

Entendiéndose por e'fecto residual a la reducción en la capacidad de 

un individuo para contribuir a Ja vida social y laboral ds Ja . 

comunidad. En esta de'finicidn queda impl Jci to el papel crucial ds 

los servicias de rehabilit•ción los cuales permiten al expaciente 

fUncionar a su m~xima capacidad lo m~s pronto pasible. después ds 

ssr dado de alta en un hospital. La rehabilitación tiende a evitar 
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recald•s y nu•vos internamientos y puede real izarse en cansul ta 

•xt•rna. en ho•pitalss. en t•Jloree protegidas o en centros 

comunitario• espsci•Jments programados para vigilar todas las 

•ctivid•d•• <¡U• r••liz• •l p•ciente dentro ds su comunidad. 

EJ ftanu•J d• Normas d& Educ•ci6n Par• Ja S•Jud, (editado por la 

S.S.A., J98JJ, d•f'in• Ja ••lud como " un balance biopeicosocial <¡ue 

permite •l dptimo desarrollo 'flaica. intelectual y emocional del 

individuo. an 'forma compatible con el desenvolvimiento semejante de 

lo• otro• individuas ". 

Se ha desarrollado el concepto de que una persona sana 

mentalmente. debe en'frentar ein angustia. las diversas situaciones 

que se produc~n en su ambiente y es Ja ausencia de angustia Jo que 

c•racteriz• eu• respuestas ante Ja problsmíitica de Ja existencia 

diaria. ejerciendo adem,;ls una amplia capacidad de enfrentar y 

solucionar las situaciones m.is diflciles y diversas • . 
Se ha considerada que Ja principal caracterlstica de la salud 

mental de un individuo. es la capac·idad para establecer relaciones 

interper•onslee con otras individuos. intsracci6n apropiada, 

acept•d• y aanaionada como positiva por Ja comunidad. 

Una segunda condicidn dB sal4d mental. en orden de importancia, 

&s iflquella que considera como necesaria el que el desenvolvimiento 

del individuo a'rmanice con las caractertsticas de Ja sociedad a la 

que pertenece. Lo anterior no sugiere que un individua madura deba 

necesariamente y en forma estricta. desarral larse de acuerdo al 

patrón impuesto par su saciedad, pero si debemos aceptar que durante 

el proceso de desarrolla y desenvolvimiento individual. Ja persona 
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podr.I obtener un estado de salud mental óptima. si su patrón de 

evoJuci6n 11• el acspt•da por Ja comunidad y la sacied•d que en ella 

se c:anf'arma. (S. S. A., J98J). 
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2.2 - PROCESO OE SALUD ENFERf'fEOAO. 

L• Constitut:i6n d11 Ja Organizacion f'fundiaJ de Ja Salud 

•c•pt•d• por todo• Jos Estados f'fismbros ds Ja O. f'f. S. (J990J, 

d•'fin• la "••ludº como: un e11tado de completa bisn11st•r Fllilica, 

m•nt•l y •aoi•l • .•in ninguna indicaoidn d• que alguno de •sos tipos 

de bien••t•r haya de privar 11obr11 los dam~•· Para alcanzar esa meta 

•• indi11pen••bl11 qu11 las prsstacionss de asistencia social, 

eanitaria y educ•tiva tengan como b1111• una visión global del 

individuo y de la comunidad sin oividar que las tr•s aspectos son 

igualmsnt• importantes. 

Este concepta se puede interpretar en un sentido dinAmioo, 

caneid11randa que Ja salud se manifi11sta por •l d••arrolla 

equilibrada de las Tuncianes 'fisiológicas, que a su vez se expresan 

por el ejercicio normal de Ja intsrrelacidn e interdependencia 

bioldgica. p•icoldgica y social del htJmbrs con su ambiente. es 

decir. c:on una orientacidn ecológica. considerando a la ecologla, 

la parte de Ja biologla que estudia las relaciones mutuas entre los 

organi•mo• y eu universo: la salud colectiva puede ser enfocada 

dentro de este marco de referencia. La unidad de obaervacidn es, en 

este caso, la de un grupo de seres viviendo en su ambiente natural: 

de esta manera ha surgida. como disciplina. Ja ecologla ml:1dica 

<•pidemiologla). la cual P•rmite explicar Jos procesas de salud o 

enfermedad como F11ndmeno de población. c:;ue traduce el tipo de 

relación entre el hombre y su medio externo Gordon. J. E. f19SB. 

citado en Vsg• Franco L •• J9Bq. pp. J - 1/). 
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Si SR admite el conc11pto scaldgico de salud. t.fci tam11nte se 

interpreta Ja enFermedad como una dssarmanfa funcional del hombre 

con su ambiente. que se 11xpre•• por al teracionea Fisioldgicas y par 

cambios sn la intsrrsl•cidn e interdependencia can otro• s•r•e. 

La medicina a nivel individual actualmsnte. tiende a tr•tar las 

trastorno• Fisialdgicos de la enferm11dad y na las modiFicaciones 

andtdmicas a que ll•ta da Jug•r. Esta conducta se fundamenta en que 

los cambias F'!ncionales que acontecen en un organismo finliluFiciencia 

cardiaca. renal o r11spiratoriaJ. son generalmente independientes de 

las causas que Jos determinan. Por otra parte. la relación y 

dependencia mutua del hombre, en convivencia can otros sers•• se 

perturba cuando la enfermedact se manit=iesta. La economía de Ja 

familia o el cuidado de los hijos, por e.iemplo. se afectan ante Ja 

enfermedad del padre o de Ja madre: de Ja misma manera. Ja dini:lmica 

de la familia generalmente se altera par el aicahalismo o Ja 

drogadiccidn de una de. sus miembros. fVega Franca L., 19Bq. p. J). 

As/ pues. es pasible reconocer que Ja salud y Ja sn'fermedad son 

conceptos bipolares que implican. sn cierta forma. la busna o Ja 

mala calidad de la vida. El organismo mantiene en .acción diverso• 

mecanismos que aseguran un balance positiva entre las fuerzas que 

generan Ja enfermedad y las que condicionan el equi 1 ibrio de eu 

Salud fisica. mental y social. Concsptualizando estas fenómenos en 

un sentido ecoldgico. es posible investigarlos a nivel individual 

par el 'f.uncionamienta ds órganos y sistemas y a nivel colectivo par 

las repercusiones sociales y económicas en la familia o en Ja 

población. Como conclusidn. ~a muerte puede ser considerada como el 
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re•ult•do de Ja Talla funcional de Jos mecanismos de adaptación del 

individuo a loe eetJmulos n11gativos generados en su ambiente. 

O• •cu•rdo a Jo •nteriar, Ja •alud de una persona no es ajena 

• l• d• lo• otros miembros del grupo al que pertenece. Aún cuando 

••ta• no mani.Tie•t•n cambios 'fisiológicos que denoten el Jnicamente 

una •nfermedad ••m•Jant•, se ha ••naJado que se altera l• 

interd•p•ndencia 11 interrelación con Jos otros seres del mismo 

grupo. 

Cuando existe un caso de invalidez ya sea transitoria o 

permanente, Ja repercusión sobre los otras miembros puede, 

finalmente ssr medid• par indicadores económicos o por cambios en la 

din.fmica del grupo, Cuando la enfsrm•dad es de origen infecto

contagioea, el dana en la población tiene, en ocasiones, mayor 

tr••cendsncia, dada la participación epidemiológica que suele tener 

la psrsona infectada en la aparición ds nuevos caeos. (Vega Franco 

L.. 19811. pp. J - 5J. 

"•Y• S. (19511. citado en Vega Franco L., 19811. p. 5), se~ala 

que cuando se controlan las enfsrmsdades, la productividad de Ja 

pcbJacidn tiende • aumentar, debida a un incremento en el número de 

adultos que dan mu11•tra de una mayor capacidad y ambicidn para el 

trabajo. Par lo tanto, es necesario, atender la salud de los 

habitantes de un paJs de Ja misma manera que se administran Jos 

recursos naturales que brinda Ja geografta de dste. Vista la salud 

ds una población en ttlrminos económicos, la inversión que se haga en 

ella, redituar~ en intereses medibles a largo plazo: su contribución 

al bienestar de las siguientes generaciones es definitiva. 
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Wislow, C. é. A. (/920, citado en Vega Franco L., 19811. pp. 6 -

7J. define a la s•lud pt:ibl ica como Ja ciencia y el arte de impedir 

las enfermedades. prolongar Ja vida y fomentar Ja salud y la 

e'ficiencia. mediante el esfuerzo organizado ds la comunid•d p•r•: 

J. - El •ansamisnto del medio. 2. - El control de las inT•ccion•• 

transmisible•. J.- La educación d• loe individua• •n higiene 

personal. LI. - La organización de Jos servicios mddicos p•ra •1 

diagnóstica temprano y el tratamiento pr.eventivo de la• •n'fermedads• 

y s. - El desarrolla de un mecanismo social que asegure a cada uno un 

nivel de vida adecuada para Ja canservaci6n ds la •alud y por tanto 

a la longevidad. Este autor enfatiza que en las metas propuestas 

para prevenir la enfermedad. fomentar la salud y prolongar Ja vida 

solo son alcanzables mediante Jos pasos antes mencionados y que 

implican el establecimiento de un •i11tema adminietrativo qus 

Funcione integrada y coordinado con otros organismos 

gubernamentales. 

En slntesis, la salud es un recurso biológico que favorece la 

productividad del hambre y por Jo tanto. la economla de la 

población; ésto se traduce en Ja elevación del nivel de vida y como 

consecuencia en bienestar de la comunidad. 

la epidemiologfa emerge como disciplina con el estudio de las 

enfermedades infecciosas de caréfcter epidámico. acup~ndoss por 

estudiar las causas que generan su aparición en la población. 

Actualmente investiga espsclficamsnte las enfermedades causadas par 

agentes qulmic:as, Físicos o mecéfnic:as. Su función primordial se 
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reJacion• con el estudio de los factores que preservan Ja salud o 

condicion•n Ja •n'Fermedad en Ja población.· 

L• •pid•miologl• ob••rva a un grupo humano Y no a un individuo 

•n P11rtiaul•r: •u princip•l objetivo 11s el •studio dt1 las 

•n'f•rm•d•d•• •n •u medio natural. y •u meta 'final es Ja de 

id•nti'fic:•r l•• m•did•• preventivas •Pl icablss a cu•lqui•r estadio 

d• l• evolucidn de Ja •nF11rmedad. 

L•• d•finicion•s m~s comanmente aceptadas en la actualidad. se 

derivan en gr•n parte. de Jos conceptos a•nalados por "axcy. f 1956. 

cit•do en V•ga Franco L., 19811. p. 26), quien plantea que Ja 

epidsmiologl• es "el campa de Ja ciencia m~dica que se preocupa por 

••tablscsr la intsrrelacidn de varios factores y condiciones que 

·determinan Ja 'frecuencia y dietri'bucidn de un proceso infecciosa, 

una •nfermsdad o un estada fisiol6gico en una camunidild humana 

Anillizando detenidamente esta deTinici'dn, se apreciar~ que a la 

epidemiologla Je concierne no sólo el estudia de las en'Fermedades 

infsccia•••· sino tambi~n el referent• •1 estada fisioldgico de una 

poblacidn y eu ealud sn general. 

Como•• menciona anteriormente. Ja salud es un concepto di Flci J 

de definir y de cuanti'ficar. el tdrmino salud como concepta y meta 

de •ccidn es impreciso: en e'fecto. en el hombre no es pasible 

establecer est•dos 'Fijos o situaciones est~ticas. puesto que es un 

ser aocial. biolOgica y psicol6gicament11 din~mico. Esta si tuacidn 

dinifmica es l• que hace necesario conceptual.izar a. Ja salud 

enfermedad cama un procesa. €1 procesa salud enfermedad se 
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maniFis11t11 simúlt.fnaament11 coma la unld•d d• do• cantrariaa. •n el 

eentido de que un aspecto o sJsmsnto na pu•d• sxi•tir sin el otro. 

El ••r humana no vive aialado. vive sn •ociad•d•• •sp•clFicas 

donde ••dan r•l•cian•• aaciaJea. de praduccidn y ••tilo• de vida 

concr•tos qu• d•t•rminan •n buena medida &u salud •nFermedad. L• 

conceptual iz•cidn d•l prac•110 ••lud en'f11rm•dad dsb•. por tanta, 

incluir sus elementos determinantes na sólo individual sino tambidn 

socialment•. 

El proceso •alud enfermedad tiene daa datsrminant•s histdricas 

'fundamentales: sl dominio que Ja saciedad haya alcanz•do •abrs la 

natural11za y 111 tipa d• r11laciones •ocials• que ss e11tablezcan •ntr• 

sus mi•mbros. Ambas determinantes explican las condiciones 

materiales de vid• d• lo• di'fsrsntes grupas sociales. Jos que, a 11u 

vez. son el 'factor 'fundamental de Ja incidencia de la enF11rmsdad y 

Ja muerte. 

Durante Ja mayor parta de Ja existencia de la especie. lista se 

sncontraba totalmente suJeta a las vicisitudes de la naturaleza. 

Llegar a la edad adulta era di'flci 1, pues una buena p•rte de l• 

población sucumbla en Ja in'fancia y los adultos 11e expanlan • 

grandes riBsgas durant11 Ja btlsqueda de alimentas y otros biene• de 

subsistencia. 

Lo• logras resultantes de Ja capacidad productiva de la 

eaciedad •11 han distribuida (desde hace miles ds años) en forma 

d11sigual y, par tanto, sólo han. beneficiada la salud de algunos 

sectores. Cuando ~stas logros llegan a sectores m~s amplias de la 

población y transforman sus condiciones materiales de vida. es 
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cu•ndo ••dan loe cambios m"s profundo• sn la salud. Los niveles de 

••lud •on producto. d• loa dos det11rminant•• hietdricos antes 

m•ncion•do•. <He KcoNn. T. 1976. citado •n Vega Franco L •• 1984). 

En elnt••is. •1 proc••o salud enferm•d•d. de•d• el punto de 

viet• •oci•l• •• d•t•rmina por la• condicione• material•s de vida. 

l•• que • •u v•z d•panden d11l grada ds dominio humano •obre Ja 

naturaleza y del grado de igualdad en Ja distribucidn de los 

beneficios que de ellos •e derivan. 

Entre los •11pectos sobresaliente• de las condicion•• m-.teriales 

y cultur•l•• de vida 11st.fn: la alim•nt•cidn. Ja vivienda. la 

•duc•cidn y l•• condicione• de trabajo t1 higiene ambiental. 

Lo• a•rvi'cioa no p11r11onales de salud (salud póblicaJ actaan 

sobre alguno• d• ••tos aep11ctos. y par lo tanto. contribuyen de 

m•nera 11s11ncial a disminuir Jos riesgos de Ja enfermedad y de la 

muerte. 

Los servicios personales se orientan m.fs al aspecto biológico 

del procs•o •alud enfermedad y su efectividad astil determinada por 

l• pr111111ncia d11 buenas condiciones materiales de vida ds la 

pablacidn que atienden. 

Como las condicione• materials• ds vida y las factores 

educativos y culturales est~n desigualmente distribuidos entre la 

poblacidn. los cambios favor•bl•• en Jos niveles de salud enfermedad 

son dif•r•n.ts• sntre los dietintos grupos. 

Can respecta a la alimsntacidn. se puede decir qus Ja nutricidn 

de la pablacidn refleja sl acceso diferencial a una alimentapidn 

adecuada y balanceada. La pablacidn desnutrida est~ expuesta.a un 
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mayor riesgo de enfermar y morir por enfermedades infecto 

contagiosas. 

él problema nutricional ss inicia en Jos individuas desda el 

momento de eu conc11pcitJn y adquiere mayar importancia durante el 

embarazo y en Jos dos primeros años,, perdurando su erecta 

desfavorable a Ja largo de toda su vida. 

La deenutricitJn es cons•cuencia de una inJ·uata distribucitJn del 

ingresa que mantiene a unas grupas de la población en po•ibilidades 

de adquirir sdla Jo indispensable para sobrevivir flsicamente. 

Como causa de muerte,, no se dispone de su'ficiente in'formacidn,, 

ya que existe un sesgo en el sistema vigente de determinación de Ja 

causa biJsica de defunción que tiende a subestimar significativam•nt• 

el papel de Ja desnutrición en Ja mortalidad de Ja población. 

AdemiJs,, el subregietro de de'funciones se encuentra disperso en 

el Ambito rural y en Jos ntJcleos marginados de las grandes ciudad••· 

grupos sociales que presentan altas tasas de desnutrición. Se 

agreg;i el hecho de que,, al ser tan frecuente la desnutrición entre 

Jos marginadas,, los mtldicos no la diagnostican como enfermedad pues 

la consideran una caracterJstica propia del media. (J. C. Escudero. 

1976). 

Coplamar, (J98J),, inició un proyecto de investigación dividjda 

en tres etapas. Durante 1978 y 1979 desarroJJ6 Ja primera etapa de 

este proY,scto que constituyó un primer acer:t:amiento para conocer Ja 

distribución geagrtlfic• de Ja marginación: delimitando cinca 

estratos, a partir del grado de satisfai:ción de mlnimas de bieneetar 

en materia de alimentación,, educación,, salud y vivienda. 
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El criterio b.fsico para estratificar fus el de buscar la 

•grupacidn de municipios homogdneos en cuanto al nivel de acceso de 

•u pobl•cidn a los mlnimas de bienestar. 

La eegund• stapa ofrece un panorama m~s completo de la 

distribucidn regional de la marginaci6n en diferentes niveles 

geogrAficoe •n '!'•tsria de abastecimiento de alimentos,, casas,, 

••cuelas,, agu• pat•ble,, msJoramiento de vivienda rural, atención 

mtldica y otr•s m,,s,, todos el los en zonas marginadas del medio rural. 

La tercera etapa nos da una visión de la marginación que 

pr•e•nt•n c:olonias o barrios Jacal izados en las grandes cludades y 

~reas metropolitanas del pala. 

El obJ"etivo del trabajo de Coplamar es dalimitar las regiones 

marginadas en l'ftlxico, sirviendo esto,, como marco de re'ferencia para 

tn•Jorar lae estrategias de atención en los mlnimos de bienestar a 

Jos grupos m•rginados: can lo que se lagrart1J meJorar tambi~n la 

•alud ffsica y mental de estos sectores. (Coplamar,, J9SJ,, pp. JJ -

2BJ. 

Las condiciones de salud en un país dependen fundamentalmente,, 

de las condiciones general•s de vida de Ja población y de la .base 

econdmica y social en que sstas se producen. En consecuencia, la 

revisión ds las condiciones de salud constituye una exploración .de· 

la organización social y de la forma en que ésta se tradu~'e "en 

fenómenos d11 masas relativas a Ja salud y a Ja enfermedad., . __ , .. 

El an~lisis de las servicios de salud, institucianB~:.';;;.¡,c/a1·~S 
cuyo Fin es evitar y enFrentar las dallas generados ".p~;'. ·~~~/~~:~~~es; 
salud enfermedad. resulta un instrumento Citil par~· -i~e~··~~:f~."d~r~ y 
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caracterizar la orientación de las pollticas económicas y sociales 

·emprendidas por el Estado ante las nsceaidades, las problemas y la• 

demandas de salud de las mayor!as. Oubos, (1975). 

La estructura económico social del pals es determinante para el 

nivel de la salud y Ja en'fermedad. Las crisis que esta estructur• 

experimenta, traen como consecuencia una agudización de los daho• 

correspondientes a la esfsra sanitaria. 

La expresión colectiva de Ja salud y Ja en'ferm•dad na 

constituye un simple reflejo mec~nica de Jos hechos estructurales: 

éstos se suman a las caracterlsticas de la naturaleza, que sat1'n 

presentes en un ~mbi to especifico, asl como a la dinAmica social y 

a loe patrones culturales de ella surgidos. 

Por eso son importantes los aspectos ambientales que se derivan 

de Ja estructura económica-social y que sin Jugar a dudas, eJercen 

tambúJn una influencia determinante en Jos niveles de salud de la 

población al articularse como factores ecológicos que favorecen las 

altas' tasas de enfermedad y de muerte. (López Aculfa, O. 1982. p. 

20). 

El hacinamiento, la falta de servicios b~sicos de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, asJ como la contaminación biológica de la• 

al imantas y el agua empleada para el consumo humano, son las 

constantes ambientales que originan en 11tJxico una in'fición 

permanente de gran importancia para la situación ds salud del pal s. 

Otro aspecto importante relacionada con la salud colectiva, es 

el deterioro ecológico a travt§s de la contaminación del ambiente, 
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adem~s. las deficiencias masivas en materia de higiene y el 

in•dscuado m11n•Jo de Jos desperdicios o basura. 

Los niv•l•• d• contaminación de las grandes ciudades mexicanas, 

•n ••P•cial del D. F., Guadalajara y Honterrsy, así como los daflos 

producidos por humos y gases industriales y por Jos contamin.:Bntes 

g•n•r•dos por los v•hf culos automotores y orto tipo de transportes, 

alcanzan las ci'fras mifs al tas del mundo. Esta contaminacidn fJsico

qufmica que afecta agua. aire y suelos, Ja cual hil experimentado 

notables aumentos en Jos óltimos años, pone en peligro no sólo la 

salud FLsica y mental del ciudadano sino Ja supervivencia del mismo. 

Los distintos as¡.,eatos de la estructura y la dint!Jmica de la 

poblacidn que afectan a Ja salud: constituyen el escenario humano en 

el que acontecen Jos fenómenos de salud enfermedad y determinan en 

cierta medida. las 'formas de organización sanitario asistencial que 

se adoptan en una sociedad determinada. 

El primer punto relevante de los problemas demogrilficos es Ja 

distribucidn urbano rural de los habitantes y Jos centros de 

población, que da origen a un problema simultaneo de dispersión y 

concentrac1.'dn. 

Aplicando el criterio de clasi'ficacidn de Caldsrdn, basado en 

Jos Indices de dispersión y concentración de Ja población, el pala 

pu•de dividirse en cinco regiones cuyas di'ferencias son altamente 

contrastantes. llsJ pues, al dividir a las poblaciones en muy 

rurales, rurales. semi urbanas, urbanas y muy urbanas, se aprecia que 

las dos primsrae regiones han tenido un crecimiento demogr.:Jfico 

menor del 50 ~ en los Lil timos aflos, mientras que las tres tJl timas 
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tienen un porcentaje de crecimiento qua va del 1007' al 2007'. (López 

~cu~a. 0, 1982. PP• 21 - JOJ. 

Un segundo punto significativo para la salud es el incr•mento 

damogr"fjco. La población se incrementa a pasos agigantados ya que 

en 1970 era d11 69 millones, J81 mil habitantes, ( SIC, IX Censo 

General de Población, 1970) y en 1990 aumentó a 81 mi/lon1111, 2119 mil 

habitantes, (SIC, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 ) • 

Padecemos una alarmante explosión demagri!Jfica y a esto se 

agrega. cama consecuencia de Ja migración proveniente del campo. un 

elevado ritmo de crecimiento de las ,§reas urb•n•• y una 

multiplicacidn de Jos cinturones de miseria y las zonas suburbanas. 

can la consiguiente subsistencia infrahumana y carencia d11 recursos 

y servicios de sus pobladores. 

La sola ciudad de /1t§xico concentra el 50% de la mlgración total 

del pale. La crisis económica, el hambre, el desempleo, la 

inflación y la dependencia. obedecen a desequilibrios y 

contradi_cciqnss estructurales que van mt1s al lrf del crecimiento de l• 

población: esta Lil tima causa. reside en un modelo de desarrol Jo cuya 

razdn de ser es Ja acumulación de capital y que resulta ya 

insuficiente para sa.tisfacer las necesidades elementales de toda Ja 

población. <Parrile, 11. 1976, citado en López llcufla, O. 1982. pp J7 -

J9). 

En cada formación económica social se generan· una o varias 

instituciones cuyo fin es proporcionar servicios de salud que 

enfrenten. en mayar o menor medida. las necesidades de salud.de una 

población determinada. 
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Par su parte, Jos servicios pueden dividirse según varios 

criterios. El primera ds ellos es el que se refiere a su obJeto de 

intsrvencidn. Así se distinguen dos grandes tipos: Jos s11rvicios de 

salud personales, que suponen Ja atención individual con fines 

prsventi'vas, curativos o rehabilitatarios y los servicios de salud 

no personales, consistentes en acciones de alc•nce colectiva 

destinados a mejorar las condiciones generales de salud y vida. 

