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Resumen 

La presente una propuesta de in't.ervención 

psicoped.agógica por medio de un programa de 

cruzadas en educación secundaria_ El objetivo es 

tutorias 

que la 

participación de alumnos adolescentes de tercer grado como 

t:utor-es de alumnos de grados anteriores~ les reditúe 

experiencias que promuevan desarrollo emocional y 

sociaL adquiriendo habilidades de comunicación y de relación 

interpersonal ....-'\.. pan.ir de una descripción actual de la etapa 

adolescente. caracteriza.da por una problemática que pern'lea.. 

limita y condiciona el des.arro1Io del adolescente~ y de 

sustentar en el proceso de socialización~ como mecanismo de 

aprendiz.aje de habilidades y de reestructuración o cambio de 

valores y actitudes. describen las características generales 

del programa tutorial... como pan.e de las actividades que los 

servicios de orientación educativa desarrollan en la educación 

media b.3.sica. Po~"1.erionnente se describen las caracY.eristicas 

de las cinco tases de que consta la propuesta del programa 

de tutorias cruzadas: en la pr-imera t""ase se sugieren esY.rategias 

de reclut.amicnto y selección de participantes.. en ta fase de 

capacitación se propone cursar un contenido temiltico.. en la 

rase de acción tutorial se observan las caract.eristicas 

especificas de ésta actividad y en las :Cases de seguimiento y 

evaluación se proponen estrategias en 

dif'erent.es momentos del desa.rTolto de éste. 

!""unción de 

Se pretende 

los 

que 

el programa de tutorias cru.z:.adas estimule en el alumno el 

autocon"'t.rol .. el sentido de responsabilidad y la adquisición de 

destrez.a..s socia.les~ a la que Comente las capacidades 

cognitivas.. estimulando.. su capacidad para juzgar~ razonar y 

reflexionar. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 



CAPITULO 1.: INTRODUCCIC>N 

••Nuestros adolescentes actuales parecen a.mar el 

lujo. Tienen malos modales y desprecian a la autoridad. 

Son in-cspctuo.sos con los 3.dult.os y se pasan el tiempo 

vagando en la.."'i pla.7..a..s.. chismorrean.do entre ellos... Son 

inclinados a contradecir a sus padr~s.. monopoliz..an la 

conversación cua.n.do es~ compañía.. comen 

glotonería y tirani::r.an a sus maestros .... 

Este pá.rraío puede significarnos tilmiliar.. incluso muchos 

miembros de nucstr..i sociedad calificarian el coment.ario illl.tcrior de 

común .. por 

adolescentes. 

accrcan-iiento Ja condición actual de nuestros 

Sin embargo .. comentario <le Sócrates.. de hace 

2500 años (Frcud .. Osterricth .. Pi.::.1.gct y otros.. t 990 p. 158). 

Lo anterior es .sUlo una muestra de: lo complicado )' dificil que 

resulta ubicar desde un punto de vista neutral.. a la adolescencia: 

indudablemente el enorme.: pod<;!r determinista de nucsu-a cultura..,. 

permca todo lo que c.:n ella se desarrolla.. de