<Salud Pública). 

Los dietintas servicios de salud que existen en una saciedad 

determinada no pueden ser anal izados en forma global, Y• que cada 

uno de el los Juega un papel especlfica, tanto desde el punta de 

vista macroecandmico coma del macrosocial y polltico. Es par ello 

importante un segundo criterio de clasificación que atienda a estas 

consideraciones. 

Asl. una primera divisidn que podría hacerse es Ja ds servicios 

de salud póblicos y servicios de salud privados. (f1iltan Terris. 

1980. citada en Lópsz. A. 1982. pp. 38 - 39J. ha establecida una 

claeificacidn de la atención mddica en Ja que divide en tres grandes 

tipos a 1011 sist•mas de prestaci6n de servici'os que cubren a la 

mayorla de Ja pablaci6n: 

1.- La asistencia pública dominante en Ja mayor parte de los 

paises precapi tal is tas con servicios gubernamentales destinados a 

las clases populares y. en ocasiones. con programas operados par 

agencias de seguridad social para el proletariado industrial o Ja 

burocracia estatal. 
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2. - El sistema de seguros de salud, dominante en las naciones 

capitalistas industriales, ya sea con participacidn gubernamental o 

con e_squem• df!I pr~ctica privada, de car.lctsr obligatgria o 

volunt•rio, limit•da a alguno• grupos de trabaJadorss o extsndido a 

toda Ja pablaciOn 

J. - Los s11rvicios nacionales de salud, dominantes en las paises 

social is tas con cobertura universal de la población y _gratuita. 

Tambitln es importante mencionar la distinción que hace 11ilton, 

L. Roemer, fJ969, citado en Ldpez Acuna, O .. 1982. p. 97), con 

respecto a Ja operacidn de Jos sistemas de atencidn m•dica en Jos 

servicios de seguridad social, para completar 111 cuadro de 

posibilidades organizativas de los servicio• de salud y de esta 

manera ubicar msJor el caso de 11/Jxico. 

Segón Rosmer, existen dos grandes tipas: un sistema directo de 

atención ml'Jdica, en el que las servicias son prestados por personal 

asalariado y en instalaciones que son elementos constitutivos de las 

agencias de seguridad social, en donde tanto Jos recursos humanos 

como los materialee y "Financieros estiln suJetos a control, 

supervisión y políticas Jerllrquicas; y un sistema indirecto de 

seguridad social en el que se contrata a trabaJadaree ds salud y a 

instituciones independientes para que presten servicios de atención 

mlfdica. 

111fxico o-Frece una gama muy amplia de matices que no permiten 

hacer una caracterizacJ'dn TiJci 1.. Con todo esto, puede decirse que 

se trata ds un sistema muy peculiar de servicios de salud que 

corresponde gsndricamsnte al esquema de Ja asistencia ptJbl ica y que 
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incluye: • los rudimentarias servicios asistenciales y de salud 

piJblica ds l• Secretaria de Salubridad y Asistencia. a las servicios 

mlldicoe de algunas dependencias e institutos estatales. a un 

ex•g•rada nt:im11ro d11 agencias de seguridad social que otorgan una 

prs11tacidn "directa" de servicias mtldicas y a los servicios privados 

qu• •ti•nd•n • las grupos minoritarios y acaudalado• ntJcleos de la 

cl••e media •lta y la burgussla. 

P~ra Fine• pr~cticos. podemos hablar de tres grandes tipas de 

at•nci6n praFeeianal a la salud. En primer lugar. el que se ajusta .... 

en tearl•• al poatulado de que la salud es un derecho de todos las 

·mexicano• y que 111 gobierno es responsable de proporcionar las 

••rvicios p•ra Fomentar. conservar y recuperar Ja salud. 

Tal 1111 el ca•a de las servicios mlldicos de la Secretarla de 

SalubrJdad y Asistencia <SSAJ, del Ospartamsnto dsJ Distrito FedsraJ 

<DDFJ, d11J Sistsma Nacional para sl Oesarrol Jo Intsgral de Ja 

Famiii• (0/FJ, del Instituto Nacional Indigenista (JN/J y de Jos 

hospit•les 11 institutos descentralizadas que Funcionan baja las 

auspicios ds un patronato mixto. póblico y privado. en el que por Ja 

general tiene una intervencidn amplia la SSA. tales coma el 

Instituto Nacional de Cardiologla, el Instituto Nacional de la 

Nutricidn. el Hospital lnFantil de 11éxico. etc. 

En segundo tdrmino. el de las instituciones de seguridad social 

y de 1 los ssrvicios mtJdicas de algunas dependencias estatales a 

parasstatal••· ba••das en un derecho gremial a la prestacidn de 

servicios. las de salud entre el los. a travds de diferentes formas 

de financiamiento. generalmente tripartita o bipartita. es decir, 
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con aportaciones provenJentes de los empleados asegurados,, los 

patrones y/o el gobierno. 

Dentro de esta categorla se ubican los servicios mddicos del 

Instituto ff&xicano del Ssguro Social (JffSSJ, d&I lnsti tuto ds 

Seguridad y Ssrvicios Sociales ds Jos Trabajadora& del Estado 

( /SSSTEJ, de Petr6Jeo& ffsxicanoe IPEffEXJ. de Ja Secr&tarla d• 

ffarina (Sffi y dsl Instituto de Seguridad Social de las Fuerza& 

Armadas ffexicanae f/SSFAffJ dspendisnte de la Secretarla de OeFensa. 

Finalmente. en tercer lugar. las servicios de salud privados,, 

constituidos por profesionales que trabajan en forma individual o 

par grupas reunidos en unidades de atención externa y/u 

hospitalaria,, que prestan servicios como un negocio,, sujetos a las 

leyes del mercado y al rágimen de libre empresa. 

Para concluir, podemos decir que el acceso a Jos servicios de 

salud y el tipo de servicio recibido, eetéJn distribuidos 

desigualmente entre las di'ferentes clases sociales. 

Según el tipo de atención que datas reciben, puede hablarse de 

tres grandss grupos sociales. El primero estéJ constituida por la 

burguesla y algunas sectores de Ja clase media que tienen suficiente 

poder de compra para adquirir las servicias privadas.· 

El segunda est.:J formado por trabajadores afiliados a algún 

rdgimen de seguridad social y por sus fami 1 iares derechahabientes. 

El tercera lo integran quienes no tienen derecho a la seguridad 

social ni' las recursos necesarias para pagar las servicios privadas, 

ejidatarias, peanss,, trabaJadares eventuales, . desempleados, 

subempleados, marginadas de la ciudad,, etc. 
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Es importante subrayar que los servicias de salud pública en el 

pala su'fr•n tambilfn una cierta dispersión, adem~s de caracterizarse 

par un atra•o pasmo•a que las ubica mAs en las estructuras del sigla 

pas•do. que •n l•s exigencias maderna51 de accion•s integrales para 

la protecc1.'ón de Ja salud colectiva. 

De tal manera que a Ja S. S.~., dat•da de relativamente pooos 

recursos económicos, le corresponde las acciones b~eicas de 

servicios no per•onales o colectivos, como las c•mpalfas de 

vigilancia. control y srradicacidn de ciertas padecimientos, las 

acciones de saneamiento ambiental y control de contaminación. la 

potabilización del agua, Jos programas de nutrición y promoción de 

obras comunitarias, el control de 'fauna nociva, etc. 

Por último. se agrega un problema mAs, la concentración de los 

profesionales y trabaJadares de Ja salud en las ciudades m~s 

importantes del pals; desprotegisndo m.§s aón a la gente de los 

pueblos y municipios que ya de por sf se encuentran marginados. 

(Ldpez Aculla, O. 1982. pp. 98 - 107). 
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2.J - EOUCAC/dN PARA LA SALUD. 

El Camita de E:xpsrtos ds Ja Org•nizacidn 11undiaJ de Ja Salud 

fl951/, pp. 89 - 90). define Ja sducacidn para Ja salud como "•l 

conocimiento e int•rtJ11 por todaa aquel las experiencias de] 

individua. •l grupo o Ja comunidad. que inFJuy11n en la• creenci•s• 

actitudes y conducta respecto a Ja salud, aaJ como • los proceso• Y 

esfuerzos para producir cambios a fin ds lograr un nivel óptimo sn 

eJla." 

Con respecto a loa medios para lograr tales cambios, el mismo 

camitd refiere los "est=usrzos formales adecuadamente planeados para 

proporcionar experiencias acordes al tiempo, lugar y Forma que 

conduzcan al logro de las conocimientos,. las actitudes y los tipos 

de conducta favorable• a Ja salud individual, del grupo y de Ja 

comunidad." 

Para l./erner y BoHsr. f1987), la educación para Ja salud tiene 

como meta Principal ayudar a la 9ente a adquirir la comprensión y 

habi J idades necesarias para cambiar las condiciones que causan Ja 

pobreza y Ja falta de salud. Es decir. que se Jogrs en Ja gente un 

cambio de hdbitos y actitudes para lograr un cambio soci•l. de 

manera que el sistema y el mundo no eJerzan influencia sobre Ja 

9ente: sino dsta actutl para dominar al sistema y al mundo quB Je 

rodea. 

Diversos autores describen la educación para la salud de Ja 

siguiente manera: aJ como un medio para meJorar la salud indivJ'dual 

y colectiva; bJ como el. desarrollo de un sentida de responsabilidad -
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·del individuo hacia su propia salud o cJ como una 'fase de los 

programa& de instituciones de salud póblica y hospitalaria. 

L• •ducaci6n es basa en Ja relación que existe entre la 

conducta hum•n• y Ja salud. Por tanto. las meta• de Ja educación 

•an l• comprent1idn d• la• caract•rlsticas de la conduct• en relación 

con lo• probl•m•• d• t1alud y l• pasibilidad de influir en ella can 

el propd•ito de promover. mantener y restaurar Ja salud. 

Griffiths. (1972, citado en llega Franco, L. 198'1 pp. 90 - 91J, 

•eflala que "l• educ•cidn para la salud intenta llenar el vacJo 11ntre 

Jo que se conoce cientJficamsnts cama la conducta necesaria para 

obtener un nivel dptima de salud y Jo que realmente practica la 

poblacidn. 

El trabaJo en edu~acidn para la salud dsbe ser enfocado. en 

primer lugar. al individuo que carece de Jos conocimientos 

necesarios para mantenerla y en 11egunda tdrmino. al individua que. 

teniendo tales conocimientos. no Jos practica par diversas razones. 

~l tratar de llenar este vacJa. la educación para Ja salud no 

11dlo conci•rne al individua y a su fami 1 ia. sino que debe extenderse 

a las inetitucion•• •aciales y a la• condicione• scondmicas que 

'facilitan o impid•n al individua obtener el maximo nivel de salud 

posible". 

El educador y el mEJdica tienen "un campa sumamente 'fecunda para 

el deearral lo de actividades relacionadas con Ja educación para Ja 

11alud d11 la comunidad. Su pasi"cidn social Jos convierte en 

elementos •eenciales en la 'formación de actitudes y conductas 

Favorables para Ja salud individual y colectiva. 
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Para Leavell, R. H. y CJar-k, E. G. (1969, citadas en Vega 

Franco, L. 1984 p. 91 J, la educacidn para la salud ocupa un primer 

nivel •n la medicina pr11v11ntiva y apoya de'finitivam11nte las acclones 

que .,,. sigu•n 11n Jos niveles subsiguientes como son: prev11nci6n 

11specl'fica, · diagndetica temprano,, tratamiento oportuna y 

rehabi 1 i t•cidn. 

Para Vega Franco L., (1984), Ja educaci6n para la salud es una 

rama e•pecial izada de Ja salud póbl Jea: como tal, tiene un cómulo de 

conocimientos y ttJcnicas que con.iunta tanto a las ciencia• de Ja 

salud cama a las ciencias sociales. 

El educador en aalud debe manejar conceptos relacionados can Ja 

conducta humana, las características sociales, cultura les y 

ecandmicas da Ja poblacidn, las motivaciones y las barrt1ras hacia 

loa cambios de conducta,• aeí mlsmo, debe tener un Bdlldo 

conocimiento de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, ds 

las crónicas y de Ja patología social. 

Por tanto, la educación para la salud explora constantemente 

nuevos horizontes en materia de psicologfa social y •ducativa. 

antropologta y sociología e investiga la in'fJuencia del grupo sabre 

el individuo, Ja din~mica individual y familiar en materia de salud, 

y la promoción de cambios en la conducta individual y colectiva. 

Dentro del equipo de salud, el educador asesora sobre las 

caractertstit::as sociales y culturales de Ja comunidad: localiza 

grupos organizados y planea las actividades que promueva~ la mejor 

recepción y utilización de los programas de salud por parte de la 

población. 
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Para tal objeto. el educador en salud se apoya en in'formacidn 

esp•clfic• (estudio ds Ja comunid•d) y en la formul•ción de un 

"di•gn6•tico d• lae necssidadss educ•tivas" para Ja misma. 

Par• dar un di•gn6stica, el sducador estudia • Ja comunidad, 

obti•n• informacidn acerca dsl nivel de conocimientos, acerca de las 

•cti tud•• y l•• forma• de conducta relacionadas con el problema de 

••lud ••p•ctfico: por otra parte, identifica a las personas ••cJave'', 

• lo• grupo• en la comunidad y reconoce las barreras que pueden 

pr••entars• en sl desarrollo ds un programa de salud. 

Dicha diagnóstico sirve de base al educador para planear las 

actividades preliminares, dar apoyo al programa una vez que date se 

inicie y a eu conclusidn, le permite evaluar los resultadas en 

tt/Jrminos d• cambios sn Ja información, en las actitudes y en Ja 

conducta da Ja población. 

De acuerdo con el Código Sanitario en vigor, Ja educación en 

asp•ctos de salud ss una responsabi 1 i'dad de Ja Secretaria de 

Salubridad y Asistencia, ssJ. como de otros organismos 

gubernamentales. descentralizados y privados. 

La Oirecci6n de Educación Higidniaa, a nivel nacional y los 

Servicios Coordinados de Salubridad y llsistencia en los estados 

cuentan tambil§n can unidades cuya responsabilidad principal es la 

educaci6n para la salud de la comunidad. 

A nivel nacional se realizan estudios sabre las necesidades en 

11ducaci6n para Ja salud de la población, se proporciona asesoría 

para Ja planeacidn de programas de salud póblica y se elaboran Jos 

materiales necesarios para apoyar dichos programas. El personal de 
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esta Oireccidn participa activamente en el adiestramiento de 

profesionales de salud póblica. 

En col•bor•ci6n can l•• autorid•d•• educativ•• del pals. Ja 

Direcci6n de Educaci6n Higil!lnic• ••••ora al peraan•l del m•gi11t•ria 

n•cion•l y proporcion• unidad•• •ducativ•s para el prace110 

•duc•cional en m•t•ria de salud en lo• nillae. 

L• realidad social y econdmic• del pale r11qui•r• ds una amplia 

gama de actividades en educacúJn para Ja salud. can base en la• 

priorid•ds• •xistentes en divt1r11as r11gianes y entre lo• di'ferente11 

estratos de l• poblacidn. Es bien sabida que existen ~reas del 

territorio nacional en l•s que tadavta las sn'fermedad•• in'fecciasas 

y par•sitari'•s •on l• primera causa de morbilid•d y mort•lidad. 

(V•g• Franco, 198'1. pp. 91 - 96). 
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2.11 - SALUD ltENTAL I' PS/COLOGIA. 

P•r• padsr rel•cionar Ja S•lud lf•ntal y Ja Psic0Ja91a. ee 

La palabra 

higien• •• deriv• del gri•go "hygui•ntl" que •igni'fica eano Y 111 

•dJ•tivo ment•l •• deriv• d•l Jattn "m•n•"• mente: es decir. mente 

••n• o salud de la mente. 

D•ntra de l• Higiene lfantal encantramo• a l• p•ico-higiene, 

cuyo c•mpa Jo ocupa el peicdlogo cllnico. que estudia el a•pecto 

paicol6gico de loe 'fendmenos humanos, con mtltodae y tdcnicae de la 

peicologl• •acial. 

La Higiene ff•ntal e.Jeras en 'forma sistemritica Ja educacidn para 

Ja salud y eu obJstivo e• lograr Ja completa Salud 11ental en el •er 

hum•no. Entendidndass par Salud lfsntal si estada de bienestar 

emocional producido por Ja •d•ptacitJn del individuo a Ja realidad 

externa e interna y que tiene como mani'festacidn Ja capacidad de 

s•tabl•cer buenas relaciones interpersonales productivas y estables. 

Cabrera. H. E. (J989). 

Para 0Hard c. Jlarren. <1966, citado en Cabrera. H. E. 1989 

p.JJJ, Ja Higien11 l111ntal ss el estudio y p°r.ictica sistem"tica de las 

medidas que tienen por objeta Ja conservación de Ja salud mental: es 

decir, para conaervar en condiciones normales las 'funciones 

pslquicae las cuales estudia la Psicalo9Ja. 

La Psicologta se una ciencia que tiene coma objetivo tratar Jos 

trastornos de loe ••tadoa dEI conciencia y de Ja conducta humana. con 

el Fin de corregirlos y lograr tambidn par media de Ja psicoterapia 
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la salud mental dsl individua. Par su parte, la Higiene 11ental na 

solamshte •barca Ja terap•utica oportuna de las padecimientos 

mentales en su inicio, aina que adem~s. orienta Ja conducta de Jos 

dif•r•nt•• •ector•a, • 'fin de prevenir no sol•mente loa 

padecimientos mental••• aino tod•s l•• desvi•cionea, •nomal fa& • 

inadapt•cion•• transi tari•• que •• •P•rtan de Ja normalidad. De 

manera que 

Psicalogta, 

Ja Salud lfentaJ no solamente es un prop6aito ds Ja 

sino tambilln Jo as de Ja Higiene lfentaJ. (Cabrera 

Hidalgo. E. A. J989J. 
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2.s - Lll S4LUO lfENr4L y L4 OR/éNr4CION éOUC4rJV4 EN L4 ESCUEL4 

SECUN04Rl4. 

Para •dquirir •alud mental nece•itamoa de un l•rgo proc•so 

educativo y ~•te ea l• •ducac:idn para Ja salud que •• un• actividad 

qu• debe iniciar•• d••d• Jos prim•ros afias de l• vida con el 

••tabl•cimiento de h~bitos favar•bles para el desarrollo del 

individuo; Ja higiene personal. l• nutrici6n adecuada. Ja actividad 

squi 1 ibrada can el rspaso y otros h~bi tas que se adquieren 11n sl 

seno ds Ja 'fami 1 ia que son imprescindibles para Ja salud. la 

escuela par su part•. debe reforzar el establecimiento de tales 

h~bitoa y ampliar el nivel de conocimientos del individua en 

relación con estos procesas. 

Os la misma manera las acti tudas Favorables ser~n el resultada 

de Jos conocimientos adquiridas. as/ como de Ja pr~ctica habitual de 

la conducta apropiada para preservar la salud.. (Vega Franca, L. 

19811. pp.96 - 98). 

Este proceso educativa continúa en la secundaria con 

actividad•• propia• de Ja orientaci6n educativa como san Ja 

•dminietr•cidn dsl tiempo libre, la reafirmacidn de hrfbitos y Ja 

promacidn para el deporte .. 

Par.J la administración del tiempo libre, el orientador da a las 

alumnos d11ade el primer alfo, sugerencias para actividades a real izar 

durante el tiempo que pasan fuera de Ja escuela, incluyendo horariO 

de descanso, pidiendo Ja participación de Jos padres de fami J ia para 

supervisar que se lleven a cabo dichas actividades .. entre las cuales 
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se refuBrzan htlbi tas y se promueve sl departe. Oe dsta manera el 

adolescente se mantendr~ ocupada siempre en actividades que 

favarezc•n su salud fJsica y mental .. 

El psicóloga u orientador siempre debe estar en contacto con 

toda el personal de Ja escuela y can los padres ds fami 1 ia para 

vigilar el desarrollo integral del alumna. es decir. para apoyar y 

dirigir el cumplimiento de sus actividades haata que dste Jagre 

hacerlas de manera sistemdtica y sea canscjente de la11 metas que 

desea alcanzar. Para ello el orientador participa activamente en Ja 

formación de las educandas al facilitar: 

J.- el proceso de adaptación al ambiente escolar. 'familiar y sociaJ. 

2. - Ja autoestima y a'firmaci'dn de su personalidad. 

J. - Ja formación de actitudes para enfrentar y responder a Jos 

problemas que les presenta Ja vida escalar y personal en general. 

1/. - la decisión de su futura educativa y/u ocupacional. (SéP. 1992). 

Como se puede observar el orientador educativo en Ja 

secundaria. tiane a su cargo un cómula de actividades preventivas 

tendientes a Ja canservacidn de Ja salud fisica y mental del 

adolescente, as/ como tamb1.'11n debe tener un amplio conocimiento de 

Ja transformación que sufren Jos adolescentes entre Ja nilJez y Ja 

edad adulta y Juchar para que este perlada sea rico en experiencias 

y sirva a los alumnos a Tormar las bases para una adultez 

responsable y conscjente de sus capacidades y J imitaciones. por Jo 

que el siguiente capitula se dedica a la adolescencia. 
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CAPITULO 3 

La Adolescencia. 

3.1 - CARACrERISTICAB DEL ADOLESCENrE. 

La adoleecencia corr•sponds a Jos alfas intermedios entre Ja 

nill•z y la edad adulta: dicho de esta manera resulta breve pero 

impreciso. los estudiosos del tema. han hecho muchas intentos para 

designar 111 p•rtodo de la ado]sscencia en tllrminas de 1 lmi tes de 

ti•mpo. conc:Juyendo que las descripciones ds eu comienzo se 

relacionan con un lapso de tiempo bastante limitado. pero las que 

indican su 'fin,, mu•etran mucha mayar divergencia. 

lfarvin Po,,.,ell. (J98J,, p. JJJ,, menciona algunas opiniane• de 

otro• •utores tanto del comienzo coma del final de Ja adolescencia 

y son: 

Comi•nzo de la lldalescencia: 

- pubertad. 

- un aflo antes de Ja pubertad. 

- al presentarse la primera menstruaaidn (en las niflasJ. 

- • las trsce ahos. 

- ill ingr•••r a la secundaria. 

Final de l• lldoJescsncia: 

- al compJ•tarse el desarrolla sexual. 
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- a Jos 19 años. 

- al tdrmino del crecimiento fls1.'co. 

- al salir de la secundaria. 

- al contraer matrimonio. 

- al lograr la independencia económica. 

- al alc•nzar la madurez smacional e inteleotu•l. 

- a Jos 21 años <definicidn lsgal). 

Oiane E:. Papalia y Sal/y Wendkos Olds. <1990), enfatizan que el 

comienzo d11 la adolescencia lo anuncia la .aparic1.'6n de l• 

pubescencia. estadio de r..lpido crecimisnto fisioldgico, quB es 

cuando maduran las funciones reproductivas y lo• órganos sexual11s 

primarios, a la vez que aparecen lt1s características sexuales 

secundarias. la pubescencia dura cerca de dos años y termina sn la 

pubertad,. punto en el cual un individuo alcanza la madurez s11xual y 

es capaz de reproducirse. 

Tal cama la conocemos, la adolescencia es un fenómeno 

relattvamsnte reciente. Ante• d•l siglo XX no se ls coneidBraba en 

farma alguna coma un estadio del desarrolla. los niños pasaban par 

la pubertad e inmediatamente entraban en una especie de "novici•do" 

o aprendizaje del mundo adulto. llhora. sin embargo, el psrtodo 

entre la pubertad y la adul tez es mils largo y ha adquirido un 

car~ctsr propia. Es m~s prolongada dada la razdn Ftsica de que las 

personas ióvsnss maduran hoy m,js tsmprano que hace un siglo, y 

tambidn la razdn socioldgica de que la sociedad actual, cada vez m~s 

compleia, requiere un periodo miJs largo de educación y por tanto 
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una dependencia financiera mas prolongada. (Papalia. O. E. y Wendkas 

O, S. 1990. PP• JBq - J85) 

Our•nt• Ja adal•scencia ocurren cambios en las caracteristicas 

aexu•l•• prim•ria& y s11cundarias. t•nienda sn cuenta variaciones 

individual••· Las caractertsticas sexualse primarias son aquellas 

dlreat•m•nt• r•l•cianadas con las drganos s11xu•les. tales cama el 

•um•nto gradu•l de las ovarios. sl atero y Ja vagina femeninas y de 

loe t•11tlculos. la gJ~ndula prast~tica y las veslcuJas seminales 

m••culinas. Las caracterlsticas t1exual•• secundarias incluyen otras 

•ignos fisioJdgicas de maduración tales como 111 desarrol Jo de Jos 

•anos en las rriffas y el ensanchamisnta de Jos hombros en Jos 

jdvenee. Otras características sexuales secundarias que aparecen en 

ambo• sexos 11on: cambias en la voz. cambioa en Ja piel y crecimiento 

del vello púbico. facial. axilar y corporal. (Tanner. 1978. citado 

en Papalia. O. E. 1990 p. J85). 

Jereild 11952). Berscheid. Walster. y Bahrnstsdt <197J), Janes 

(/9571. Tenner (1978), ffusBen y Janes 11957) y Grase y Ouke 11980). 

ICitedoe en Papalia O. E. y Wendkos o. S. 1990. p.p. JB9-J9J). 

concluyeron dsspulls de realizar varios estudio11 en adolescentes. 

coincidiendo en que la mayor parte de Jos jdvenes estcf.n m's 

preocupados por su apariencia 'fisica que par cualquier otra aspecto 

relacionada con el Jos mi'smas, así cama su 'femineidad o masculinidad 

según el casa. son factores importantes para ser aceptadas a 

rechaz.tdos par sus iguales. lo cual se traduce en seguridad o 

inseguridad, asl coma tambilln en felicidad o in'felicidad: de tal 
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manera que estos aspectos les ayudar~n a madurar temprano o 

tardfamsnte. 

Algunas autores saati•n•n que en los tres y hasta las cinco 

prim•ros •ffo8 d• Ja vida. Jos modos de ver. las •cti tudas. 111 

temperamento. etc •• 11at~n ya entera e irrsvacablsmente formadas en 

bien o en m•l y qu•. por tanta. na es pasible modificar al cure~ del 

dssarral lo del ser hum11no. Una tearla t.in p11simi•ta pan• en 

desv11ntaia al individuo para superar su d11aarrol lo Futuro. 

Wall, w. O. <I962, p. 5JJ, afirma que en Ja adalsscsncia, sl 

ser humano se •ncusntra en un estada particular de sensibilidad 

afectiva y debs responder como el nilfo 11 Ja sucssidn r~pida ds 

nuevas exigencias y que •provecha h~bilmente las ocasiones que la 

vida y la sociedad 111 ofrecen durante el transcurso de esta segunda 

f••s. lo cual na sólo psrmi ts remediar las consecuencias de una 

defectuosa evolución anterior. sino que tambidn ayuda a los ióvenas 

a hallar su equilibrio afectivo y a as11gurar la plena expansión de 

su pérsonal idad. Si es po11ibls establecer las bases de la 

personalidad en la primera infancia. la adolescencia cansti tuyB en 

nuestros dfas para los Jóvenes de ambos sexos. una etapa decisiva 

del desarrollo de toda la superestructura del car4cter. 

la agresividad aumentada en los adolescentes. unida a la fuerza 

y a la madurez flsica, acsntúa el movimiento hacia su indepandencia. 

sn ciertos aspectos, la adolsS1cencia es un segundo destete. mas 

complejo y penoso que el primero. se un esfuerza para escapar de la 

dependencia afectiva, intelectual y económica del medio familiar. 

<WaJJ, W. O. 1962 pp. 156 - 157J. 
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Los J'dvenes en general debsn. en erecto. no sdlo dispansrse a 

ganar 11u vida. eino tambi•n a liberarse en el plano a'Fectivo e 

int•l•ctual de los qua. hasta entonces. les hablan protegido y 

eoetenido en gr•n medida. ~ p•dre• y educadores les desagrada casi 

•i•mpr11 •dmitir ••ta necs•idad de renunciar a Ja •eguridad que da el 

dominio •Feotivo • intelectual de otro individuo y no alcanzan a 

comprender que el esplritu de independencia 11 incluso loe aires de 

eufici•noi• de loe adoleecentee corresponden a una base esencial de 

eu evolucidn. 

La adole•cencia es ve acompalfada de la aparicidn de nuevos 

int•r•s•• y con mucha Frecuencia estos se ubican dentro del marco 

int•l•ctu•l. Aunque algunos especial is tas insisten sobre la 

estabilidad relativa de lo• interese• en el adolescente. no son 

meno• los que •e pronun~ian por una inestabilidad relativa. Esto• 

d••acuerdos ee deben. en parte. a Ja diversidad de signi"ficados 

atribuidos a la pal•bra "interlls" en el terreno psicológico. Si se 

da a eeta palabra su exacto eentido ds .. deseo de ejercer una 

actividad partioul•r". Jos intereses en los adolescentes se 

o•r•cterizar4n. ein duda. por au variabi 1 idad. Por el contrario. si 

se procura unir 1011 intereses de cada nillo a ciertos impulsos y a 

ciBrtas necesidades esenciales, podrd comprobarse que las objetivos 

marcado• son mucha menos variables. llall. "'·º· (/962. pp. 157 --

158). 

Adem~s •. lo• adolescentes que eJsrcen actividades an~Jogas. 

pueden proponerse Fines absolutamente distintos. El que maniTiesta 

un gusta poco camtJn. puede ser impulsiido a el Jo par eJ desea de 
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singularizarse. de imponerse y de brillar en una esfera donde no 

encuentre competencia. Tambidn puede querer identificarse con un 

adulto a quisn admire e imitarle de alguna manera. E~ posible que 

si•nta, en e'fecto, una curiosidad afectiva e intelectual por el 

pa11ado. Asimismo. la fiebre por la lectura que car•cteriza a muchos 

adolescentes, sobra toda a las chicas y a los chicos mid• 

inteligentes, puede proceder de vsrdaderos 9usto11 intelectuale• o 

del deseo de conocer mejor el nuevo mundo de las relaciones humanas; 

pera tambit§n puede ser, eenci J lamente, un medio de buscar refugio en 

Jo irreal. Es probable que en un misma adolescente, igual que en un 

mismo individuo en diferentes dpocas. varias motivas hagan nacer un 

intsrl§s aparentemente idt§ntica y por el contrario, que muchos 

intereses puedan p•rmitir el satisfacer una misma necesidad. 

Anal izando el proceso de exploración. se puede decir· que a la 

mayor/a de Jos adolescentes les gusta comprobar Jos limites de •Us 

nueVos poderes; sienten Ja necesidad de poner a prueba su 

re11istencia flsica, de llev•r una idea hasta sus m~s peligrosa• 

conclusiones, de d11safi•r conveniencias y convenciones. ds real izar 

la experiencia del exceso. Por el Ja desconciertan con tanta 

frecuencia a Jos mayares can sus bruacos y violentos accesos de 

pereza Y actividad, de conformidad y rebeldJa. lo mismo que un nilfo 

de corta edad intenta adquirir un sentimiento de segurid•d, 

determinando hasta donde puede 1 legar en Ja desobediencia, el 

adolescente se esfuerza, en forma m,-,s sutil. en separar ciertos 

imperativas categóricos y conocer meJor sus propias capacidades y 

sus propios limites. Así cama Ja seguridad del niño puede ser 
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minada cuando los adultos hacen nacer en su esplritu el temor. Jo 

rods•n de una protección demasiado estricta y no le dejan 

in•truir•• por experiencia. sl adolescente corre el riesgo de perder 

•u confi•nza en el mismo si ss encuentra en un medio donde no tenga 

qu• m•dir 11u11 'fuerzas y en consecuencia no pueda conocer el dxi to ni 

el 'fr•c••o. Lo miemo que l•s i Ju11iones de Jos nºitYo• pequeflos. las 

•mbicianes. Jos sue,,os. Ja impaciencia y el orgul Jo de Jos 

•dolsscsntes deben ser con'frontadas con la realidad. Es esta una 

•J<,,.riencia personal que los adultos pueden 'favorecer o di'ficultar. 

pero que. tarde o temprano. el adolescente habr' de realizar por si 

•ola. <ll•JJ, 11. o. 1962. p. J59J. 

En cuanto a Ja toma de conciencia de si mismo. la evolución 

JJev• • lo• adolescentes. coma es lógico. a adquirir una conciencia 

cada vez mas clara de sus propias caracterlsticas y ds las de los 

dem'•• de moda que toman un vivo interds por las relaciones humanas 

sxi·stsnt•• en el seno de su familia y en las de sus amigos. o 

deecritas en los libras y en las películas. El alumna de escuela 

prim•ria •ola conoce dos mundos: su hogar y su escuela. Se 

conaid111r•. por un lado. integrante d11 un grupo Tatñi liar y por el 

otra. elem•nt'!' de un grupo de camarada• de Ja misma edad que 

sastisne colectivamente relaciones con los adultos. Por el 

contrario, tensmaa •l estudiante de secundaria que es adolescente y 

•s m~s aotivo•ya que 'forma parte de muchos grupos Fuera de su hogar 

y d• su escuela. Su emotividad aumentada y Ja conciencia que posee 

de el mismo. le hacen muy sensible a las diferentes opiniones y 

comportamiento de los dem's para con •l. Descubre la diversidad de 
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las relaciones y de las actitudes fami J lares y sobre todo, la gama 

extremadamente rica d11 sus relaciones individuales. 

La adquisici6n de conciencia que 1 leva al adolescente a 

experimentar toda clase de comportamiento• padrd eer facilitada por 

padres y maestras y conducida con indulgencia y comprensidn. para 

ari•ntar a las jdvenllB a que asimilen.su!' propias experiencias Y 

narmen su conducta al relacionarse con Jos demtfs aprovechando a su 

vez. las diferentes disciplinas o materias que estudian para aclarar 

Jos valores. Jos mdviles y Jos ideales humanos a seguir. (JlaJJ. IJ. 

o. 1962. p 160). 

Una de las criticas que puede hacerse a la mayar parte de las 

escuBlas secundarias y a muchas Tami'Jias. es que no hacen mucha para 

asegurar la educacidn social de los .idvenes. La formación pura_mente 

intelectual que da la escuela y las lecciones bastante incoherentes 

que se desprenden de Ja vida fami J iar na bastan para orientar a Ja 

adolescencia en este terreno. Son pacas Jos padres y las centros de 

enseffilnza que utilizan el teatro y el cine, asf como los 

innumerables tipas ds actividades sociales en que las adolescentes 

pueden participar. p•ra darles ocasión de interpr11tar un• variedad 

de papeles y formar de este modo su personalidad y su sentido moral. 

Para Jos adultos y en particular para el orientador educativo, una 

de las formas de contribuir activamente a asegurar Ja salud mental 

de los /óvsnes ss discutir can el Jos las Termas de comportamiento 

Y la(fl sistemas ds valares cuyos ejemplos observan en pel fculas, en 

libros y ':n .las gentes que tratan: discusión seria y amistosa, que 

el adulta deber~ poner a alcance de su interlocutor sin adaptar una 
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actitud da c•nsor dogmiJtica. pero poniendo a su servicio. 

objetivam•nte. Ja expsrisncia ds que dispone. sin intBntar evitarles 

Jos error•• que cada cual comete. él educador que da a los 

•dol••c•nt•• Ja impresión de trat .. rlas naturalmente. como a seres 

hum•no• r••Pan••bles. que es capaz de re11p11tar sus opiniones. 

inalueo •i no l•~ comparte. y cuya personalidad ••t~ lo bastante 

•quilibrad• para que •ea objetivo con Jos dem~s. puede ayudar 

eficazmente • Jos adolescentes a alcanzar un dssarrol Jo psi'cal6gi'co 

completo y ••no. fWall, W. O. 1962. pp 160 - 161). 

Otra caracterlsti'ca de Ja adalescenci'a es Ja llegada al estadio 

de operaciones 'formales. que es un nivel de conoci'mientos que de 

•cu•rdo con Ja teorla de Piaget. comienza haci'a los doce años y 

con•i•t• en que el adolescente puede pensar en función de Jo que 

puede ser verdad y no sólo de lo que observa en una si tuacidn 

concreta. Puesto que puede imaginar una variedad ilimitada de 

poeibilidades, es entonces cuando es capaz de tener un razonamiento 

hipotlltico y deductivo. Considera todas las relaciones posibles y 

las analiza una par una para eliminar Ja 'falsa y llegar a Ja 

verd•dera. E11te proceso sistem~tica ds razonamiento 'funciona para 

toda clase de problemas que se les presentan. Pueden entonces 

integrar lo que han aprendida en el pasado can sus problemas del 

presente y sus planes para el 'futura. aplicando estos procesos del 

pensamiento a la msc~nica del vivir cotidiano y tambidn a Ja 

construccidn de poJfticas y teorlas 'filosd'ficas. 

A medida que se desarroJ Jan sus estructuras neuroJdgicas, se 

ampJ la el ambiente social de los adolescentes y surgen oportunidades 
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de experimentación. La interacción de estos factores tiene como 

consecuencia la maduración de las estructuras cognoscitivas. De 

acuerdo con Piaget, a los 16 años Ja manera de pensar de una persona 

est~ casi totalmente formada. Oespuls de esta edad, las estructuras 

cognoscitivas no su'fren modi'ficaciones adicionales. No se dan mAs 

progresos cualitativas. SeglJn Piaget, las estructuras mentales, ya 

su'ficientemente desarrolladas. permiten a los adolescentes maneJar 

una gran variedad de problemas intelectuales. Pero si Ja cultura y 

Ja educación de las Jóvenes no les exige practicar dste tipo de 

razonamiento hipotática deductivo. posiblemente nunca logren llegar 

a este estadio, aunque tengan el suficiente desarrollo neurológico. 

(Papalia, O. é. 1990. pp J9~ - J95J. 

La" tearfa y las investigaciones de Piaget se popularizaron 

mucho en Estados Unidos de Norteamtirica principalmente. entre Jos 

psicólogos y educadores. al grado que originaran una gran cantidad 

de trabajos destinados a confirmar o rechazar esta tearla. Na 

obstante que las investigaciones de Pieget han sido consideradas 

como serias e interesantes, siguen siendo motiva de debate entre 

muchos estudiosas del tema. Actualmente los estadounidenses han 

redescubierto a Piaget despu~s de un larga perlado· durante el cual 

sus trabajos se hablan ignorado y siguen haciendo investigaciones al 

respecta. !Harracks, Jahn é., 1990. p. 1oq1. 

A pesar de la habi 1 idad de las adolescentes para conceptual izar 

ideas y tener un enfoque científico al observar un fenómeno. su 

pensamiento atín no es completamente adulta en. cuanta a su naturaleza 

o debido a su prolongada egocentrismo. Como ya no son niffas, se dan 
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cu•nta de que otras personas tienen tambidn su propia forma de 

pensar. Sin embargo. puesta qu11 est~n preocupados Consigo mismas. 

crs•n que lo• p•nsamientos ds otros invariablemente se centran en 

"E•ta cr•sncia ds qus otro• est~n preocupados de su 

apariencia y de su comportamiento constituyl!I sJ egocentrismo del 

•dol11acent•"· <Elkind, O. 1967. pp. 1025 - lOJ'IJ. Por lo tanto el 

egocsntriamo interfiere con su habilidad para pensar abstractamente 

y en forma hipot~tica. Elkind. considera tambidn. que el 

•gocentrismo dieminuye entre los JS y 16 ahos. cuando el }oven llega 

gradualmente a reconocer Ja diferencia entre sus propias 

preocupaciones y las intereses y preocupaciones de Jos demé1s. Con 

esta toma de conciencia superan el pensamiento egocdntrico. Cuanto 

m~s hablan de sus propias teorfas personales y escuchan las de otros 

jdvenss. mas pronto llegan al nivel maduro del pensamiento. floo'ft. 

W. R. y Charles. O. C. 1971 pp. 21 - 28J. A medida que madura el 

proceso del pensamiento. Jos jdvenBS son mé1s capaces de reflexionar 

sobre su propia i dantidad. para 'formar relaciones aduJ tas can otra'il 

p•r•onas y dsterminar cdma y dónde se ubican en Ja saciedad a Ja que 

pertenecen. 
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J.2 - EL DESARROLLO SOCIAL DEL 400LESCENTE. 

El d11sarroJ Jo social dsl adole•cente comienza desde l• niflez, 

cuando el niflo •prender a con-Formarse a las normas estructuradas por 

el grupo •ocia/ y familiar al que pertenece. AJ continuar su 

de•arroJJo tambi~n aprende a ad•ptarse • otras normas de grupo y • 

las r11glae que impone la sociedad, ast es coma empieza a comunicarse 

con otras personas y comprende Ja importancia del trabajo de grupa 

para lograr di ferente11 metas. Sus acciones se dirig•n hacia Jos 

patrones de conducta que Je ganar~n la aprobación social y aprende 

a evitar si tuacianes que puedan ser desaprobadas· socialmente. 

El adolescente expsrimsnta Ja necesidad de liberarse de Jos 

lazos familiares y relacionarse con individuas d• Ja misma edad y 

generalmente de su mismo sexo. El grupo de iguales establece normas 

y ofrece al joven gran parte del sosttJn que tlste derivaba de su 

familia. La manera en que Jo trata el grupo y la percepción acerca 

de su' comportamiento para poder ser aceptada par sl mismo. son 

factores importantes en la 'Formación de sus patrones de conducta 

social. (/'farvin PoweJJ, 1981. p. 207J. 

la importancia del desarrol Jo social durante la adolescencia se 

ve reforzada por el hecho de que muchos de los problemas que 

confronta el adolescente. son sociales. El Joven debe aprender a 

ajustarse a las normas sociales de su cultura y a enfrentarse a 

nuevas situaciones que son mucho m~s campleJas que aquel las que 

enfrentó en su ni/fez. Oavis. K. (191111. pp. 2JB y 816). sugiere que 

el retrasa de Ja madurez social en relación can Ja madurez flsica es 
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Ja causa principal de las dificultades que el adolescente tiene para 

enfrentar con dxi to Jos problemas de su edad. El ajuste es 

particularments dJ"flciJ en una ci,,iJizacidn tan compleja en Ja que 

•• ••P•r• que •l individua desempell• diversos papel11s sociales. 

Gen11ralm•nte el adolescente tiene un eentimienta bastante 

pronunciado de in••guridad. que resulta •n parte de •u• intentas de 

exp•nsidn •n •u medio ilmbiente social. El adolescente tiende a 

buscar a aquel Jos cuya inteligencia. edad. nivel de madurez. 

habilidades y ata tus sacioscan6mico se aproximen mrls a Jos suyas. 

porque se pued• sentir m~s s11guro en un grupo cuyas miembros ee 

parecen m.fs a tll misma. (Pawell, ff. 1981. p. 212). 

Garrisan. Karl (1972J. asegura que el desarrollo social del 

adolescente sstA estrechamente relacionado con Ja madurez flsica y 

la expresión de la conducta sexual. es decir, que Jos Jdvenes cuya 

madurez física es precoz, tienden a serla tambián en su 

comportamiento social. sexual e intelectual. Con respecto a la 

conducta sexual del adolescente. puede variar asgan Jos distintos 

msdioe sociales. 

Cabrera H., é. A. (1989J, indica que el estudia de las· 

interBBBB de Jos adolescentes revela BU amplitud y variedad r que 

debida a ei'Ja. se hace imposible 'abarcarlas con exacti tu'! si no se:' 

dtspane de suficiente tiempo o espacio para exponerlas. Esta ·'.f,~ 

dado como resultado Ja div~sión arbi tr•ria en tres- grupas- 9"!r{erai~~

de intereses: Sociales. recreativas y personales. Las .i·;;~er~~,~s.-'. 
sociales se refieren a las reacciones del individua ~nte.- el.".gr':'Pª 

social, tal cama se observa en las conversaciones y reuniones. Las 
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intereses recreativos san Jos que tienen relación con diversas 

actividades desarrolladas en las horas l ibrss. tales cama los 

deportes y las colecciones. Los intereses personales san las que se 

relacionan especlficam€nte con 111 individuo. tales como el interds 

por su aspecto físico y la e.lección de una profesión. 

Can respecto a los interese sociales. Runner t19J9J. ha 

señalado que una de las características m~s significativas de Ja 

adolescencia es el aumento tlpico del deseo de comunicarse can los 

dem.:Js. Esta autora observó que muchas ióVB(!BB y muchachas que 

durante la infancia presentaban cierta dificultad de expresión. 

durante Ja adolescencia mostraron una mayor habi 1 idad para hacerla. 

tanto en forma verbal como por escrito. Es muy probable que en la 

edad adulta vuelvan a tornarse inexpresivos. o par la menas que 

muestren menor avidez coma en la infancia. La explicación de este 

aumenta transitorio durante la adolescencia. puede deberse sin duda 

a los sentimientos de inseguridad que caracterizan esta edad. El 

hablar o escribir a los dem~e. ayuda a los idvenea a adquirir 

seguridad en si mismas a trav#Js de la identJ'ficaaión con otras 

personas. Cuando el adolescente se encuentra aleiado de sus amigos. 

se muestra nervioso e incómodo y cama el hablar resulta mas 

satisfactorio que el escribir. el joven de hoy monopoliza el 

tellJ'fana de la fami 1 ia mediante sl empleo de formas de Jenguaie 

secreta. abreviaturas o nombres sustitutivos. con la esperanza de 

que quienes Jo escuchen na entiendan lo que él dice. Gran parte del 

tiempo libre que ti'ensn Jos adolescentes prefieren emplearla en 
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conversar con los amigos. que en alguna actividad deportiva que 

rsquiers ds un mayar esfuerzo Flsica. 

El desea de expresarse verbalmente 'es tan intenso en la 

adol••cenci•. que pocos .i"vsnss saben escuchar. Cada una de el los se 

halla tan ansioso par decir lo que piensa que le resulta diFlcil 

comportar•• pileivam•nte y el que lo llega a hacer. es por un gran 

temor • Ja critica, es decir, in•eguridad de expresarse 

corr•atamenta a p~sar ds tener muchos deseas de conversar con Jos 

dam~s. 

Los intereses recreativas y personales se unen a Jos sociales 

en actividades tales como el asistir a reuniones o fiestas 

informales. las cuales les proporcionan la oportunidad de acicalarse 

y presentar su majar aspecto. no sala por el gusto de vestirse. sino 

de atraer a los jdvenes del saxo opuesto. Estas actividades, Jee 

permiten tambi~n ganar popularidad entre sus congdneres. conversar 

y bai Ja/.:. es decir. divertirse sanamente. lo cual les dard salud 

mentaJ·y ••ta a su vez les ayudar4 a madurar emocionalmente. 

El adalsecents actual se desarrolla dentro de un mundo 

radicalmente distinta del que tuvieran sus padres. la produccidn 

masiva, Ja automatización. el desarrollo urbana, el materialismo y 

una desconcertante gama de valores actuales. han contribuido para Ja 

praTunda transformación de nuestra sociedad y para la prol iFeracidn 

de problemas a los que se enFrentan los adolescentes actualmente. 

Las trans'formaaiones materiales repercuten en las morales y dichas 

transformaciones han deJado a Ja Juventud sin un panorama de valores 

que les sirvan de pauta para narmar su conduc::ta y lograr mayar 
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estabi'Jidad emocional,, no por esto. les resultari!J imposible a los 

jóvenes lograr la madurez en Ja edad adulta, pera si les ser~ m~B 

dificil si na se psrc•tan de estos cambios. (Garrison. K. C. 1972). 
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J, J - EL llDDLESCF.NrE Y Lll F'llltll 111. 

La fami J Ja a Ja que pertenece el adolescente es el determinants 

m4s import•nte de su ccmducta y las diversas normas que lo guiari!ln 

a travds de Ja vida. son establecidas en el hogar. Cada unidad 

'f•miliar B• una institucidn llnica y Ja adolescencia no es un 

periodo. sino un proceso que tiene como resultado el logra de 

actitudes y hi!lbi tas sanos. <Erickson, R. J. 1956. pp. 115 - 1J6J. 

Siempre se ha rscanacido al hogar como la unidad bi!lsica dentro 

de la cual se desarrolla el individuo. En esta unidad. 'fuente 

r_rimaria de Ja sacializacidn,. el individuo aprende cómo funciona su 

sociedad y desarrolla los patrones de conducta que le permiten 

[uncionar ds manera efectiva en Ja misma. Sin embargo, es dentro dB 

ata conformidad bastea donde tiene lugar una buena parte del 

onfJJcta Bntre el mundo del adoJBscents y sJ del adulto, 

specialmsnts porque las padres son los adultos con quienes m4s 

ontacta tienen las Jóvenes. 

EngJish, O. S. (19Q7, pp. 1025 1026J, opina que Ja 

•ralsscencia na es Ja etapa 'feliz que padrla ser. porque a menudo 

lfs adultas agregan m~s conflictos de las necesarios a l'Jste periodo. 

Lrs padree al ver que su hijo no obedece. no trabaJa Ja 

s~'ficisntemente duro. na coopera. na agradece y que se perderiJ 

sJxualmente. se angustian y can demasiada frecuencia Ja regaflan o 

cJstigan aunque Ja acción na Jo merezca. En. vez de ayudar. can 

es\tias actitudes. Jos padres pueden restringir o inhibir las , 

es\ uerzos de Jos adolescentes por elegir .una vacación y obtener una 
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educacidn adecuada a eJ la. por emanciparse, por hacer amist•d can 

miembros de 11u misma edad y ambos sexos y por integrar su propia 

conducta. 

Cuando el adolescente intenta maneiar su independencia y 

controlar su propia vida, entra en oc•siones en con'flicta con sus 

padres, porque aL1n no se hallan bien determinados Jos limitas de eu 

libert•d. La perspectiva de los padres y de Jos adoJeacentes sobre 

su vida y costumbres difiere profundamente, asi cama tambilln eua 

intereses y necesidades, ya que Jos problemas que son 

trascendentales para los Jóvenes son insigni Ti cantes para Jos padres 

y viceversa. pues Ja problemiltica que plantean ambas generacianea es 

completamente distinta. 

él concepto que los adolescentes tienen de sus padree depende 

en gran parte de las normas de control a que se hallan sometidas. 

Critica la conducta paterna y a veces hasta l•s maní 'Fiesta 

hostilidad cuando se ve en peligro su prestigio ante sus compafl•ro• 

o ante si mismo. én la medida qus el Javsn tiene m~s amigos y mayor 

trata con compafferos y adultos, establece m.la f4ci lmsntt1 

comparaciones, lo que puede dar origen a Ja plJrdida ds su can'fianza 

en las padree que hasta entonces habían caneti tui do para t§J eJ 

suprema ideal. fGarrison, K. C. 1972. pp. JS6 - J57). 

loe dxitos y fracasoe de Jos adolescentes se conforman m~s con 

las normas de sus campaneros que con las de los padres; ~sto quiere 

decir que en la actualidad las padres disponen de 12 o 14 alfas para 

proporcionar a los hi Jos la formación necesaria que Je capacite para 

las responsabilidades de la vida adulta; es decir, que quienes no 
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han lograda esta 'formación durante su in'fancia y principias de su 

adale•cencia,, se vertiJn a merced dB sus compaflera• y amigas. 

(Garrison, K. C. 1972. p. J58J. 

Lo• jdv•n•• •• t1it1ntt1n constantemente sn con'fl icto entre su 

dee•a por ser independientes de sus progeni tares y el darse cua1?ta 

d• l• form• •n que rt1almente dependen d• ellos. Grindsr y Spector,, 

(1965, pp. JJ7 - J'l'IJ. En Ja bósqusda por su indspsndencia, Jos 

adol11t1cent•• 'frsc4sntemente rechazan los intentas de sus padres para 

guiarlos,, consideran sus opiniones como pasadas de moda y 

deliberadamente dicen o hacen cosas que les molestan. como a'firma 

Erick•on, E. H. (1950, p. '119). 

Tratando de encontrar sus propio• valores en una sacisdad 

confusa. las personas jóvenes se preocupan por Ja autenticidad de 

aquellos qus observan como modelos. EsttJn prontos a acusar a sus 

padre• y m•••tros de hipócritas cada vez que se dan cuenta de 

cualquier incongruencia entre los ideales profesadas y el 

compart•miento real. Las primeras imtJgenee de sus progenitores como 

seres per'fectos y modelos omnisapientes,, BB derrumban y nunca mlls 

· VUBlven • aparecer: eiendo a partir de •ets momento,, personas coma 

cualquier otra. Los adolescentes piden la libertad necesaria para 

pensar por si solos: quieren saber lo que sus padres opinan sobre 

divereos asuntas,, pera ellos tambi"n desean llegar a sus propias 

conclusiones. lfie_ntras est~n buscando respuestas, quieren ser 

escuchados, respet"ados y sobre todo tomados en seria. fPapalia,, D. 

E. 1990. pp. '119 - '121J. 
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Giussppe Amara P.. f 199JJ. opina que la f•mi' 1 ia puede 

considerarse como un grupo natural que ss estructur• mediante una 

histori• que se forma sn el tismpo segón las vicieitudes Y 

axp•riencias particulares. por las cuales los (l'iembros ensayan. 

experimentan y consolidan un• serie de interacciones. hasta que se 

establees la conviv•nci•. que no es sino un sistema p•rticular que 

se mantiene organizado mediante la repetición y l• retroalimentación 

d11 sxprssione• y acciones qus se han reglamentada sn el mi•mo hogar. 

las acciones y reacciones entre las miembros d11 la familia tienen 

siempre un significado. miJs o menos propositiva y m.fs o menos 

interpretado. 

La 'familia puede ser al rsaultada ds conflictos de aprendizajes 

existenciales. El de Ja pareja que aprende a convivir con Ja 

aportación singular de cada miembro y el de las hijos. porque dstas 

son gsnl!Jticamente di'fersntes y van a transformar la convivencia de 

la pareja generadora. 

La adaptación intra-'fami 1 iar lograda mediante el •prendizajs 

reciproco. tiende a consal idar el sistema y su psrsistenc:i• 

homeosttltica. El crecimiento de Jos hijos es el que modifica Ja 

hameastasis del sistema fami 1 iar. Es en Ja adolescencia cu•nda la 

tendencia trans'formadora puede prevalecer sobre la cohesiva. ya que 

la definición que desarrollan los jóvenes puede incrementar la 

crisis de los primitivos equilibrios adaptativos. 

Puede darse el caso ds que Jos adolescentes en su esfuerzo por 

definirse. perciban una sistem¡jfica tendencia que los descali'fica. 

Los padres. de este modo, mantienen la autoridad mediante Ja critica 
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y el rechazo de Jos comportamientos de los hiJas. Y viceversa, el 

poder: de la protesta crece en los hiJos por la sistem~tic:a 

d•valu•cidn d• Jos comportamient~s paternos. 

Los p•dr•• y Jos adultos. habitualment., d••cali'fican Jos 

es'fuerzo• y d•s11mp111fos de Jos 11doJ11scentes •in pensar que la 

n•ceeid•d d• •11r reconocidos es una de las constante• 'fundamentales 

en ellos. De par si 11s grave que la propia conducta sea 

de•c•l i Ficada par el padre o el adulta importante, P•ra lo es mucho 

m~s. que sl joven no sea convalidada coma persona. El no ser 

aceptado cama se es, origina un grave menoscabo a procesos 

'fundamentales. coma Ja conTianza, la seguridad. la concentración y 

Ja autoestima. Igualmente nociva es la indiferencia de Jos padres 

hacia los hiJos. El sentimiento de in'ferioridad muy frecuente en 

Jos adolescentes, se operado por una constante auto-descaliTicacidn. 

la problem~tica de muchas 'familias se sosti9ne o se complica r!JtJn m~s· 

por no •captar convalidar a uno de sus miembros, o par na rescatarlo 

de su auto-nuli'ficacidn. 

¿Qud induce a los padres a no convalidar a sus hijos?. El pedir 

que los padres convaliden a sus hijos, es como si al reconocer Ja 

validación del otra se perdiera la propia razón de ser, es decir, la 

autode'finicidn: "No puedo aceptar ser coma eres tú, porque entonces 

no tendría sentido ser como soy." Posiblemente, uno de las procesos_ 

m~• diffcilt!le para las serss humanos es alcanzar a ser. de'Fini'rse, 

consolidar la propia identidad, ·sin temer y sin oponerse a la libre 

expresión de la identidad de los demiJs seres con quienes convive. 

(Giuseppe Amara P. 199JJ, 
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3,IJ - EL ADOLESCENTE Y Lll ESCUELA. 

El adolescente al jngresar a la secundaria. muestra una gr•n 

1.'nasguridad. la cual va perdiendo en Ja medida que va r••olviendo 

•u• intsrrogant•s con respecto a si mismo, conviviendo m~• can l• 

comunidad s•coJar, logrando una mayor smanci'paoidn con respecto a su 

hogar y a sus padres y encontrando su propia identidad Ja cual le 

sirve de apoyo para proyectarse vocacionalmente sn sl Futuro. 

llall, W.D., r1962, citado en Fernandez Cancela, L, 196JJ, 

afirma que des.de el punta de vista psicol6_9ica, ]d snss!Janza 

secundaria puede considerarse destinada a Jos adolescentes, tomando 

en cuenta la edad par Ja cual el ser humano pasa por este nivel 

escolar .. Si.n embarga. no es posible llagar a la conclusión de que 

la anseflanza secundaria se perfsctamente adecuada ain haber 

examinado el papel que la escuela ha de desempeffar en Ja evolución 

del adolescente. En ef níflo, la fami l iiJ que Je rodea ejerce la 

mayor J
0 nf,luencia en su desarrol Jo personal y particularmente en Ja 

formación del sentimiento de seguridad. Pero es normal que la 

influencia de loe padres se detenga en el transcurso de la 

adolescencia, el que era nºi!io, deia entonces de depender de su· 

fami l ja, en tanto que otros adultos, coma par ejemplo los maestros 

con Jos que no se identifica afectivamente en forma tan completa, 

van alcanzando una importancia creciente para él y la escuela, como 

colectJ'vidad humana, adquJ'ere, para bien o para mal. un significado 

nuevo y m~s amplío en el segundo decenio de Ja vida y sobre todo a 

su ingreso a la escuela secundaria. 
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Los procesos psicológicos del niño est~n estrechamente 

detsrminados par su maduracidn bioldgica; por el contrario. entre 

loe di•z y 1011 veinte afias esta maduración. sin deiar de ser un 

f•ctor qu• no •• d•be descuidar. •• menos importante que la 

in'fluenci• d•l m11dio y en p•rticular. de las activid•des y de las 

exig•nci•• •oci•l••· Os est• modo. adem,j• de tener que rsepondsr a 

l•• n•c••id•d•a in'F•nti l•• cuyas capacidades de educación na son de 

nivel uni'forms y permitir el desarrolla de aptitudes particulares. 

Ja e•cusl• ••cund•ri• tiene. desde el punto de vista psicol6gico. 

m.I• J ibertad qu• Ja escuela primaria y a Ja vez m,js respansabi 1 idad 

con respecto a cada alumno y a Ja •ociedad en que este téndr~ un 

Jugar. una vez llegado a la edad adulta. 

El problema que se plantea en nuestros dlas. 11n el terreno de 

Ja en11elfanza y particularmente de la enseffanza secundaria. consiste 

en hal l•r al medio de favorecer la m~s posible la adaptación del 

individuo a una saciedad que. par el hecho mismo de las móltiples 

po•ibilidad•• qua aTreca. corre mayar ri•sgo de provocar tensiones 

• in•daptacionas qulíl las sociedades m.fa senci J las y homogl§neas. 

La educación que se da a las adolescentes debe tener cada vez 

mA11 •n cuanta laa sxigsncias de Ja vida adulta y de la sociedad. En 

realidad, al misma tiempo que se adapta a las necesidades y a las 

pasibilidades de cada alumna. asf como a su medio cultural. la 

•naelfanza escundaria debe preparar a las Jóvenes a vivir en una 

sociedad que suTre hay trans'formaciones m~s profundas que en ninguna 

9tra tlpoca. La escuela sigue siendo el instrumento del que se. sirve 

Ja saciedad para asegurar Ja preservación y Ja transmisión de las 
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conocimientos y al misma tiempo debe contribuir din~micamsnte a 

Formar el porvenir de las Jóvenes. <Fernandez Cancela. L. 196J. pp. 

18J - 186). 
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J.S - LA ATENCldN PRllfAR/A Y SU llfPORTANC/A EN EL ADOLESCENTE:. 

Hablar de atención primaria can respecto a la salud mental del 

•dol••csnt• •• h•blar de todas la• acciones tendientes a preservar 

la salud física y mental de Ja comunidad escalar de Ja secundaria. 

Lo• E:•t•dos lfi~mbroe de la O. lf. S. fl990J, est~n de acuerdo en 

qu•, ~ra alcanzar su meta de salud para todos en el ano 2000, Ja 

clave e• la atención primaria. Esta responde a las necesidades de 

la población, requiere la participación activa de la comunidad y la 

familia y est~ a cargo de agentes generales de salud que colaboran 

con personal de otras sectores oficiales y extraoficiales. fl esos 

agentes de salud se les debe adieStrar en el empleo de tlicnicas 

sencillas pera eficaces, que puedan tener amplia aplicacú~m: por 

eJampla para moví 1 izar a la comunidad. estimular Ja creación de 

grupos de autoayuda y facilitar Ja educación sanitaria con especial 

hincapid sn el fomento de la salud y Ja prevención de la enfermedad. 

fO. lf. S. 1990. pp. 7 - BJ. 

Con respecto a los adolescentes y debida a su conflictiva de 

identidad s inestabilidad, el Joven se muestra bastante inseguro 

•nte situaciones nuevas que se Je presentan y ante la poca o nula 

identificación can sus padres y familiares en general: motiva por el 

cu~J el adolescente se vuelve m~s vulnerable a las malas campanJas. 

al tabaco, al alcohol. al sexo y a las drogas. 

De acuerdo a Ja experiencia de 2/J affas de trabaJo_ can 

adolescentes en secundBriae de Ja titular de este proye'?to, --puedo 

afirmar. que para el ser humana el paso par la secundaria de}a. 
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huellas relsvaiites para sl rssta de su vida, ya que las primeras 

afias de su adolesc11ncia las vive durante este periodo y que adem.1s, 

las alumnas al ingresar a el la, carecen de madurez flsica, mental y 

emocional: por su edad, por las deficiencias d• l• educación 

primaria y por la falta de integración fami J iar respectivamente'!',_ 

Por esa es important11 que •e creen progr•mae de ••lud mental en 

segunda enseflanza, teniendo cama base acciones fundamentadas en Ja 

atención primaria para evitar que el adol11scente caiga en actitudes 

erróneas que le compliquen Ja vida, que Je acarten aus metas y Je 

estropeen su desarrollo: .par e.iemplo, con un embarazo a los 12 o JJ 

años que le impedirí1 concluir su educación secundaria, que abandone 

la escuela debldo a las malas campalflas o a Ja drogadicción, etc. 

la función de los programas de atención primaria para 

adolescentes es especlficamsnte preventiva. al informar y orientar 

a los .Jóvenes respecta a la prablemtltica propia de su edad, para 

ello, se propone es este traba.Jo la pr.tJctica de un programa de 

"Orientación Preventiva para Adolescentes", con todos loe alumnos de 

secundarias federales que imparten los Centros de Jntegracidn 

Juveni 1 en 'Forma gratuita y espant'1lnea para cubrir en parte las 

deficiencias que tiene el sistema educativa en el Pals, 

En el siguiente capitulo se tratarél de describir Jae funciones 

y limitaciones que tiene el grupa interdisciplinariO de la 

secuandaria y principalmente el psicóloga educaitvo ante ·las· 

deficiencias antes mencionadas. 
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CAPITULO q 

Papel que Desempeña el 

Psicólogo en el Grupo de Trabajo 

Interdiscipl inario en la Escuela 

Secundaria 

11. I - INTéORllNTéS Dél éQUIPO Dé TRllBlloJO. 

En •eta capftulo se intenta mostrar un panorama giobal, en 

cu11nto a Ja 'formacidn integral de la personalidad del adolescente y 

cómo Ja educación escolar Funge como agente socializador en el ser 

humano y a Ja vez como generadora de salud mental en dl. 

Como se menciona en el capitula anterior, el ser humano aprende 

acti tud11s y costumbres que su sociedad le impone, desde sus p~imert?B 

aftas de vida que empieza a convivir con niños de su comu;,idad.:::>:-' 

empieza este aprendizaJe. 
:·."::·· 

Una sociedad o comunidad se diferencia de otra~··. por ..... Bus·.· 

valores, su religión, su idioma, su alimentación, .etc •. r:.·~~,'!.~:~·~~~/de. '. 
sus miembros ha sido preparada para vivir de acuer~°"r c~n·','ei(a~·-·\ 
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El hambre utiliza diferentes procesas para adaptarse a su grupa 

social y sntrs estos procesos est~ el de socialización. 

Existen diferentes teorlas sobre la forma en que la 

sar.ializacidn se lleva a cabo: Chinay, Ely. <I98q, pp. JSO - JSJJ, 

indica que desde el punto de vista sacialdgica, "el proceso de 

socialización es aquel que va a moldear al nifJa para hacerlo capaz 

de participar en la vida social". La Sacialogla estudia can 

especial atención a las agentes socializadores y Jos mecanismos a 

travee de Jos cuales aprenden y se incorporan a Ja personal id•d dsl 

individuo Ja conducta social y las patrones morales. 

Generalmente Ja familia es el primer agente socializador, ya 

que ahl es donde se asign•n al nifJo Jos primeras roles sociales que 

deber;J conformar en el futuro. 

La escuela se otro importante agente socializador, pues 

cantri~uye en gran forma a capacitar al niffo para participar en Ja 

vida social adulta: ya que no solamente trasmite conocimientos y 

habi 1 idades priJcticas, sino valares cultura les cama: patrioti'sma, 

ambición, puntualidad, pulcritud, altruismo, etc.: relacionadas con 

la escuela, est;Jn las guardarlas que sustituyen a la familia y 

principalmente a los padres, y miás aón cuando ástos trablijah todo el 

dfa. 

Cada saciedad o clase social tiene sus propios valores y normas 

a seguir. Segón Chinoy. "los niffos adqUieren valor.es n'? sóll?, 8: 

travds de valores explicitas y premi'os y. castigos j:itJblÍ~;;s,. sino, 

tambi#Jn gracias a la sugestión, la impl it::acióÍ1 :y -ai ~Je~~!~ .... 
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La socializacidn estimula la formación del individuo de tres 

m•nsras diferentes: inculcando la conciencia de Ja costumbre Y 

tradición. formando una conciencia autorreguladora que incorpore 

valor•• sociales y ••ntu'bilizando a Ja persona 'frente a las 

expectativas y Juicios de otros. 

Coma 1111 men~ion• en al capl tul o 111. Ja escuela. al igual que 

l• Familia. ••una institución oficialmente aceptada y reconocida. 

qu• repre••nta una extensión de la autoridad paterna. es decir. la 

autoridad adulta dentro de la sociedad. 

El papel socializador que realiza Ja escuela, ee 

fundamsntalmente el de educar e instruir al alumno, al trasmitirle 

determinados conocimientos y caracterlsticas de su cultura. 

En l• escuela existen normas o reglamentos establecidos 

mediante Jos cuales se rigen sus actividades y relaciones 

int11rpersonal11a, es decir, existe aquf una estructura mi1s formal que 

en la familia, por Jo tanto, a lo largo de su instrucción sus 

relacione• eer~n mas amplias cada vez, ya que no sdlo convive 

cierta tiempo con sus maestros, sino con muchos m~s campalferos de 

quienes tambiSn aprende algo nuevo cada día. 

La secuela, al proporcionar otras modelos ds campartamien,to. e 

instrucción. coma 'fuente de conocimientos. ayuda al niffo o al,. 

adolescente a lograr mayar independencia emocional con respecta a. eu_. · 

f'amilia. 

Las expectativas y valares de status estrin dadaS dentro ·de una 

escuela. por las características de la orga_nizilcidn y .i'as_ va;..·¡-adas. 

actividades escolares. 

106 



La puntualidad, la disciplina. Ja eecritura 111gibl11 Y limpia. 

el uso adecu•do ds Jos 1Jtil11s escolar•• Y tad•• las conductas 

deseadas en •l nillo, son aprendidas por ll•t• a tr•vd11 de Jos 

comentario& ds todos eus m•estroe. 

Coma se puede ver, Jos maestros tambitJn san importantes agentes 

socializador•• en el desarrollo de lo• educ•ndos. no •olaments por 

Jo qu• ensellan. sino por el modelo a seguir que representan para •Ulíl 

alumnos. 

Las r11comp11nsa11 y 11•tis'facciones que obtienen 1011 alumnos par 

·sus mt§ritas dentro de Ja escuela. como son las notas. 1011 cuadrae de 

honor, diplomas. medalla•. promociones. 11tc., son muy formalizad•• 

y &etimulantes para su super•cidn, comp•radas con las que •11 pueden 

obtener dentro del timbita 'f•miliar. 

los logros educativas y acup•cion•l•s repre••ntan 1011 m~• 

adecuadas indices del status de clase social. Segón Rog&r Brown. 

(19711, pp. 1156 - 1160), "a pesar de que un• gran parte de todae las 

actitúdes •cerca dsl logro acadllmico parecen ser explicadas por Ja 

posición sacio scondmica. (mejor al imentacidn. escuela, sducaci6n 

y preparación de loe padree); 1011 ractorea tltnico• influyen tambilln 

de una manera importante". Asl 1 desde el punto de vista de Ja claae 

social. "par Jo que respecta a Ja clase media, en donde generalmente 

es un ambisnte rico. existen grandes diferencias individuales en Ja 

motivación hacia el logro acadtJmico". 

SeglJn Ferguson. L. R. (J979, p. 152), "Ja desviación social•• 

encuentra relacionada con la mala adaptacidn y puni ti vi dad paterna 

y con muchos aspectos de las relaciones 'familiares que intervienen 
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•n el desarrollo d11 la competencia interpersonal". 

Por consiguisnte. si se parte de la teorla de que las escuelas 

y eu p11r•on•l son •gentes d• socialización. su función no va a 

con•i•tir anicam•nte •n impartir conocimiento•. ni •n capacitar a 

Jos •lumnos p,ara det•rminadas habilidades. sino que además va a 

continu•r el prac•so qu11 ha iniciada la familia d11 traemitir los 

v•Jares y patrones de conducta de la cultura a l• que pertenece. 

Entr• otras 'funciones. la escuela o mejor dicho. el sistema 

educatJ'vo. •• una d• las principales instituciones 11ncar9adas dB 

reproducir la idsolagfa de la sociedad de la que es integrante. ya 

que la educaci'dn sobre todo en la etapa formativa. coma lo son la 

pritnaria y la secundaria. no se limita a traamitir tinicamente 

informacidn acaddmic• o tecnoldgica. sino tambi•n es un agente 

ideoldgico y par lo tanta participa en la socialización del niño y 

del adolescente. 

llsJ cama se ha anal izado a Ja educación como un agente 

eocializador. ahora as observar~ como un generador de salud mental. 

integrando y justi'Ficando los capitulas anteriores en cuanto al 

deearrollo integral d• los adolescente•. intsr•s principal de dste 

trabajo. 

Wall. W. O. (1962. p. 186). habla de Ja enseflanza secundaria y 

la ealud mental. y dice que ha jnsistida en la importancia de las 

relaciones qus 11xisten entre la educación. los valores sociales y la 

psicalogla de} individuo. ya que es indispensable comprender 

psr'fectamente esta interdependencia para 1 Jegar a asegurar a las 

adolescentes un desarrollo mental verdaderamente sano. 
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Tropezamos aquJ can un probl.sma conocido· de•d11 hace mucho 

ti'empa. Hay muchas formas para qu11 un individua llegue a un nivel de 

estabilidad y de seguridad afectiva que Je permita utilizar 

libremente •us aptitudss y su energJa para resolver Jos problemas 

exteriores: es posible librarse de Ja ansiedad o del temor de origen 

neurótico en saciedades extremadamente distintas. desde el punta de 

vista poJJtica. tJtico y social. 

En este ssnt ida, Ja salud mental es una nacidn puramente 

psicoldgica sin el menor contenido tJtico. Las presiones y las 

tensiones propias de cada grupa se traducen par Ja afirmación de 

valores morales, sociales, religiosos o polfticos: conformarse con 

las normas colectivas, "est~ bien": na conformarse, "estci mal". 

AsJ, pues, mientras puede considerarse Ja salud TJsica sin situarse 

en el plan tJtica. la salud mental es un concepto· esencialmente 

sacio-psicaldgico que tiende a tomar un si9ni'ficada diferente en 

función de cada contexto filosó-fica. 

Debida a que los alumnas estcin en la edad en que la 

personalidad se trans-farma y se di-ferencia, la escuela secundaria 

puede contribuir poderosamente a asegurar a las adolescentes un 

desarrollo mental sano, pero no podrJa llevar a cabo seta tarea si 

se can tentase can dispensar una formaci'dn puramente intelectual. 

Las programas, los mt!Jtodas y la organización. no sólo .deben 

tener en cuenta el hecha de que cada una de las alumnos a su cargo; 

es tt.1 a 1 a btJsqueda de su yo sn el terreno pro-fssi anal, saci al~ 

sexual y Tilosdfica, sino tambitJn las tensiones y lcis inquietúdes 

que son patrimonio de los Jóvenes en el mundo de hoy Y las 
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necesidades qus todos sisntsn. en grados variables. de slabor•r un 

concepto d•l mundo y ds la vida. 

Puede 1 legarse a esta par diversos medias y no es preciso para 

sllo adoptar t•l programa o tal concepto ds la •ducación. Sin 

embargo. es indispensable comprender perfectamente que una escuela 

o una clase constituye una red de relaciones humanas donde cada cual 

(alumno o maestro) estil obligado a desempelfar un papel. cuya 

inf lusncia se ejerce sobre todos los dsmils y sobre sí mismo. 

El maestra no puede encerrarse en su torre de marfil y 

limitarse a exponer de modo indiferente un conJunta de hechos, 

asegur~ndoss de haber sido entendido. Su misión es elegir las 

experiencias que plantsaril. guiar y estimular Jos es'fuerzos 

desplegados por los alumnos para asimilar conocimientos y sobre 

todo. ayudarles a interpretar. a su modo, el mundo cada vez m/1s 

compleio que se abre ante el Jos. 

La adquisición de cultura es obra de toda una vida y no 

simpleme~te un proceso intelectual. Si Jos programas de Ja 

secundaria estiln adaptados a las necesidades del adolescente y de 

la sociedad en que ~ste debe entrar, entonces se estima claramente 

que los distintos aspectos de Ja cultura y las formas de pensamiento 

son m~s importantes que las materias en sJ. 

Puede decirse. de modo general. que existe cierto nómera de 

formas c;le pensamiento necesarias al hombre moderno, las cuales. en 

su aspecto m~s completo. constituyen una combinación din~mica de 

tl§cnicas intelectuales, de conocimientos adquiridos y de 

disposiciones o actitudes aT11ctivas. 
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El maestro dsbe preocuparss, sabr~ todo •. pdrque •1 alumno •e 

acastumbrs a Ja 11.>tperimentacitJn. a Ja observacJ'6n y • Ja deduccidn 

y llevarle eel a adaptar una actitud cientlfjca frente'• las hechas 

y • la• •~irmaciones. 

Es. en e'fecto. mifs importante para el hambre moderno saber 

p•n11ar objetivamente y lograr una mayor capacidad de discernJ'miento, 

Jo qus se traduce en tener un al to grado de ealud mental que le 

permitir~ resolver las problemas que as Je presenten con mayor 

acierta. <Fern~ndez, C. L. 1963. pp. 186 - 188J. 

De acuerdo a Jo anterior, se puede afirmar que la educación, si 

es un agente socializador y un generador de salud mental para el 

adolescente. 

Con respecto a todos las integrantes del equipo de trabaJo. se 

puede decir qua Ja formación integral del educando requiere de la 

participación de todo el personal que labora en la comunidad 

escolar. Ja cual debe hacerlo en 'forma coordinada. teniendo siempre 

como ob,Jstivo principal el bjsnestar y supsracJ'ón de Jos alumnos. a 

quienes trata diariamente y de acuerdo a las Funciones que desempef'la 

cada uno de ellas. 

Por el sistema de enseflanza que existe, el contacto del maestro 

con sus alumnas ea relativamente constante durante la infancia ymAs 

dispersa e intermitente en Ja adolescencia ya que de Ja secundaria 

en adelante, tanto Jos alumnos tienen m~s maestras, como Jos 

maestras tienen mAs alumnos y en ambos c•sos par menas tiempo. 

Cualitativamente, Ja influencia del maestro varia de acuerda 

can el gr-ada de desarrollo afectivo del sujeta; deepu'e de haber 
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sida una especie de suplente directa del padre o de la madre ante 

los ajos del nino en edad preescolar a todavía joven, el maestra se 

convierte para el adolescente en un adulta, tanta m.fs apta para 

•Jerc•r una influencia sabre tJJ par cuanta na est-' mezclada a las 

rsl•cionss y con'flictos afectivos del perlada antsriar. 

LaS •lumnas de una misma clase 'forman una sociedad que, par su 

••tructura, difiere de Ja familia y de la mayaría de Jos demils 

grupas dentro de las que se mueven Jos niños, Jos adolescentes y las 

•dultae. H4s o menas manifiestamente, según el casa, el maestro es 

el jefe: 111 es quien inspira a no un sentimiento de seguridad y el 

que, en último ttJrmina, es el responsable del arden y del respeto al 

reglamenta. 

En este sentida, como se indica anteriormente, representa para 

el niña, Ja doble autoridad de los padres y de la saciedad adulta en 

general. Sus contactos can cada alumnO sén menos intimas que las de 

un padre o una madre, pera habitualmente m~s perso¡,a"Jes· qu.é ·J~s ·de 

Ja mayaría de las autoridades ad~·j.·~·~s·:::::·::_,_:_'::·· .... ,r·. 

··' ~· - ,·· 
De Forma di recta o impl Jci ta·~\ iaY.;;üi~ ' .. ·cJ'Élt~tas ,_ .. ~~.'i~-e~c.i-:1~:·.·e.·· 

::::: :;·::::.::. ": ·:,t~ú~·>1~~1~1~~~~;;;~2f ·,: 
clase, como tiene la autarJ'dad Y':la.·'facultad:.de.:critiCar.;·y.·es·'ahl "él 

arbitro de loe valores, Ja infi;,;,r;;_/;, 1;;~~';{t¡~J:;;~~;~~~~iJ~~ ·)~u'!. 
eJercer~ sabre sus alumnas seri p~~b~b·J~O,~';/t'~:_:.~~~'~·'id~~:~b;j~·,\'.J:;,·~·:¡~~¿,· 

~'::>·-..~ --~:; •.¡:_,;-, ':C· ' 'r~·.,_; 

si se es'fuerza en concentrar:. sti ~f~~~}d'~ ·Y ·en .'f4e/·:}.~éi':".:; ~~s: jU_icias 
.:, ··:·,-, ..... ,-

hacia cuestiones puramente. inteleC.tuá·i.es·. 
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El car4ct11r extremadamente 'formal de Ja mayoría de la• 

situaciones creadas por la enseflanza, tiende a aumentar esta 

in'fluencia. Al miemo tiempo, la ausencia de contactos m~s 

estrecha&, an~logos a los qus •urgsn de Ja intimidad 'fami 1 i•r. 

subraya el lada oficial de Ja personalidad del maestro. <Ferni!Jndez c. 
L •• 196J, P•P• J08-J09). 

Las divereas formas en que la personalidad y las actitudes del 

maestro pueden influir sobre las alumnos han sido objeta de cierto 

número ds estudios efectuados por Anderson y sus colaboradores f 1945 

y 19116. Citados en Fernilndsz. C. L., J96J. p. JJJ).zaean en Ja 

observación del comportamiento dominante e integrador de las 

maestras de Jardines de ninos y de clases elementales. 

llcerca del dominio ejercido por Bl proTesor, dan una de'finicidn 

amplia, que abarca no edlo las palabras o los actas generadores de 

confl 1."ctos entre el maestro y su clase o entre el maestra y 

determinado alumna, sino tambil!ln todos los contactos sociales en los 

que elit~ determinada la actividad del alumno o del grupo por la 

experiencia o por el Juicio del maestro: par el contrario, el 

comportamiento de este óltimo es integrador, por cuanta permite a 

las alumnos decidir par sJ mismos, al menos parcialmente, su 

actividad colectiva o individual, guiéJndose par su Juicio y por. su 

propia experiencia. 

E•t•• dos categorías de comportamiento docente tienen una 

i"mportancia capital, no sólo porque ayudan a describir objetivamente 

el comportamiento de los maestros con relación a sus discJpulos, lo 

que siempre es di'fJcil, sino porque parecen provocar en Jos dsméls 
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rsaccianes de c•r~cter generalmsnts d11s••ble º• por el contrario. 

ind••••ble. 

El ingr••o • la ••cuela •scund•ri• resulta para l• mayarla de 

lo• nina• un c•mbio completo ds sue costumbres y representa un reta 

qu• deben venc•r. ya que tsndr~n que adaptarse a Ja forma de ser de 

cada m•••tro. E• probable que ningdn nino resista e•ta prueba sin 

apren•idn yein sxperiment•r. al mena• t•mporalmsnte. una •speci• de 

tsnaidn: por lo que. todo el personal debe participar en Ja 

bienvenid• d• la• alumnos de primer ingreso principalmente. 

ayud,jndalos ast. a que desaparezca la sensacidn de inseguridad que 

mani'fisetan. 

E•t• p•rloda de transición puede aer critico para algunos 

nihoe. La• primeras dlae y hasta semana• •n Ja escuela de segunda 

•n••h•nza. tienen un• influencia determinante en su actitud frente 

• 1011 •nas de trabaJo que se abren ante el los. Es entonces. cuando 

•1 m•s•tra debe p•rcataree de el Ja y tratarlos de manera que el 

cambio l•• reaults eatimulante y na repelente. <Fsrn~ndez Cancela L. 

196J. pp. 182 - 19J). 

El psraonal docente enmarca sus funciones en la promocidn y 

c:anduccidn d•l prac••o ensananz• aprendizaje. El papel del maestro 

en el procesa educativa se valora en el desarrollo de su trabajo 

frente al grupo preferentemBnte. El profesar establece diversos 

tipos y niveles ds relacionsB can las autoridades del plantel. 

otros praf•ear1111. personal de asistencia educativa. padres de 

familia y alumnas. 

114 



Las m.:2s importantes en el contexto educativo son las que se 

establscen con Jos alumnos y .durant• los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. en los que de una mansra intencional el profesor •• 

relaciona simult.fn•amente con Jos contenidos program~ticos Y 1011 

alumnos a traves de estrategias para propiciar dicho aprendizaje. 

El profesor presenta las oportunidades p•ra el aprendizaje de 

diversas maneras: por medi'o de di"fsrentes lenguajes foral, escrito, 

grélfico o simbólico), procedimientos deductivos fds lo general a Jo 

parti'cular), inductivos (de Jo particular a Jo general) y analógicos 

(estableciendo semejanzas), que usualmente se combinan y actividades 

específicas (trabajo individual, por equipos, grupal etc.), 

considerando Jos antecedentes escalares de los alumnos y las 

contenidos que se consideran m;Js adelante en el programa de 

estudios; para todo esta es necesario tener muy presentes Jos 

objetivos en· cada programa, es decir, qulJ actitudes, habilidades o 

conocimientos se pretenden desarrollar. 
\ 

El trabajo en el interior del aula ea Ja expresidn mAs concreta 

del concepta que el maestra tiene da su pro'Fssión, de al 1 f se 

desprende el mátado didilctico que utiliza, ast como la forma en que 

dispone los recursos a su alcance para desper:t"ar el intertJs de sus 

alumnos: de qué manera los corrige y.evalóa.su aprendizaje,_ ast como 

la "forma de enfrentar las problemas ~c~dtJmicos y no acaddmicos que 

se le presentan. 
,._,·::·::.: 

La evaluación del apr!JndiZaJe ·es un proceso esencial. cuya 

presencia y planeació~ ay~.'J~j~-~··· "profesor a orientar adecuadamente 

las estrategias didil.CticáS h~-~i:a el logra óptimo de las objetivos y 



a los alumnas a detectar sus deficiencias y sentirse seguros de sus 

aciertos: pu11s el procesa sdlo se completa cuando se comunica a 

ellos el resultado de Ja evaluacidn. 

L• evaluacidn del aprendizaje de Jos contenidos informativos. 

debe ser diferente a Ja evaluacidn que el profesar haga de las 

actitud••• v•lar11• y habi J idades del educando. cuando listos. son 

con•iderados como contenidas de aprendizaje. la participacidn de 

Jos •lumnos no se J imita a aprender. sino que se extiende a Ja 

evaluacidn de su aprendizaje. form~ndose así como sujetos 

responsables y reflexivos. De tal manera que es importante hacer 

notar que es ganar.f mucha en Ja educacidn cuando el maestro se 

centre miJa en Ja evaluación y menas en la cal i ficclcidn de sus 

alumnas. fCONlllTé. 1991. pp. 1/ - BJ. 

En el desempeffo de Ja labor docente. es frecuente encontrar 

indicadores que presentan algunos alumnos en cuanto a bajo 

rendimiento escalar. reprobación y problemas de conducta; estas. 

entre otros factores. es refleja de la din~mica fami l_i'ar que se 

establezca en el hogar. incidiendo directamente en el ~mbita 

escolar. 

Par esto. es importante que el maestra abserv_e el .·desarral Jo de 

sus alumnas y conozca Jos elementos teóricos bi!Jsicas para apoyar su· 

formación integral: cuando la prablsmi!Jtica res_ulte._campleja y _Fuera 

del alcance del docente. es necesaria acudir al personal, 

especializada: ya sea a rrabajo Social. Orientación Ed'ucativa ·o 

11edicina Escalar. quienes pueden 'facilitar el encauzamiento y 
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comprensión del origen y consecuencias de los problemas generados 

en la familia o en su nóclea social. 

Una de las recomendaciones surgidas de la Con'ferencia Nacional 

de Segunda Enseflanza de mayo de 1950, 'fue que cada escuela deberla 

contar con un maestra orientador. un mddico escalar, un psicómetra 

y una trabajadora social. A partir del alfo de 1952 se establece can 

carilcter a'ficial el Servicio de Orientación Educativa y Vocacional 

en las escuelas secundarias. fVidales, O. J., !985. p. JO). 

En Ja actualidad, el psicóloga u orientador, Ja trabajadora 

social, el m"dico escalar y las pre'fectos integran el personal de 

servicios de asistencia educativa, quienes atienden las necesidades 

espscf'ficas del alumnado en los aspectos pedagógica, psicosocial, 

vocacional. de salud y sacioeconómico; desde las puntas de vista 

formativo, preventivo y correctivo cuando es necesario. 

Para cumplir can sus 'funciones. dicho personal de apoyo, 

requiere a la vez de coordinar sus actividades en 'forma sistem~tica 

entre ~si y entre las demils integrantes de Ja escuela: directivos, 

docentes, administrativas, padrss de 'fami 1 ia y alumnas 

especialmente, considerando a Jos adolescentes dentro de la etapa 

evolutiva que viven, sus características personales y las que les 

imprime su entorno con el que interactuan permanentemente. 

En Ja medida en que Jos servicias de asistencia educativa 

atiendan las necesidades de Jos educandos en 'forma sistemiJtJca 

mediante su seguimiento,. su labor serlJ 'formativa Y. por "io tanta 

preventiva de pasibles con'flictos; sólo cuando las necesidades.de 

Jos alumnos no han sida atendidas en 'forma oportuna, ss generan 
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situaciones qus pueden desembocar en Fracaso escolar, problemas 

sociales o de flalud que para su tratamiento a veces necesitarán de 

esp•cial is tas fuera del ¡jmbi to educativo. 

Uno d11 los postulados del programa para Ja modernización 

educativa en el nivel de educación secundaria es el de formar 

individuos criticas y re-Flexivas, la que plantea- la necesidild de 

enmarcar la educación con un en'Foque critico, abierto a la 

participacidn y de compromiso. 

Desarrollar una actitud critica implica conocer Ja realidad. 

que incluya adem~s de la experiencia directa, Ja in-formación que 

a-Frecen Jos distintos medias de comunicación social, analizarla. 

cantr•starla. definir criterios y actuar. ésta actitud deber.§ 

empezar por la autocrftica, para superar su calidad personal, ya que 

la modernización educativa exige de la participación responsable de 

cada uno de los elementos involucrados en el proceso para que al 

sumar esfuerzos se eliminen Jos abst.jculos que impiden alcanzar los 

obietivos. 

Si una de las preocupaciones es disminuir ia deserción escolar 

y mejorar la eficiencia terminal en este nivel educativo. es 

necesario reencausar la educacidn secundaria a fin de que dsta 

responda a las necesidades de Ja población escalar, algunas de las 

cuales son encontrar respuesta a tantas interrogantes que plantean 

los adolescentes. entre dsas las de tipo existencial. las derivadas 

de la situélción sac:ioeconómica y polltica en que viven y las de lÓs 

contsnidos de las materias que obl igatariamente cursan. 
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Par otra parte. la escuela secundaria tambi'n responde a las 

necs•idadss que Ja socJ'edad Je demanda; aaf cansid11ra el tipa de 

hambres que dsta requiere. na sdlo en cuanto • las caracter!sticas 

general se, qu• cama ya se indlcd nscss.i ta de hombr••. criticas Y 

reflexivas. sino en cuanto a Ja formacidn para desarrollar una 

función en Ja sacied•d. (Gula PragramAtica ds O, E., I992J. 

A contJ'nuacidn se describen las funciones gsndrJ'oaa d11l pueato 

d11 cada una ds 1011 intsgrantss del p•rsanal ds loe Ssrvicias ds 

Asi11tena1.'a Educativa. 

Trabajo Social: La trabaJ'adora social contribuye en el 

dssarrallo intsgral de los educandas ds Ja siguiente manera: 

J. Favoreciendo en ellas el procesa ds •daptaci6n a su msdia 

escalar. FamiJJa.r. eocial y sc:onómica, mediante el c:onocimiento de 

sus condiciones de vida y el dssarral Ja ds Ja capacidad para 

aprovechar las recursos •acia•condmicas y cultural•• que lea brinda 

Ell entorna para su constante eup•racidn. 

2. Encauz4ndolo• sn la obtención de bscas cama ••tlmulo para 

Jos m4s eatudiaaas y sati•facci6n d• naossidads• para aquellos de 

escasas recursos económicas. 

J. Promoviendo la colabaraci6n de Jos distintos slsmsntas de la 

comunidad escalar para lograr un ambiente agradable. solidaria y 

adecuado a su desenvolvimiento. 

Nota: Cuando Ja trabajadora social. en el desarrolla de su 

trabaJo, dstscta a algan alumna con una problsm4tica que est4 fuera 

de su control. pasa el caso al orientador para que dste 1 leve un 

ssguimiento m~s dinámico, hasta que el alumno rssuslva o supere tal 
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conflicto; Jo qua generalmente BB lleva a cabo en colaboracidn dB 

aus padr•s y m•eetroe. 

H•dicin• Escol•r: El ~dico ••colar contribuye al desarrollo 

•rm6nico d• lo• educ•ndos al: 

J. V•lor•r en forma oportuna su salud y canalizarlos hacia 111 

tr•t•mi•nto cuando se rsqui•rs. 

2. Promover la formación de h~bi to• higillnicos. asJ como de 

•ctitude• ,,.r• Ja conesrvacidn de Ja salud. 

J. Ofrecer l• a•eeorla en Ja adopcidn y cumplimiento de las 

norma• marcadas en los programas de salud. 

Nota: El trabaio del mtJdico escolar se ve bastante limitada por 

l•• poca11 horas qu• Ja S.E.P. Je conceda de servicio en la 

••cund•ri• y por l• falt• de recursos matsriale• y humanas can que 

cu•ntan l•• s11cu•l••· cama Jo ss Ja falta de aparatas e instrumentos 

y l• f•l ta d• •nfsrmeras. Por tales motivos sl mtJdico escalar se 

concreta gtlnl!Jralmente a realizar un breve examen mddica. por Jo que 

no alcanza a psrciblr trastornas mayores. 

Pr•f•ctur•: No obstante que Jos prefsctoe forman parte del 

p•r•on•l de loe Servicio• d• A•istencia Educativa. sdlo s11 concretan 

a vigilar y controlar la disciplina de los alumnas en tdrmi'nos 

gensralss y cuando se presenta un caso de indisciplina. Jo pasan 

inmediatamente al Servicia de Orientación. 

Ori11ntaci6n Educativa y Vocacional: El psicóloga u orientador 

participa •ctivamente en Ja formación de las educandas: 

l. P.rapiciando el proceso de adaptacidn al ambiente escolar. 

familiar y social. 
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2. Gui4ndolos en 111 autodsscubrimisnto y aTirmacidn de •u 

psraonalidad. 

J. Facilitando la f'ormacidn d11 actitud11• fMra enf'rentar y 

responder a ·Jo• problem•• que 111s pre1111nt• l• vida ••c:ol•r y 

personal en general: coma es el rsforz•mi11nto de buenos hAbi to11. la 

admini•tr•cidn de •u tiempo libre y l• promoción par• •l depart•. 

11. Orient4ndolo• en la d•ci•idn de su 'Futuro •duc:•tivo y-u 

ocupacional. 

la orientación 11ducativa tiene un p11p•l importante en l• 

madsrnizacidn educativa: en la escuela 11acund11ria •e prseenta como 

un servicio que d•sempslfa el psicdlogo quien propicia en los alumnas 

Ja adquisicidn de in'Fortrtac:idn y la promoción de experienci•e •n un 

proceso coritinua de confrontacidn coneiga mi•mos para Ja toma de 

dec:ision11s. es decir. l• orientacidn e• un procesa para Jagr•r •l 

desarrollo de su identidad personal y una maduración psicasocial 

para participar 11n su grupo y m~s tard11 en Ja socisdad. 

La .orientación es un proceso permanf!lnt111. implScito en 111 

proceso educativo: •• integrativo al aprovechar la• •.)(peri•nci•• d• 

loe sduoando• •n todaa.las materias d•J plan de estudia• para que 

mediante la re'fl•><idn. promovida con divers•• tdcnic•s. deecubr•n 

sus intereses y aptitudes y loo encaucen en beneTicio propio y de la 

sacied•d. 

Conc:•bi'd• aes l• orientacidn se c:on•tituy• •n una l•bor de 

equipo que incluye a todos loB docentes. directivas dsl plantel y a 

los padres de 'Familia: tiene un car,§cter procesual porque se inicia 

al ingreso del alumno a la escuela secundaria. contint:Ja durante Jos 
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tr•s •has de ••te nivel educatjvo y s11 retomada con un enfoque m~s 

voc•cional y pro'fesion•l sn •l nivel medio sup•rior: considera las 

di ferenciae indjvidual•s y conduce a Jos orientados a su 

id•ntific•ci6n plena como per11onae: siendo 'formativ• es bllsicamente 

· pr•ventiva • incluye a todos los educandos del plantel. 

L•·ari•nt•cidn tiene un •nfoqu11 .,ormativo preventivo •1 atender 

a lo• •duc•ndo11 •n sus n11c11sidad•• oportunamente, asimismo al 

propici•r •ctitud11• y h.ibito• para un• •ctuacidn •fici•nte en Ja 

vid• catidi•na. 

ElltB enfoque tiene • l• vez una proy&ccidn prospectiva. 

'fundament•lm11nte vocacional. •l ofrecer a Jos orient•do• informacidn 

y l•• posibiJidade• de an.fli•ie y refJexi6n que la• conduzca a tomar 

una decieidn con re•pecto a l•• opcionee educativa• o del c•mpa del 

tr•bajo acordes con •U• propios recursos y las necseidadee de Ja 

eoci•d•d. 

No ob•t•nte que •l principal objetivo del orientador es el 

•specto format1.'vo del •dolesc•nta. no d•Ja de considerar de capital 

importancia el aspecto preventivo. como Jo son todas aquel las 

accion•• qu• ••encuentran dentro del c•mpa de Ja •tencidn primaria. 

l•s cuales •vit•rAn a loe alumno• probl•mas que por falt• de una 

atención oportuna se generan y se vuelven obstiJculos en su 

dssarrollo coma personas. 

A continuacidn 11• describen las 'funciones del psicdlo90 u 

ori•ntador educativo y vocacional. proporcionadas par Ja Je'fatura de 

Ensenanz• ds Ja de Ja misma especial id•d• en agosto de 1992 y que 

siguen vigentes en saptiembre de 1995. 
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- Coordinar sus actividades con Jos dem~s elementos de Jos 

servicios de asistencia educativa,, docentes, asesore• ds grupo Y con 

todo el personal que •e requiera para proporcionar sus servicio• en 

forma integrad•. 

-Colaborar 11n l• organizacidn de Ja aplic•cidn de Ja prueb.a ds 

expJoracidn. 

-Favorecer Ja adecuada formacidn. de grupos ••colarea, que 

faci Ji ten al aprsndiz•J°e d• sus int•grantea. 

-Integrar a Jos alumnoa de nusvo ingrs•o • Ja escuela 

secundaria para que participen en su dinílmica y aprovechen Jos 

servicios que se les oFrecen. 

-Propiciar el autoconocimiento,, autoacsptacidn y •utosupsracidn 

a travtJs de diversas actividades. 

-Fomentar relaciones int11rpersonales entre Jos •lumnos y ds 

datos con todos los elementos de la comunidad sscolar. 

-Hacer el seguimiento psicopsdagOgico de los •lumnos,, mediante 

el re!ii•tro de datos en Ja ficha acumulativ• y el •n~Jisi• periddico 

de el Jos para proporcionar Ja orientacidn en forma oportuna. 

-Asesorar a Jos alumnos con problema• de aprendizaJ•,, 

afectivos, psico11ociales y vocacionilllils: asimismo canalizarlos 

oportunamente a otros servicios de asistencit!J educativa o 

instituciones 11specializadas cuando el caso rebase Ja competencia 

del orientador. 

-Col•barar con •l personal directivo en la organizacidn de 

programas de actividadea escalares y extraescolares de praysccidn 

comunitaria que favorezcan el desarrollo de Jos educandos. 
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-Participar en investigaciones institucionales relacionadas con 

au campo de estudio. cuyas r•sul tados sean aplicables a Ja educación 

y • Ja ori•ntacidn d• aus alumnos. 

-Anal iz•r con diverso• elsm•ntos d11 Ja comunidad escolar la 

in'farmac:idn relacionad• con el desempeflo del alumno 11n •1 procesa 

•n••ll•nz• apr•nd~·zaJ• p•r• coordinar actividades que 'favorezcan su 

d•••rroJJo. 

-Ofrec•r orientacidn a Joe padres a tutores d• Jos alumnos para 

qu• participan •d•cuadam•nte en el proceso educativo de sus hijos. 

-Ofrtu:er a Jos alumnos in'formacidn sobre las distintas opciones 

de educaci6n media superior. de capaai tacidn y de trabajo. para su 

incarporacidn al terminar la eduaacidn secundaria. 

-Analizar con los alumnos sus intereses y aptitudes. asl como 

l•• caracterl•tic•s de l•• pro'fesionee u ocupaciones que m~s les 

•tr•en para ayudarlos en su dscisidn ocupacional. 

Con•iderada la orientacidn como un servicio que atiende las 

n•c••idsdes de Ja población escolar y ds cada uno de Jos educandos 

en particular. Ja existencia de un programa de orlentac::i6n educativa 

par• todas l•• sscuslat1 secundaria del pats. no resulta Funcional 

por •u rigidez. Cada orientador deba desarrollar su programa en 

'forma Flexible y adaptarlo según las intereses. recursos y 

necesidades de su poblacidn .. 

D• acuerdo a lo sxpueeto en Jos p~rrafos anterior•• y tambidn 

• l• eJ<perienc::ia que ha tenido l• orientadora que realiza esta 

investigación. se ve la necesidad de adaptar el programa de este 

servicio a las necesidades de Jos adolescentes: como sucede en Ja 
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Unid•d Habitacianal d11l Rosario. donde •• 11ncu11ntra l• Central de 

laboratorios y Tal 111re11 Na. 2. lugar de trabaJo de Ja misma y zona 

marginada en Ja que las alumnas requ,isrsn de mayarss acciones de 

tipa preventiva. 

Con respecta a mi experi•ncia laboral Y• mencionada,, puado 

decir que a p11sar de la mucho que •e ha 11•crito y dicha sabre las 

causas de reprobacidn,, d11s11rcidn. aussntiamo y mal• conducta de lo• 

alumnas: nadie,, o caei nadie,, s11 ha percatado d111 que no siempre el 

moti va de esas agravant111s sean las causas ya mencionadas can 

anterioridad, coma son: Ja fami 1 ia. el factor económica,, Ja mala 

influencia de los amigos,, 11tc.,, eino qus,, como una aportacidn de mi 

pr~ctica personal, he comprobado que en algunas casos, el origen se 

debe a causas org~nicas,, no t•nto a las psicaldgicas. 

Causas que muchas vscsa ni 111 mddica escolar las percibe,, 

parque su misión en Ja secundaria se limita a un examen mddico 

superficial y no logra detectar una diabetes precoz, parasitosis,, 

un mal funcionamiento de la tiroidsti, etc.,, que pueden repercutir en 

su falta de interiJs por el estudia: o bien, una diefuncidn cer•bral 

que puede influir an Ja atención y concentración del niffo a del 

adolescente y que mucha veces han sido causa de baja. 

El psic:dla90 aunque tampoco astil capacitado para hacer esta 

tlpo de estudias o aniflisis,, debe ac~ptar esta posibilidad y 

canalizar a Jos alumnas a travds de sus padres, 

profesionales indicadas cuando el caso la requiera. 
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Eet•• •coion•11 tambitln son preventivas y por Jo tanta entran en 

el campa d• l• •t•ncidn prim•ri•. Ja cual 

can•t•nt•m•nt• por el pejc~Jogo. 

d11be ••r pramav j da 

En l• C•ntr•l de l•boratorioa y T•Jl•r•• No. 2, h•mo• obtenido 

un gr•n •poyo can l• FMrticipacidn d•l psraon•l deJ Centro de 

Jnt•gr•tii6n Juv•ni l de llzc•potz•lco. (C. J. J. J: •l proporcionarnos 

••••orl• y c•pacit•ci6n. d•ntro del nivel d• atención primaria. 

ayud~ndona• d• ••t• m•n•r•, • cubrir un •epacio tan importante de 

nu•etro pragram•. en zona• m•rginadas como deta en Ja que trabajo y 

qu• por lo diverao de mis actividadB•• no podrla cubrir plenamente. 

E•t• •poya ha consistido como ya se dijo antes. en asesar/a y 

c•pacit•ci6n en forma de curso• o talleres can diferente tem~tica a 

m•••tro•, •lumno• y P•dr•s de familia. En el siguiente capitulo, se 

praporcion• tod• l• informaci6n al rsspecto. 
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CAPITULO 5 

Los Centros de Integración 

Juvenil Como un Recurso 

Importante Para el Trabajo del 

Psicólogo en la Escuela 

Secundaria. 

ts. I - ANTECEDENTES DE LOS CENTROS DE INTEORllOltJN olUVENIL Y SUS 

OSolETIVOS. 

Loe Centros ds IntsgracitJn Juvenil 11, C. eon. desde 1970. una 

institucidn especializada en la atención de la far.macod•pendencia. 

Con esta particularidad lleva a cabo distintas actividadea en la11 

areas da investigaaidn, prevención. tratamiento y rehabi 1 i taai6n de 

la misma. 

La institucidn ha pa•ado par diferenta• etapas, cuyas 

caracterlsticas particulares tienen relactdn tanto con factor•& 

propios de la conceptualización de la farmacadepsndsncia. cama con 

las condiciones del momento histórico: la cual ha determinado la 
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utiliz•cidn de diversas t4cnicas. que aunadas a la experiencia 

direct•. · l• ha p•rmitido definir su modela de •tencidn. 

Ante l• pr•ssncia de una gran demanda •acial para controlar la 

farm•codep•ndsncia. entre 1970 y J 972. •urgid de la misma comunidad 

Ja re•puesta de un grupa organizado que actud coma portavoz y que se 

ll•md "D•m•• PubJ ici11ta11, A.C. 

Este grupo r•aliztJ un gran es'fu•rzo para sensibilizar al 

Gabi•rna F•d•r•l y a la sociedad sobr• la n•cesid•d de enfrentar el 

probl•m•• ••t•bleci•ndo medidas conjunta• p;1ra evitar eu evolucidn. 

El primer pasa fue !a crsacidn del Centro de Trabajo Juveni 1 

D•kat•. integrado por un equipo tl:1cnico de psiquiatras. psicólogos. 

trabajadora• sociales y voluntarios qus colaboraban en actividades 

param•dica•. •dminiatrativas y de promoción y captación de recursos. 

En el p11rlodo comprendido entre J97J y 1976. se e11tablecid Ja 

d•nominacidn actual ds Cent roa de lntsgracidn Juvsni 1. en la que se 

observó un marcada crecimisnta tanta conceptual coma operativo. Para 

•ntonces. as hi*zo necesario el apoyo ttfc:nico y financiero por parte 

d•l Gabi•rno Fsderal. •n tanto que Ja damanda del servicio rebasaba 

Ja aa,,.aidad de re&pussta de los servicios existentes. 

El cr•c:imiento d• Ja insti tuc:idn 'fue acelerado y al 'final de 

esta etapa se cantaba ya con 29 Centros en la República Nexicana f9 

en el ~rea metropolitana y 20 en sl interior). En 1975 se creó par 

d11cr11to pr•sidenc:ial el Centra l'fexicana de Estudios en 

Farmacad•pendsncia (CEl1EFJ. con el Tin de real izar actividades ds 

investigac:idn que apoyaran y orientaran el trabaJo de los Centras de 

Integración Juvenil. 
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Las investigaciones sociales real izadas por CE/1EF 11n ••te 

periodo,, brindan un ,,.norama s•n•ral sobre Ja incidencia y 

prevalencia del fenOm•no,, Jo cual conduc• a establecer las bases da 

un enfoque biopsico•aci•l que prstend11 trascender el ~mbi ta 

estrictamente clinico. 

Can seto,, se fortalece •l equipo interdisciplinario y•• inicia 

la sistematización del tr•baio voluntario,, can una marcada tendencia 

a insertarlo en la activid•d ••istencial. 

A principios de esta •pac• as formó el primer P•tronato y l• 

asamblea constituyó Ja /n.stitucidn en Asociación Civil. 

Así tambilJn, al hacer•• patente la necs•idad d• acudir • l•e 

poblaciones incipientes afectadas o con al to riesgo de •srlo,, se 

inicia el desarrollo d• actividades preventivas realizadas 

extramuros, para informarles sobre el problema y sus consecuencias: 

ampli,,ndase tambilln Ja atención de problemas de salud mental en 

general. 

En Ja etapa de 1977 y 1980, sobresalió Ja cr11ación de una 

infraestructura normativa indisp•nsable,, d•bido a la autonaml• que 

el Gobierno Federal otorgó • C•ntros d11 Integración Juvenil. 

Tdcnic•ments se c•racteriza por el Tuerta impul•a que se da a loa 

proysctos prevsntivas. 

é• importante mencionar el hecho de que,, en esta Tase, se 

diFicultó el control de •ctividades y la sistematizacjdn pertinente, 

a lo cual contribuyo Ja diniJmica natural de Ja población, que 

demandaba a Ja lnstitucidn la atención a necesidades de servicios de 
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aalud •n g•neral y en especifico de salud mental: rebasando can esto 

lo• llmit•s d•finidos de atención • l• f•rmacodspsndancia. 

L• cuarta et•P•• d• 1980 • 1985. cuenta con una red de J2 · 

C•ntro• Locales. se caracteriza par el •nfoqus de trabajo en el que 

el .fr11a mlldico ttlcnic:a d• homogeneidad a sue normas y adecóa 

cu•litativ•m•nt• •1 contenido de l•• miema11. E•ta •d11cuacidn tiene 

que v•r con l• ubicacidn d• Ja farmacodepsnd11ncia como un problema 

d• Salud Póblica. el cual •e b•sa en Ja epidt1miologla social. 

medicina •acial y 11ociologl• mtfdica. 

Otro aspecto importante de este periodo es que ss refuerza Ja 

decisidn de hac11r de Ja pr11v11ncidn una accidn prioritaria y se elige 

cama e11tr•tegia iddnea Ja educacidn para la salud a travss de Ja 

participacidn comunitaria. permitiendo con esto que la educación 

traeci•nda a toda Ja población. 

En sets lap•o ae norman tambi~n las acciones de Jos Patronatos 

Locales y dal voluntariado y como resultado se obtiene una respuesta 

•ignificativa de Ja comunidad. Ja cual se mani.,iesta en un 

incr•m•nto c::on•iderable d• aportacionea en ••rvicio. en especie y en 

•fectivo. que 1111 traducen 'fundament•lm•nt• en accione• tendientes a 

l• difueidn d• Jos programa• institucionales sn cada localidad; al 

establecimiento de convenios que re'fuercsn el trabajo de Centros de 

lntegracidn Juvenil: as/ como a Ja sensibilización de la pablacidn 

para qut1 ea r•epan••bilice dal cuidado ds su salud. logrando con 

••to un• •mpli•cidn importante sn la cobertura de Jos servicios 

institucionales. 
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Osntro d11 Jo m.-s relevante ds •sta etapa se encuentra •1 

r•ardenamiento •dmini•trativo estructural. •1 llnf•11is concedido• Ja 

coordinilción interinstituc:ional. a11J como Ja asimilación de l• 

Institución ·cama A•ociacidn Civil de participación setataJ 

m•yorit•ri• al Sector Salud. 11ncontr4ndos11 actualm11nt• ubicada 

d•ntro del Subssctor de A•i•t•ncia Social. 

Durante Ja quinta •tapa que comprende de 1986 a 1988, Ja 

cobertura de Centros de Integración Juvenil •e amplia con J2Centroa 

Locales m~s. cont•ndo con un total de 44 unidad•• operativas. que 

permiten incrementar en calidad y cantidad Ja respuesta de Ja 

institución a las demandas comunitarias que existen eobr• 

farmacodependencia y prevención de Ja misma. 

Este crecimiento ha sida posible gracias al apoyo del Gobierna 

Federal y a la participación de Jos Gobiernas Estatales y 

l'funicipalee, a las Delegaciones Pollticas, para el caso del D.F. y 

a la decidida coJaboracidn de distintas organismos de Ja saciedad 

civil; sensible a Ja prablem;Jtica de nuestro pals. 

Durante setos tres afla11. el modela de abord•Js insti tucianal s• 

ha venida consolidando. fortaleciendo las diversas estrategias 

preventivas y de participación comunitaria consecuentes con Ja 

perspectiva de 11edicina Social y Educación para Ja Salud. 

Por la que reapecta a tratamiento. se consolidan las 

estrategias de •tencidn: terapia breve individual y terapia breva 

familiar. 

E:n capacitación, ee logró constituir un sist11ma 

intrainstitucional. que aprovecha Ja experiencia del personal y 
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fom•nta eu desarrollo comodocentss dentro de Centros de Integración 

Juvenil. poaibilitanda Ja formacidn de un grupa de instructores por 

~r•• eepeclfica. 

La• Jnvsstig•cionss constituy•n un valioso recurso que 

rstro•l imenta la normatividad y opsracidn con información 

ci11ntlfic•· En ••te periodo destacan la• inve•tig•ciones que evalt:Jan 

el impacta d• 1011 proyectos preventivas y de tratamiento: en el 

c•mpo de la investigación social. 11s han realizado "Estudias Bélsicos 

d• Comunid•d-Obj•tivo" en diferentes Jac•lid•des que permitan a Jos 

equipos t•cnicos. conocer e introducirse a la comunidad de su ~rea 

de influencia. 

En r11lacidn a la participacidn comunitaria. se ha ido 

cansa/ idanda s incrementando el dssarrol Jo de una rsd camuni taria 

que coadyuve a Ja atención del problema que les ocupa. mediante una 

coordinación interinstitucional con organismos afines o 

complementarios al quehacer institucional. como par eJemplo 

escuelas. empresas. etc.: asf como tambil:1n la incarporacidn de 

personas y grupas voluntarios que han hecho posible Ja 

multiplicación de acciones de servicios brindados a Ja pobliJcitJn. 

Durante ••te periodo se normalizd e impulsd el desarrolla del 

proyecta Grupos de Promotores Preventivos. que organiza la 

participac.Jon de personas y grupos en t!Jmbitos sociogeogrt!JTicas 

especl'Ficos del cual 11an parte. para concretar en cada localidad el 

logro ds• •Tsctos multiplicadores de acciones preventivas .. 

De la misma· 'forma. se impulsó el d11sarrollo de Foros estatales 

y regionales sabre la farmacadependencia. can el fin de ampliar Ja 
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prsssnci• de 11eta Jn11tituoidn, promover mayor participación ds Ja 

comunidad y concert•r accione• con Jos diversos ssctores de Ja· 

sociedad, como Jo 11on, 11J sector educativa y el laboral. 

Por ól timo, en ••te periodo, •• inició l• idsntific•cidn d11 

psr11onas sstratlfgicas que colaboran apoyando Ja •psrtura de campos 

de aocidn ,,.r• el d1111arroiio d• ••rvicios institucional1111 y que 

facilitan •l 11stablecimisnto de convenios, como son: autoridades 

gubsrn•msntales, educativas y emprt11sari•les. 

llotuaimsnts, •i drgano de mAxima J'erarquia dentro d11 Ja 

estructura organizativa de Jos Centros, es Ja llsambiea de IJ11ociado11, 

la que determina las grandes acciones • seguir de •cuerdo a las 

necesidades ds la comunidad. 

La Comisión de Vigilancia ase11ora • la ~samblea de lleociados en 

sJ proceso dl!I toma de decisiones: vigila un adecuado aprovechamiento 

ds los recursos: revisa y evaJaa el informe anual de resultadas de 

loe progr•mas aprobados, vigilando que dstos cumplan loa 

linealflisntos generales de acción. 

El Patronato Nacional establece l•s pautas de administración 

·para la institucidn, aprueba las polJticas generales y tiene Ja 

responsabilidad de hacer cumplir las dieposicionsa de Ja llsamblea de 

Asociados, así como el funcionamiento general de la institución. 

La Comisidn Consultiva tiene la responsabilidad de analizar y 

svaluar loa programas sustantivos de Ja institucidn, emitir 

recomendacion11• y desarrollar, a psticitJn del Patronato Nacional, 

estudios especiales en reiacidn a los programas y su vinculación con 
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plan11s afin1111 que tengan otros organismos de Jos sectores ptJbl ico, 

priv•do y 11oci•l. 

L• Dir•ccidn G•n•r•l de Centros de lnt•gracidn Juvenil 

d•t•rmin• • imp}•nt• l•• políticas y progr•m•• in•titucionales bajo 

l• •prob•c:idn d•l P•tron•to N•cional. Tiene t•mbi-n Ja 

r••PDn••bilid•d d• coordin•r y vigil•r una adecuada operacidn de 

tad•• l•• •ccion•• eat•blecidas. 

Bajo l• reapon•abilidad )' cargo de esta Oireccidn General se 

encu•ntr•n do• ar••• suatantivas: la Oireccidn ftddica y la Oireccidn 

d• P•rticipacidn Comunitaria. 

La OiracciOn lflldic• se encarga de proporcionar a la 

insti tucidn las normas ttlcnico mddicas necesarias para la prest.acidn 

d• los ••rvicio• de prevención, tratamiento y rehabilitacidn,, ael 

como de vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

l• Direccidn ds Participacidn Comunitaria se encarga de 

promover, organizar y evaluar la fMrticipacidn activa )' responsable 

de personas, grupos,, insti tucionss y organismos de las di"Ferentes 

sector•• de Ja comunidad en l• atención al problema que les 

interes•. 

El ObJ11t;va G11naral de Centros d11 lntegracidn Juvenil, A. C. 

t11s, d11sd11 el comienzo de su desarrollo en J970, participar can Ja 

comunidad en la prevencidn,, tratamiento y rehabilitación ds Ja 

Farmacad•p•ndencia. 

Un segundo obJstivo es el d11 Ja prevención, que adquiere 

importancia prioritaria a partir del tercer periodo,, comprendida 

entre las alfas de 1977 a 1980. 
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Como eete trabaJo se aboca a un programa de salud m•ntal p•ra 

adol11•c11nt••· y cama para lograrla ss nscssario r••lizar •cciones 

pr•vsntiv•s y listas a su v•z entran en •1 campo de la atsncidn 

primaria o 11ducaci6n para Ja s•lud. •• par el lo qua. •n toda la 

información que proporciona ds loa C. 1. J.• enfoca m~s el aspecto 

preventiva en general. qus el ds la farmacadependencia: que •i bien. 

ests ól timo es importante tambitln piira mis alumnos. no 1111 mi 

obJetivo principal. ya qus ••• a•p•cto. queda de por si incluido en 

mi's final idadse. 

Como ya se menciond anteriormente. esta Institución se ubic• en 

el subssctor ds asit!ltencia social del Sector Salud coma un organismo 

ds interds social y cuenta actualm11nte can 56 unidades operativas 

di11tribuidas estrattJgicamsnte sn toda Ja ReplJblica. agrupando 

diver11os psrfiles como psiquiatras. psicólogos. mddicoe y 

trabajadores sociales. qus abordan la tarea de manera 

multidisciplinaria. 

Cabe destacar que p•ra atender adecuadamente las mól tiples 

necesidades qu& nu•stra poblacidn tien• en Jo qua se rsfiers a l•s 

cont:!icion&s de ealud prevalecjente11. se requiere la instrumsntacidn 

de una educación continua para l len•r 1011 vaaJos de in'formacidn 

existentes acerca de las actitudes y conductas más apropiadas para 

la promacidn ds Ja salud a nivel individual. familiar y colectivo •. 

Es oportuno mencionar que las C. l. J. necesitan cumplir con su 

programa y al psicólogo educativo de segunda snseffanza, le sirve de 

apoya para lograr sus objetivos. aceptando esta participación en 

cuanto a prevención se refiere. 
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De tal manara que actualmente en la Central de Laboratorioe y 

T•llera• Diurna # 2, y coma ya se indico antes. eB centro de trabajo 

de la autora de ••t• investigacidn. ubicada en Ja Unidad 

Habitecionel del Ro•ario. Oslegacidn da ilzcapatzalco, que atiende en 

Jo que re•pecta a t•Ileree y laboratorios, a 2600 alumno• de lae 

•ecund•riae 192. J9J y 227; es llevan a cabo programas de atencidn 

primaria impartidas por psicOlagos deJ C. l. ~. de ilzcapotzalco, 

quien•• t•mbi•n ofr•cen curso• can diTer•nte temAtica, coma 

11dol11•c:•nr:ia. int•gr•ci6n Tamil iar. salud mental y pr11vención para 

Ja F•rmacod•pt1ndencia a maeatros, padres de 'familia y alumnos: 

especialm•nte a ttstos úJ.timo• s11 les dan cursos o tallt1res llamados 

''Ori•nt•cidn Preventiva para Adolescentes" con el 'fin de formar 

promotores yoJuntario• de aaJud tnentaJ, entrs la población 

adoleaasnt•: Final J'dad prioritaria de esta tesis .. 

Lo anterior Bll lleva a cabo en Ja c. L. y T. para cubrir las 

necesidades de nu1111tra población ya que es una zona que demanda esta 

at•ncidn por •u nivel saciaeaonómica y cultural. 

en el óJtimo apartado, se tratar~ de explicar lo reFsrente a 

••toe progr•m•• d• salud ment•l para adolescentes. 

Not•: roda la J'nformacJ'dn relacionada con Centras de 

lntegraaidn Juvsni 1 A. c .• fue proparcjonada par el Centro Local de 

ilzcapatzalco. 
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S.2 - LA f'UNCJ<JN DEL PBIC<JLOOO Y BU INCIOENC/11 EN LllB NECESIDADES 

PBICOL<JOICllB DE LOS ADOLESCENTES. 

El c•mpo dsl orient•dar educativa en la lil•Cund•ria •B 

circunscribe a Ja asistencia a los educandos en el dBlilenvalvimienta 

armdnico de su personalidad. en su adaptacidn a su media 11scolar, 

fami J 1,'ar y social; así tambitln aspira a d11BarroJ lar en el 1011 

proJ1rssivamente su aptitud de autodsterminacidn. por t•l razdn, 

ofrece: 

Atencidn a las necesidades derivadas del proceso en••lf•nz• 

aprendizaje como san: 'formación de actitudes y hr1bitos, utilizaci'dn 

de ttJcnicas adecuadas para el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades para estudiar. Ofrece in'farmacidn con respecto a Ja 

normatividad que rija la evaluación del aprendizaje y acreditación 

de cursos. asimismo asesora a las alumnas. con problemas de 

reprobación. 

IH11nción a las necesidades derivadas de la identi'ficacidn y 

a'firmacidn de Ja psrsonalidad considerando las caracterJRtica• 

propias de la adolescencia. cama etapa evolutiva que vivan los 

alumnos en sste nivel educativo y las diFerencias individuales en 

los distlntos aspectos de su personalidad. 

Atención a las nscssidades derivadas de las relaciones 

interpsraonalee con sus compafl11ros y con Jos adultos con quienes 

convive: a la vez, atiende Jos problemas de aislamiento, rechazo, 

rebeldía y todas aquel las conductas que impiden su desarrollo 

armónico en el grupo. 
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Atencidn a las nscesidad11s de Jos alumnos con respecto a su 

•propi•d• ubic•cidn •n la Tecnologl• para propiciar una adecuada 

farm•cidn en concordancia con sus interese•. 

Atsncidn • las n•cesidadss de tipo vocacional. faciJit•ndo Ja 

infarmacidn de opcione• educ•tiva11 y d11 trabaJo de Ja regi6n y del 

pala. •Yud•ndo co.n ello a lo• educandos a qus Ja decisi6n que tomen. 

con respecto • au futuro vocacional. ••a la m~• acertada. Gula 

ProgramAtica. (/992). 

Como•• puede vsr. Jo mencionado anteriormente. confirma que la 

funcidn d11l psicdloga orientador sf incide en las necesidades 

psicol6gicas de los adolescentes. 

Ante Ja demanda de Jos servicios de orientación educativa 

particularmente en Jos niveles de secundaria y bachillerato. y para 

atender las necesidades psicológicas de los educandos. Jos 

orientadores tienen que ocuparse de un gran número de estudiantes 

qu• raquieren asesor/a en sus problemas escalares. psicopsdagdgicos 

y ds elección vacacional. 

Las are•s de orientación de Ja ma.vor parte de las instituciones 

sducativas. BB preocupan por eatis'facer esta necesidad 

inatrumsntando programas de atención grupal y de información masiva. 

No obstante la importancia de la atención colectiva y Ja 

modalidad grupal en orientación, existe entre Jos orien~adores un 

consen•o acsrca d11 la necesidad de asesoría y de atención individual 

a un ntJmero considerable de Jóvenes en los que ciertos factores 

personales. fami J iares y sociales est~n relacionadas con Ja 

prablemtltica escolar y la de elscci6n ocupacional Y que 
0

par lo 
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tanto impiden un dssempelfo escolar y toma de decisiones adecuadas a 

sus capacÍd•des. preTerencias y realidad soci•l. Apunt11s Pablo 

Fern~ndez J., (J99q). 

Si bien. no a todos estos alumnos se les puede ni debe apoyar 

con ttlcnicae individual••• existen casos en los qu• se h~ demoatrado 

que la ttlcnica de Ja entrevista en un proceso de asesar!• 

individual, ha s~·da óti l y •fsctiva. para que el psicdlago dslilcubra 

can mayar brevedad el origen del conflicto del educando y dsts. 

llegue miJs pronto a Ja solución de su problema. 

La asesorla indivi'dual en orientación. se refiere a todo 

procesa en el que intervienen diversas ttlcnicas. tales cama: 111 

entrevista. Jos test o pruebas. el sociograma. Ja •utobiogra_ffa. las 

ttJcnicae de estudia. Ja investigación profesiogr¡jfica. etctltera. 

la entrevista forma parte de las tdcnicas utilizadas en varias 

areas y disciplinas y particularmente en Ja orientación. dado su 

origen y naturaleza como una fuente natural de inFormación en el 

praceBo de asesor I a educativa y vocac i ana J. 

Otro aspecto importante en al trabajo del orientador. dentro 

dsl proceso de asEisorta individual o colectiva. es Ja pr~ctica de la 

asertividad en los alumnos; es decir. que el orientador debe 

real izar m~s acciones que promuevan experiencias en las Jóvenes para 

canducirlDs a la reflexión y al anrJlisis de la situación que viven. 

para .encontrar los medios que les permitan enfrentar Ja vida en 

Forma asertiva. 
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Para lograr tal objetivo. el psicdlogo y orientador educativo 

debe t1n11elfar • Jos adol11scentes Ja importancia de la asertividad 

ante la vida. 

Can r•epecto B Ja •sertividad, Si'Jvia H. G. y /fa. dsl Socorro 

c. G. <1991/), dicen que el acto de defender Jos derechos humanos 

b~•icoe propias sin violar las d11 Jos dsméls, es un estila de 

reepueet• que reconoce Jos JLmites de las derechos propios y aienos 

y tiende a conservar las fronteras establecidas entre ambas. 

La asertividad se basa en Ja premisa de que cada individuo 

pasee ciertos derechos humanos basicos, los cuales incluyen 

fundamentoe coma el derecho a rehusar solicitudes de los deméls sin 

tener que eentir pena o consideracidn egaLsta: es decir, derecho a 

coneidsrar qu11 las propias necesidades eon tan importantes como las 

de Jos dem~s. El derecha a cometer errores y a ser nosotros mismos, 

en cuanta na violemos las derechos de Jos otros. 

En nuestra sociedad todas las parsonils interüctuamas 

constantemente, hay momentos de dichas interacciones en que se 

encuentran en juega nuestros derechos fundamentales y ante ellos 

•olemos responder de tres 'Formas: asertivaments, na asertivamente y 

agresivamente .. 

De estas tres tipas de respuesta, Ja no asertividad y Ja 

agresión son disfuncionales. no sólo debido a que usan m~todas 

indirectos de expresar deseos y sentimientos y Tallan en respetar 

Jos derechos de todas las personas, sino tambiSn debido a que crean 

ambivalencia y desequilibrio de poder, en el cual las das Formas 

pueden mezclarse o intercümbiar posiciones. 
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AJ rehusar defender •us der•choa, Ja persona no •sertiva crea 

un de11squilibrio ds padsr. d•ndo a lo• dsm~s mtl• derschos qus asJ 

mi•mo, mientras que Ja persona agresiva ere• un desequi J J'brio d• 

poder. d~ndos• a el mismo mas derecho que a Jos d11mtls. 

Este dssequi J ibrio de poder es in1111tabls; la persona no 

asertJ'va pu11d• •cumular p•na, r1111entimiento o t11mor. hasta 1 legar • 

convertir•• en agr•siva. 

El individuo asertivo busca una solución que equJ'libre el 

balance de poder y permita a todos mantener sus derechos b"sicos. 

La asertividad puede ser ótil en situaciones en las cuales una 

persona sst~ ansiosa por defender sus derechos b"•icos. Estas 

situaciones incluyen decir si y na con convicción: dando y 

recibiendo criticas, iniciando conversaciones, r11eistiendo 

interrupciones. recibiendo cumpljdos, demandando un trato adecuado 

cama orientador. maestro. alumno. padre o hijo .. 

La asertividad en indispeneable dentro de la orientación 

educa!iva hacia el interior de la secuela. especl'ficamente en las 

relaciones interperoonales. tomando en cuenta que ajempre el 

orientador debe ser un excelente conci 1 iador entre maestros y 

alumnos, dirección y alumnos o entre padres s hijas, o bjen. 

conciliando can los maestros para que le permitan realizar alguna 

actividad con Jos grupos. 

Asl misma. es importante que el orientador le enssffe a Jo• 

alumnos a ser asertivos para que mejoren •us relaciones con sus 

compafferos y maestros: pud.iendo con esto. preven.ir tanto Ja 

inadaptación a la escuela coma aspectos de bajo rendimiento o 
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rsprobacidn. cuando #Jsta es ocasionada m•s por el tipo de relacion•s 

que se ••tabl•cen. que por Ja Tal ta de comprensión de loe contenidos 

educativo•. 

Para 1• elección ds c•rrera u ocupación. la asertividad tambi#Jn 

•• muy importante. porque ayuda a loa Jdvensa • de'fender una 

posicidn 'frente s las personas qus in'fluyen en sus decisiones. 

Asl tambilln. debemos considerar que si el Joven continlla o no. 

sstudi'ando. cada vez le ser~ mlls necesario maneiar comportamientos 

aeertivos para solucionar problemas en Ja vida profesional o 

simpl•mente en la vida cotidiana. 

Con todo la expuesto en el capitula IV y en este óltimo inciso 

queda plenamante comprobado que la 'funcidn del psicólogo si incide 

en l•• n11cesidades peicoldgicas del adolescente y que si bien. el 

m•ri'ta d• las logros obtenidos en el joven al 11alir de l_a 

secundaria. no se debe ónicamente al orientador. al recae en IJJ. un 

gran porcentaie de Ja responsabi J idad sn cuanta a su 'formación 

integral. 
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s.J - PROGRANA DE ORIENrAC/dN PREVENrlVA PARA ADOLESCENTES PARA 

FORNAR PRONOrORES DE SALUD NENTAL. 

L• S•lud Póblica es Ja ciencia que se encarga de conocer Jos 

procedimientos de salud de las colectividades hum•nas. Su abJ'etivo 

es •l11v•r l•s condicione• de •alud de Ja sacied11d, evitando l• 

aparicidn de en'fermsdadee, por medio del esfuerzo organizardo ds la 

comunidad. Para ello, estudia las causas que les llevan al proc&so 

salud-enfermedad en las poblaciones, para incidir •n ell•• y con 

esto, elevar Jos niveles de •alud. 

La preocupacidn priori t•ria de esta ciencia es Ja prsvsncidn, 

para Jo cual se apoya en l• Educación para Ja Salud que es una 

disciplina auxiliar da Ja Salud Póblica. 

Como se indica anteriormente, el obJetiva principal de Jos 

Centras de lntegraci6n Juvenil ss participar can Ja comunidad en Ja 

prevsncidn. tratamiento. rehabilitacidn e investigación de Ja 

FarmaCodapendencia. Este 'fenómeno es considerado como un problem• de 

Salud Póblica que produce rieagoa. daflaa y perJuicioe •Ja 11ocisd•d 

on general; por este motivo y desde un enfoque social. las 

estrategias prioritarias de la lnetitucddn son: Ja prevencidn 

real izada por fl!Bdia de la Educación para Ja Salud y la participacidn 

comunitaria a travt§s de Ja coordinación de es'fuerzos de todos Jos 

sectores de la sociedad. 

En relación a las actividades preventivas. se real izan 

principalmente can trabajo extramuro. a travt§s de tres estrategias 

bjjsicas: in'formación. orientación y capacitación: dirigidas a 
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aquello• grupos sn que se encuentra jnmerso el individuo y que 

r11pre1111nt•n varia• esferas de la accidn eocial: la familia, la 

••cusl• y l• comunidad. 

Se ori•nt• • l• Familia para que. •l tomar conciencia d• su 

propi• r••lid•d 'f•miliar y soci•l, gen•re mecanismo• que la lleven 

• •ctuar 'f•varab!em11nte antt1 loa motiva• y problem•• que inciden 

como 'f•ctor•• precipitantes d• cualquier en'fermedad. E11t• labor •• 

rs•l iza extra o intramuros, formando grupos de orientacidn 

pr•v•ntiv• con padres de Famili•. 

En Jaa eecuelas se informa a alumnos, padres de fami 1 ia y 

ma11etro11 eobre como prevenir aqu11lla11 •ituaciones y problemas que 

pueden inducir, no edlo al abuso d11 drogas, sino a· provocar 

cualquier 11n'fsrmedad: buscando su involucr•cidn respon•able en Jos 

programas para Formar grupos de promotores preventivos que al ser 

capacitados, reproducen las acciones de promocidn de aalud en el 

~mbito ascolar. 

En la comunid•d se orientan las accjonss preventivas a educar 

en forma particip•tiva a la comunidad en general, grupos organizados 

y lJdarea, con l• 'finalidad de hacer conciencia en ellos sobre la 

multicausalidad dsl 'fenómeno y ds esta manera obtener su 

participac:idn en los programas preventivas que multipliquen Jos 

•Bfuerzos de la jnstituc:idn. siendo asesorados y supervisadas, en un 

primer momento, por el equjpa de sspecjaJistas hasta lograr la 

capacidad sufici•nte que permita una autosugestión hacja meJores 

candlcionss de salud. 
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Tanto la Dirección Nddica. como la Dirección de Participación 

Comunitaria. cuentan can una .frea normativa constituidas par varias 

departamentos. encargados de normal izar las procedimientos a seguir 

en todos las Centras existentes. quienes se encargan a su vez ds 

operar los proyectas y serviaios que ofrece la institución a la 

población. 

Para los Fines de este trabaJo, sólo se har~ mención al 

Departamento de Prevención de Ja Dirección /1ádica y al Departamento 

de Promoción de Ja Dirección de ParticÍ"pación Comunit•ria. 

Con respecta al Departamento de Prevención. dependiente de Ja 

Dirección 11ádica: Centros de Integración Juveni 1 A. C., proporciona 

Ja siguiente información sobre Ja concerniente a las actividades que 

real iza en bien de la comunidad. 

La prevención es la acción priori tarja y se real iza de tal 

forma que la comunidad vaya creando mejores condiciones de vida: 

para este efecto. la educación para la salud es la estrategia 

aprap~"ada para la prevención. no sólo de la farmacadependencia. sino. 

de cualquier enfermedad. entendida segón el modelo institucional. 

como 81 proceso a travds del cual la población aprende a aprehender 

mejores condiciones de vida y crear mejoretf! condiciones de salud 

mental s 

Lci ed~cación para la salud se entiende como un proceso qua se 

realiza en tres momentos: informar. orientar y capacitar a distintas 

sectores de la pDbJación sabre temas relacionadas can su 

problem~t-ipa y alternativas de participa~ión para su prevención. Con 

este Fin· se haii organizado los 'Siguientes pro.yectCs:. 
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J. Información PtJblica Periódica: Su objetivo es informar a Ja 

pabl•cidn ac•rca dsl consumo de drogas para sensibilizarla sobre el 

problema de la farmacodspendencia y promover su participacidn para 

l• atsncidn de este fenómeno. 

2. Escuelas: Este proyecto pretende promover Ja salud 

integral. flsica y mental 11n y desde Jas escuelas. afr11ciendo ~ Jos 

diferentes ••atares de Ja población escolar f alumnas. padres y 

maestros J. toda la información pertinerite acerca de las situaciones 

y procesos que inducen al consuma de drogas y difundir Jos servicios 

que estos Csn,ras ofrecen. 

J. Capaci tacidn a la Comunidad: Su objetivo es propiciar y 

motivar Ja participación comunitaria en Jos proyel:!tas 

institucionales para lograr una autasugestidn ds servicias de tal 

forma que Ja misma comunidad aprenda a utilizar sus recursos de Ja 

meJor forma y genere instancias organizativas que le procuren 

meJarss condiciones de salud mental. 

4. Grupos Organizados: Este proyecto sst~ dirigido a lograr la 

participacidn de personas estratt!Jgicas en Ja creación de mejores 

condiciones de salud mental en su .irea de acción. Estos grupos 

comunitarios. una vez capacitados. se convierten en agentes 

multiplicadores de las acciones preventivas. 

S. Orientación Familiar Preventi.va: El .obJ~·tJ'.Vo del ~rOY_ecfo ~s 

proporcionar a Ja familia a partir ds:et/ r'!!.~!.~·~~d.~<:C:i"a_J".. fa;;,Íliar 

e individual. elementos que Je ayuden 'a '"p-;.e·~e-ni·r-:i~:· aparición de .... ··· , .. , . 
problemas en su seno y orientarla acerca· de '-'1.aS. a1 ternlitivas para 

tal efecto. 
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6. Orientación Preventiva pdra Adolescentes: Este proyecta 

ti•n• como objetivo orientar a los adolesc•ntea proporcion,ndoles 

sl11mentae qua l•• f•cilit•n enfrentar los cambi'os individual•• 

<ftsico• y peicológico•), familiares y soci•l•s que formen parte de 

su vida cotidiana y la crsacidn d• alt•rnativas que l•s permitan 

prevenir l• aparicidn de problemas, considerando la• causas que lo• 

motivan. 

7. Oriantación Pr•v11ntiva lnfanti l: El abJ'etivo ds este 

proyecto es estimular y favorec8r en el nillo •1 d•sarrol lo y 

sxprssidn de sus potencialidades, para fomentar h~bitos y acti tudas 

qu• ls gensrsn salud mental y flsiéa: propici•ndo b~•ic•ment• a 

travds dsl J'uego, la creacidn de instancias qus coadyuven en su 

desarrollo integral. 

8. Voluntariado y Personal de Servicio Social: Su objetivo•• 

formar rscursoa humano coma multiplic•dorss de los servicios qu• 

ofrece la· institución a la población. 

Con reepscto al Ospartam•nto de Promoción, dspsndiente de l• 

Oir•cción de Participacidn ~omunitaria, este se encarga ds promover 

y organizar Ja particip•cidn comunitaria, para captar recurso• 

humano• y -Financieros, promover la concsrtacidn intarinstitucional 

Y 1 levar un registro de todos los convenios o acuerdos de 

colaboración establecidos can la institución. 

Así tambitJn, real iza un seguimiento de la colaboración de 

personas y grupas comunitarios, asl coma de la operatividad de los 

mismos convenios establecidos, en base a las necesidades 
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in•titucionalee,, locales y sectori•les. Para estos 'fines organiza 

lo• •igui•nte• p~oysctos: 

J. Coordinacidn Jnterinstitucional: los acuerdos de 

col•bor.acidn que realiz•n Jos Centra• con alguna otr• inetitucidn,, 

••cu•l•,, empreea o grupo organizado,, abarcando Jos eectore• póbl ico,, 

privado y social,,_ obtienen un incr11mento importante 11n Ja cobertura 

d• servicios al abrir campos d• accidn a Jos proyecto• 

inetitucionales y al proveer de recurso• a Ja in•titucidn. 

2. Voluntariado: El objetivo de este proy•cto,, BB promover Ja 

incorporacidn organizada de cualquier tipo de voluntario que deses 

colaborar en los programa• que desarrollan lo• Centras,, ds'finiendo 

sua respaneabilidades y 'funcianee,, adem~e. d~ndoles adecuada 

capacitacidn y supervieidn psriddica p.1ra el dt1e11mpelfo de sus 

tareas. 

J. Faroe Eatatales y Regional e•: El desarrol Jo de Foras o 

evento• comunitarios,, tiene como objetivo,, lograr mayor presencia 

inetitucional en la localidad e incrementar la colaboracidn de 

persona•,, grupos o insti~cionss d• todos Jos •sctore• de Ja 

comunidad y di'fundir masivamente los servicios de Ja institución. 

4. Grupos ds Promotor•• Prsvsnti'vaa: Este Departamento se 

encarga de normalizar y supervisar el desarrollo del proyecta de 

Promotores Prevent.ivos,, cuyo objetiva es promover, organizar y dar 

esguimisnta a Ja colabaracidn de peraonas y grupos que multiplican 

J~s esfuerzas preventivos de esta institucidn. 

Todas las acciones realizadas par Ja participación 

comunitaria,, 'forman la estrategia para desarral lar un procesa de 
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educacidn popular, donde 1011 trab•jadore• sn salud y la comunidan 

•specJTic• g•n•r•n nivele• dB conciencia sobre loe factores qu,.

inciden sn el proc•so salud •n'fermedad. a fin d• actu•r desd• sl 

fondo d• lo• problema• y no simpl•m•nt• 11n eu expr••idn particular. 

Ei tr•baJo educativo en l• comunidad implic• un largo proceso, 

cuyo fin •• qu• lista, d•••rrol l• •><p•ri•ncias JI conocimisnto• qu• l• 

psrmitan transformar y m11Jorar l• r••Jidad. El trabaJ•dor de salud 

podr~ participar con Jos grupa• d11 1• comunidad en Ja org•niz•cidn 

de un programa educativo • p•rtir del momento •n qu• integr• lo• 

elementos mlnimos de Ja realidad eobrs la que se va o actuar. 

Es necesario entonce•, s•tablscer dos lineas ds •cci6n 

paralelas, una encaminada a transformar las limitaciones JI car11ncia• 

del contexto comunitario en sl cual se acttJa y la otra, a dar 

sentido a todo aquello inexplicable para el sujeto, ya que este 

desconocimiento provoca una ruptura con el contexto sn que ee 

desenvuelven Jos individuos. 

Los Grupos de Promotore• Preventivos como instancia11 

organizadas Y capacitadas para realizar promoción en s•lud, ds'Fine 

acciones que se orientan hacia setos das objetivos. Al desarrollar 

actividades que eleven su calidad de vida. se incide, a travlJs de Ja 

tarea, en procesos 9rupales que dan estructura a Jos sujetos. De 

esta forma el grupo con 11us propios recursos. ganera tendencias de 

crecimiento tanto comunitario como personal. 

Los Grupos de Promotores Preventivos est.an integrados por 

miembros de un determinado dmbito comunitario, quienes después de 

recibir capacitación por el equipo tdcnico del Centro Local, 
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dBB•rroll•n una serie ds actividades que multiplican las acciones 

inetitucian•l•• •n lo• núcleos: eoci•l. ••colar o laboral en el que 

•• encu•ntr• inmareo. buac•ndo ••n•ibilizar y obtener colabor•ción 

p•r,,,.nent• d• un m•yor nóm•ro de p•raon••· 

Entr• l•s actividades que real izan Jos Grupas de Promotor11• 

Pr•v•ntivo• •• encuentr•n l•• sigui•nt••: 

-B•n•ibilizacidn a la poblaaidn sobre el probl•ma de la 

f•rmacod•pend•nci•· 

-C•ptaoidn de recursos 'fin•nt:i•ros. materiale• y humanos para 

•1 d•••rroJ lo de sus actividades. 

-OiTueidn de Jos servicios del Centro Local. 

-lfotiv•oidn • Ja comunidad par• participar en los proyectos 

inetituoional••· 

-lmp•rtioidn de conferencia• de información y orientación. 

-O•••rrolJo d• activld•d•s y ev•ntos para Ja comunidad como 

•ltern•tivas. el mDnsjo del tiempo libre. 

-C•nal izacidn de 'farmacodependient•• al Centro Local para su 

atsncidn. 

-Diatribuoidn de trtptico• con men1111jes preventivos. 

-Organizacidn y des•rrollo de actividades de promoción para Ja 

salud mental y la salud en general. 

Por las limitaciones que tiene el psicólogo educativo. en el 

dssempaho de su trabajo con Jos adolescentes. principalmente por el 

peca tiempo del que dispone para real izar proyectos de salud mental. 

can las alumnos de Ja secundaria y ante las necesidades y ·probiemas 

que presentan ~stas. es necesaria aceptar Ja colaboración de Centras 
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de Integración Juvsni 1 con la pr~ctica de Jos programas de 

Orientación Preventiva para lldalescentee. 

Entre la población que asiste a una escuela secundaria. ss 

observa que un gran porcentaJ'e de alumnos se muestran rsbeld1u1 ante 

Ja autoridad o el reglamenta escolar: desorientados con respecto a 

sus metas a lograr: inseguros de la capacidad que poseen y cafusas 

o ignorantes de los valores que deben manejar: no estudian. lo que 

se nota en sus baJas calificaciones y materias reprobadas: 

frecuentemente faltan a la escuela. etcdtera. El orientador percibe 

estos problemas en la comunidad escolar, pera na alcanza a cubrir 

estas necesidades principalmente por falta de tiempo. coma ya se ha 

mencionado anteriormente. llnte esta situación. C. l. J. es el apoya 

m;js indicada para el orientador. para cubrir estas necesidades de 

los adolescentes de segunda enseflanza. 

La Psicóloga Patricia Ramirez Aranda. responsable actualmente 

del Proyecta Preventi'l.'O para ld Farmacodependencia. del Centro de 

Integración Juvenil llzcapotzalco y respaldada por el Director del 

misma Centro. Lic. 11ario lllberto Osario Santos: justi'fica el 

Pr:osrama de Orientación Preventiva para Adolescentes. el cual 

incluyo en este trabaJo por· estar de acuerdo can las obJetivos que 

persigo en mi trato diario can Jos alumnas: dicha Justificación se 

presenta de la siguiente manera: 

Debido a que la etapa de la adolescencia set~ considerada cama 

uno de las periodos de crisis m;js di'flciles par los que atraviesa el 

ser humana, al tener por primera vez que. enfrentarse a si mismo. al 

contestar a preguntas como las siguientes: ¿ quil§n soy ?, ¿ qu~ es 
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Jo que quiero ?. ¿ qul!J estif pasando con mi cuerpo ?: y que durante 

sete periodo Jos canales de comunicacidn con Jos adultos. 

particularmente con loe padres. parecen cerrarse y las incognitas 

qu• surgen en torno a si mismo •on cada vez m~s complsJas. el 

adale•cent11 trata de buscar esa orientación e información en 

di'f•rentea formaa. r•curriendo a amiga•. maestros. revistas y en 

ocaeionee a otros medios que no eon precisamente los ml§s adecuados: 

surge entanc11s Ja necesidad de brindar al adoleabents un espacio de 

orientación en el cual pueda explayarse. anal izar. discutir y 

aprender Junto con otros Jdvenes de su misma edad y la ayuda de un 

especialista, la forma m~s adecuada de canalizar su energla y 

disipar las dudas que en torno a su desarrol Jo surgen. asl cama 

proporcionar Ja informacidn precisa y adecuada sobre el ejercicio de 

su sexualidad y una serie de temas que para el Joven san de peculiar 

interde y que resulta dificil abordar con padres y otros adultos que 

pudieran orientarlo meJor. 

Ante esta situación. C. J. J. considera pertinente y necesario 

prest•r especial i'nterlfs a loe adolescentes ya que si esta población 

no cuent.a con una ori'entacidn adecuada, es susceptible de presentar 

un problema de farmacadspsndencia. embarazo precoz. delincuencia y 

otra serie de anamallas que contribuyen a entorpecer su desarrolla 

y futura en una saciedad como Ja nuestra. 

Por el Jo. Centros de Integración Juveni 1 dentro de sus niveles 

de prevención de Ja. Farmacodependencia. cuenta can un Proyecto· de . -· .. 
Orientación Preventiva para Adolescentes que tiene .. com9 .:·c:i~Jetiva,. 

proporcionar un espacia de re-flexión al Joven ·quS._J~.~8.rmlta' tener. 
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un m11Jor dssarrollo biopsicosocial de acuerdo a los diferentes 

medio• •n Jos que int•ractóa y por Jo t•nto, e• •bardan diferentes 

temas de interlle coman como Jos siguient••: L• 'f•milia. La 

comunicación padr••-hiJ011, Auto1111tima, llmistad Y noviazgo. 

Sexualidad, Adolescencia, Enfermedades sexualm•nte tran•misibles, 

.Sida, Embaraza precoz, Farmacodependencia y U110 •d•cuado d•l tiempo 

libre. 

AJ mismo tiempo que se pretende orientar y sensibilizar. se 

crea un el ima ameno y de conTianza, por Jo que se traba}a con grupos 

psqueflos (aproximadamente 15 psrsonas) con los cual••• Ja forma de 

trabaJa es expositiva-participativa, por medio de tllcnica• grupales, 

audiovisuales, discusión, etc., este curso consta de ocho ee•ione11 

de noventa minutos cada una. 

A c:ontinuacidn se describe el contenido, los objetivos y las 

ttJcnicas aplicadas en Jos Programas de Orientación Preventiva para 

~dolescentes, que se han llevado a cabo en Ja Central de 

Laboriltorios y Talleres Na. 2: en coordinación con #Jeta y el Centro 

de Integración Juvenil de Azcapatzalca: promovidos por sJ Servicio 

de Orientación Educativa con Ja finalidad de formar Promotores de 

Salud 11eittal entre Jos adolescentes que asisten a esta Central. 

-Primera sesión. 

Temas: 

Presentación, lntraduc:cidn y Espec:tativas del grupo. 

ObJetivos: 
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Conocer a Jos integrante• del grupo. lo cual eetimular~ su 

eocializac:idn. D•scubrir •UB sepect•tivas ant• l• información 

qu• t•ndr~. E•t•bl•c•r el •ncu•dre del trabaja y promover Ja 

integr~cidn grupal. msJorando con ••to su c•pacidad de 

•daptacidn .. 

T•cnic11s: 

Expositiv•-participativa. Fotoprssentac:idn. Tar J•tas ds 

bisnv•nida. 

-Segunda ss11ión. 

Tsmas: 

Adolesa•ncia: cambios psicoldgicos. bioldgicas y sociales. 

ObJetivos: 

Que Jos adol•scentes conozcan el por qué de sus cambias 

bioldgicos. psicoldgicos y sociales. se ubiquen msJar y 

rsf lexionen acerca de esto. Jo cual les ayudar~ a aumentar su 

autosatima y tambi•n msJorar~ aus relaciones interpersonales. 

TtJcnicae: 

Expositiva-participativa. Lluvia de ideas. Video de Ja 

rsproduccidn humana. 

-Tercera sesión. 

remas: 

La familia funcional y disfunc:ianal. La camu~icacidn. 

Objetivas: 
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Ubicar Ja impor·tancia de la familia como primer agente 

socializador y educador. Conocer las di"ferencias entre una 

fami 1 ia integrada y una desintegrada. ubicar Ja suya y 

revalorarla. Que los adolescentes se vuelvan promotores de Ja 

comunicación con su "fami 1 is. 

Tdcnicae: 

Expositiva-participativa. Video saxoTón. Sociagrama. 

-Cuarta sesión. 

Temas: 

Farmacadependencia: terminología. mul ticausalidad y 

alternativas de prevención. 

Objetivos: 

Que los adolescentes conazcan·por qud la Fd. est~ considerada 

como un problema de salud póblica. 9ue identifique las causas 

que Ja provocan. Que bueqt:Je alternativas de prevención para 

·no caer en ella y llevar una vida sana. 

Ttlcnicas: 

.. Expositiva-participativa. RataTol ia. Institucional. 

-Quinta sesión. 

Temas: 

llutaastima y su imparta~cia. 

Objetivas: 

Que Jos Jóvenes se COfJOzcan .m~s·.~ id_ent_ifi_quen. sus cualidades 

y J imitaciones p_er;s_an,ale~, ·asJ ·cf?mo"·ia~·"importancia de estas en 
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sus relaciones interpersonales. Que los adolescentes conozcan 

y acepten su propia identidad. 

TIJcnicas: 

Como ms ven. me tratan. Conoci~ndoms. La maleta de la vida. 

-Sexta 11ssidn. 

Temas: 

Noviazgo y pareja. Noviazgo 'formal e in'formal. Hanejo del 

afecto. 
Objetivos: 

En primer Jugar, conocer el concepta de amistad para tener 

bas11s para sl noviazgo. ldentiFlcar las diferencias entre el 

noviazgo 'formal y el in'formal. Re'flexionar sobre las 

impl icacione11 que tiene Ja relacidn de pareia, asf como Jos 

'factores que intervienen para elegir una pareja .. 

Ttlcnicas: 

LLuvia da ideas. OibuJa tu mano. Lazarillo. El baile. 

-Bdptima sesidn. 

Temas: 

Sexualidad. Oi'ferencias entre sexo .. y sexualidad .. Roles 

sexuales. Valores. -~itas y tab~és. 

;:~::;:;:~r !as difsfe~G-~·a,,ienXe:se~o~•; Jexi~~lid~'d, as! como 
los 'factores· quS' 'i~t~'r:·V:i~~ii;:, :~f.i '11.~i:'a ;p~·~~~~··~1t~j~·;~}~:io .. de· Ja 

!l . •, ~·; . ., : ... ·" 

misma. Qué i~E! ·a·d~J~s~~e~~eB_.'.~ariaz~~~-·'·"aí.'. rcú_~ __ ds~de'"e·1 .. P!-into. de 
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vista sexual. qus jercsn de acuerdo a su propio sexo Y el rol 

que deben esperar del ssxa opuesto. Reforzar loe vaJorBa da 

Jos jdvsnss. no sólo sexuales, sino morales en general. Con 

lo• objetiva• anteriores. destruir Jos mitas y t•btJes P•r• que 

Jos adolescentes puedan ejercer su sexualidad ds manera normal 

y ds acuerda a sus propias car•cter/stic•s· 

Tt!lc:nicas: 

Palabra alavs. Lluvia de ideas. Video "El tJltima tr•n". 

Tdcnica .. La isla". Oessnsibi 1 izacidn d• ttJrminoa. 

-Octava sesión. 

Temas: 

Autaevaluaoidn de los adolescentes verbal y escrita, •si como 

tambidn evaluación del coordinador por ellas mismos. 

Objetivos: 

Que la información haya sido asimilada par las Jóvenes y que 

•Jos conocimientos recibidos, Jos hayan enriquecido. Que los 

adolescentes adopten a partir de este momento. iictitudea mtls 

comprensivas ante sus ¡»drss y familiares en general. Que su 

autoestima haya aumentado considerablements. Que sepan cdmo 

evitar adquirir cualquier adicción nociva para su salud. Que 

Jos adolescentes adopten de aquí en adelante. actitudes m~s 

sensatas y prudentes ante el noviazgo y su sexualidad. Poi

t.11 timo. que Jos adolescentes hayan adquirida un mayor grado de 

salud mental y que automt!Jticamente se conviertan en promotores 

de Ja misma con su familia, con sus compal'leros y amigos en 
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!i•n•r•J. 
T~cnicae: 

Cusstionarios. Esculturas. 

Cama•• puede abs•rvar. en el contenido de 11ste programa. entre 

otros qu• desarral l•n los Centros de lntsgracidn Juvsni 1. se 

conjugan todos los aspectos analizados a lo larga de ssta 

investigacidn, ya que durante la pr.fctica de ello• y durante estas 

•••iones. •• promueve la social izacidn entre los •lumnos (ante la 

familia y la escu•l•}• a•Pflcto importante dentro del pt·aceso 

educativo: adsm~s. al fortalecer Bllt• proceso. se promueva y se 

refuerza tambidn la adqui'sicidn de salud mental en los adolescentes: 

obJetivo principal ds este tr.abaJo. 

Ante• de describir el contenido del programa en referencia. se 

d••cribieron las caracterlsticas qus presentan los alumnos antes de 

participar en estos programas. ahora se presentan los resultados 

obt•nidas despuds de ellos. 

En tt!Jrminos generales se puede decir que los alumnos al 

finalizar 11ste cursa. manifiestan mc1s seguridad en sus decisiones: 

•• muestran mds dispuestos a r11spetar el reglamento escolar. a sus 

masstros y campaneros. con qui•nes antes hablan tenido problemas: 

meJoran sus relaciones interpersonales y aumenta su capacidad de 

comunicación; deJan de irse de pinta. asistiendo con más regularidad 

a clases Y se nota una mayor disposición para estudiar. lo que sa ha 

comprobado en su kardex con la obtencidn de calificaciones más altas 

y en genera•l se muestran más accesibles a cooperar en Ja que se les 

pide. 
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Algunos maestros han opinado que sus alumnos, desput§s de haber' 

asistido a estos cursos, se han mostrado m~s comunicativos con 

ellos. •u inquietud se ha reducido considerablemente. al grado que 

ya no interrumpen la clase como antes: asisten a clases 

regularmente: hacen un mayor esfuerzo por estudiar y cumplir con su 

material: meioró Ja calidad de sus trabajos: se interesan por 

adquirir m.is información sobre las adicciones: particip"aran m.ls en 

Ja clase y sefueras integrando paulatinamente al grupo adem~s. 

trataros de ponerse al corriente en sus clases: han mostrado haber 

satisfecho su inquietud o sus dudas sabre algunos temas vistos en el 

curso y en general, el comportamiento de estos alumnos 

participantes, mejoró notablemente, nat,jndose dsto, en el aumenta de 

sus calificaciones y en una mejor conducta. 

Tomando en cuenta los comentarios anteriores, Ja prablem,jtica 

familiar que existe en la mayar parte de Jos hogares y las 

características propias de la adolescencia, 1 os Programas 

Preveñtivos para Adolescentes formiln las bases para que los alumnos 

se conviertan en promotores de salud, difundiendo dsta en su hogar 

y entre sus amigae de Ja misma edad: esto toma mayar importancia, si 

consideramos que el adolescente puede recibir mayor influencia de 

sus amigos a quienes considera sus iguales, que de los adultos, 

padres o maestros, quienes representan para 1§1 a Ja autorJ'dad ·que 

limitar~ o frustrar,j Ja realización ds sus propósitos, si t§stas, na 

est~n dentro de las normas de los adultos. 

él psicóloga educativo desempefia un papel muy importante e~ el 

desarral lo del adolescente durante la secundaria. Debe mantener una 
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buena y estrecha relación entre Jos alumnas, maest.ros y padres de 

familia para conocer a fonda el origen de sus problemas y 

ari11ntarlos para que Jos resuelvan de la meJor manera: inclin.:Jndose 

•iempre hacia la pr~ctica de normas de conducta que se encuentren 

dentro del marco tltico como son el respeto, la disciplina. el 

eentido de responsabilidad,, etc. 

Todas las recomendaciones u orientación dada par el psicóloga 

educativo entran en el campo de la atención primaria para prevenir 

conflictos mayores en el adolescente. Pero #!Jeta. no es suficiente 

en algunos casos,, puesta que el tiempo que el alumno permanece en la 

escuela es muy corto. y la mayor parte de su tiempo Jo pasa en casa 

y can su familia que es dónde se generan sus principales conflictos. 

Es por ello que se hace necesario poner en pr~ctica programas 

prev•ntivos para fomentar la salud mental dentro de nuestra 

población escolar. 

Considero que de ser pasible implantar estos programas en todas 

las escuelas de segunda enseñanza, las alumnas saldrían de ella con 

mejores armas para enfrentar la vida futura que les espera. 

N~ta: Toda la información sobre Centros de Integración Juveni J,, 

fue proporcionada por el Centro Local Azcapotzalca. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigacidn fud realizada con Ja finalidad de resaltar 

Ja importancia dt1J p11icdlaga educativo en el trab•J'o 

multidisciplinario de escuelas secundarias póblicas. donde se 

encuentra Ja mayor parte de Ja población de adolssc•ntes y 

considerando que Ja adol11scencia es una etapa determinante en el 

desarrol Jo de todo ser humano para su vida futura: se propone la 

pr~ctica de un programa de salud mental para los Jóvenes que asisten 

a este nivel educativo. 

Coma se puede observar. el objetiva de esta tesis implica el 

anrfll isis, aunque breve pero claro. de Jos temas que encierra todo 

este contexto,, como son "La Educación PCJbl ica en 11/Jxica, un concepto 

general de salud mental, el conocimiento de Ja adolescencia y sus 

caracterlsticas. el papel qus dsssmps'fa el psicdJo~o sn el grupo 

intsrdisciplinario en Ja secundaria y el planteamiento de un 

progr"ama de salud mental para Jos adolescentes que imparten los 

Centros de Integración Juvenil. que resulta ser de gran apoyo para 

el trabajo del psicólogo u orientador. ante las limitaciones que 

tiene en el dssempsflo de sus 'funciones. 

Por lo tanto se puede decir que la Educación Pt:iblica en l'fdxico,, 

ha evolucionado de acuerda al momento histórica que ha vivido,, a 

través del tiempo podemos ver,, desde la t§paca de la Conquista,, cómo. 

las primeros frailes iniciaron la instr_uccidf! ,'pCJbJica entre Jos 

indlgenas. iniciando tambitJn Ja 'función d_el .. Psicóloga: para aceptar 

ésto. basta can analizar la actitud de. las rrai!es que destacaran 

161 



como prot11ctores de Jos indios. Jos cuales su'frJan la opresión de 

Jos españoles. <Garcla /cazbalceta J. 198/J. 

A partir del /1t!Jxico Independiente. es retomado el intertfs por 

Ja Educacidn Pabl ica. observando cambios que ae 'fincan mlls bien en 

lo• inter111ies pollticos de los gobernantes en turno. que en las 

intere11•• y n•cesidades reales de la población: ast llegamos a la 

si tu•ción actual y can el lo. a la l'fodernización Educativa. Ja cual 

'fue necesaria segón el gobierno de Carlos Salinas por las 

deficiencias que tenlan los planes y programas de estudio de Ja 

educación b.:Jsica de administraciones anteriores. con lo cual, se 

establece oficialmente en mayo de J'i'92. el "Acuerdo Nacional para Ja 

l'fodernización de la Educación b~sica". (Gobierno de Jos Estados 

Unidoe Hexicanos 1992). 

Uno de los puntas m~s relevante de esta reforma educativa es el 

hecho.de modificar el Articula Jo. Constitucional. instituyendo Ja 

educ•cidn secundaria como obligatoria para todos Jos mexicanas. Este 

punto. entre otros. di'fJcilmente se puede cubrir mientras existan 

los cinturones de miseria y zonas marginadas. cuyos integrantes na 

tien•n acceso a las escuelas par su misma si tuacidn. 11ientras el 

gobierno no mejore la calidad ds vida de estas zonas marginadas. no 

padril tener Ja Educación Póbl ica Ja caber tura que se desea. (Ponce 

De L. é., 1987J. 

Por otra lado, ss considera que todas Jos programas educativos 

que formula la Secretaria de Educación Pública. fundamentan sus 

obJetivos en el proceso enseflanza aprendizaje, no obstante que Ja 

educacidn biJsica. no solamente es informativa. sino tambi~n 
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'formativa: a dste l:iJtima aspscto se Je da menas importancia 

gsn•ralments,. m~s aón en •egunda snsellanza •n la que las alumnos 

tienen un maestro par materia,. Jo que hace qus Ja relación maestro 

alumno sea menos estrecha,. a dJ"fsrencia de la primaria, en .que un 

sala maestro se para toda aJ grupa. 

A pesar de qu11 Ja responsabilidad con respecta a Ja 'formacidn 

integral de los educandos 11• de todo el equipo int•rdiscipl inario,. 

que labora en Ja secundaria, el psicólogo educativa u ori•ntador 11• 

el m¡js indicildo para promover acciones encaminadas a sati•facer este 

aspecto, ya que sus funcione• especificas,. incid•n en las 

necesidades peicol6gic•• d• Jos adolescentes, con y p¡1ra quienes 

trabaja. 

Una de las acciones encaminadas a satisfacer dsta• necesidades, 

se promover Ja salud mental entre los adolescentes. La orientación 

educativa y la salud mental est~n eetrechamsnte vinc:ul•das,. ya que 

muchas de las actividades dsl orientador entran en el ~mbita de Ja 

educ•óión para la salud, que es l• base para lograr aalud mental en 

los jJvenes de hay. 

La educación para Ja salud se una rama especial izada de la 

salud ptJbl ica, y como tal, tiene un canJunl:a de camocimisntos y 

técnicas que une tanta a las ciencias de Ja salud como a las 

ciencias sociales, par lo tanto. el psicóloga educativa debe 

real izar acciones dirigidas a la·· salud "flsica y mental de los 

adolescentes,. tomBndo en cuenta sus caracterlsticas sociales. 

culturales y económicas,. buscando motivarlas y venciendo los 

abst~cuJos que se presenten para. lograr en Jos alumnos cambios de 
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canduct•, que les ayuden a tener menos problemas y un mejor 

d••arro/Jo d• •u p•rsonalidad. (Vega, F. L •• 19871. 

El orj•ntador dab• t•n•r un amplio conocimiento de las 

c•r•ot•rl•tic•• d•l adol11ac:snts para comprenderlo y apoy•rlo mejor, 

•dem4s, deb• orjentar 11 inatruir a los maestros sobre este mismo 

punta, ya qu• son el los los que trabajan directamente con los 

alumnos y qui•nss en primer ttJrmino requieren m~s de ese 

canacimi11nto. 

El adol•scents no •dlo su'fre cambios Flsicas por au 

·crecimiento, experimenta t•mbil§n cambios emocionales y mentales y 

lucha por adaptare• al medio que Je rodea, eisndo particularmente 

•11nsible desde el punto de vista afectivo, aspecto qus muchos 

maestro• desconocen y no manejan adecuadamente. <Fernandez c. L .. 

J96J. P• 157). 

Los j6vene• adolescentes 1 legan a la secundaria llevando 

consigo un cómulo de esperanz11s, temores, alegrJas, tristezas, 

necesidades y probl11mas. El principal objetiva de la secuela es 

educar, •irvisndo tlsto a una 'función b4sica en el desarrollo de una 

higi•ns mental, para una buena salud mental. La escuela es donde las 

J6vensa aprenden a vivir a travás de sus propias experiencias, las 

cuales van a contribuir a determinar sus patrones de conducta y sus 

actitudes como adultos. !Cabrera, H. E •• 1989. p. JSJ. 

La educación plJbl ica o Frece a todos los Jóvenes igualdad de 

oportunidades de aprender a desarrollar sus capacidades potenciales, 

t§sto requiere del reconocimiento de sus diferencias individuales. La 

educación moderna hace hincapi" en las esfuerzos cooperativos d""entro 
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d11l saldn de classB y al mismo tismpo alienta a los adolescentes a 

trab .. jar de 'Forma indep•ndiente; es aquf donde el maestro tiene Ja 

responsabilidad de inducir a lo• educandos para que logren esta• 

meta& y si el docente na Jo hace por falta de conocimientos •c•rc• 

de la adolescencia. el psicólogo debe capacitarlo al respecta. 

El papel del psicóloga es fundamsnt•lm11nte importante en Ja 

escuela secundaria y de acuerdo ~ la l1od11rnización Educativa míls 

aón, para apoyar a Jos alumnos. no sólo en el desarrol Jo de su 

procesa educativa, sino tambidn en su proceso de socialización y de 

adaptación al medio escolar, familiar y social. Adsmife, debiera 

"Formular programas preventivos dirigidos a adquirir salud mental, 

para que el adolescente encuentre alternativas para no cadr en 

problemas mayares. 

El orientador de segunda enseflanza se ve impedido para crear y 

dirigir personalmente dichos programas por el cómulo de actividades 

qua tiene que real izar, por lo que resulta de gran ayuda para 111, 

Ja inéorporación al grupo multidisciplinaria de Ja secundaria, de 

Centros de Integración Juvenil A. C., qu•, entre otras actividades, 

practica programas de "Orientación Preventiva para Adolescentes" 

entre Jos Jóvenes de Ja zona que corresponde a cada Centro Local. 

para formar promotores de salud mental entre Ja población 

adolescente. siendo esta parte de su trabajo comunitaria dentro del 

área de prevención. 

Por Jas limitaciones que tiene el psicologo Y .. Por., .Jas 

deficiencias del sistema educativo, se propone en este· trába.i;,;. _que .. '. 

ss instituya en todas las escuelas secundaria· feder:'aJBB~· "Ja , 
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parti'cipaci6n de estas Centros. para dar miJs apoyo a los 

•dol•scent••· sobre toda en las zonas marginada• sn las cuales se 

eleva el lndic• de reprobacidn. deserción y problemas de conducta 

que refJej•n Ja dsaintsgracidn familiar y el ba.ia nivel 

eocioecon6mico y cultural. 

E• impartan~• resaltar que se propone la pr~ctica de estas 

programa• preventivo• por las 11i'guientes razon•s: 

-Por encontrar que su contenida es rico en información y de 

mucha utilidad para Jos j6ven11s por Ja etapa que estan vivienda. 

-Porque compensa las deficiencias de la educacidn póblica y 

complementa el procssa educativo. 

-Por ser un programa preventivo que entra en el ~mbito de Ja 

atsncidn primaria y a Ja vez en el proceso educativo para Ja salud, 

y cama tal, ss la base para lograr salud flsica y mental en los 

adolescentes. uno de Jos ob.ietivas de esta tesis. 

-Porque ayudan a Jos Jóvenes en su procesa de social i zaai ón y 

aumenta su capacid•d de adaptacidn al medio que Je rodea. 

-Parque ayuda a los adolescentes a conacerce meJor, aumenta su 

autoestima y ms.ioran sus relaciones interpersonales. 

-Porque ies ayuda a revalorar a su familia, promoviendo Ja 

comunicación en al la .• 

-Parque les ayuda a reflexionar sobre las adicciones, teniendo 

m~s alternativas ds prevencjdn para no caer en ellas y llevar una 

vida sana. 

-Porque identi 'fican meior el concepto de amistad y de noviazgo. 
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-Porque les ayuda a identificar las diferencias entre sexo Y 

sexualidad. asJ como Jos factores que intervienen para elegir una 

pareja. 

-Por último. Porque Jos alumnos despul§s de haber participado en 

estos programas. adoptan actitudes m~e positivas ants Ja escuela. 

mejorando sus cal iTicacion••• respetando m4s el reglamento escolar. 

asistiendo rsgularmente a clases y maetrf§ndase en general m~s 

accesibles .. 

Considero que aunque la Secretarla de Educación PLiblica 

actual lee constantemente Jos programas educativas y las tdcnlcas de 

eneeflanza. no es suficiente apoya para Jos alumnas. por las 

deflciencias del sistema y Jo miJs importante para el ps_icólago 

educativo es lograr el dssarral lo i"ntegral de las adolescentes con 

acciones educativas Torma.tivas y preventivas que les redituar~n 

Salud 11ental y que al sal ir de la secundaria. cuenten con mejores 

armas para enfrentar Ja vida en el futuro. 
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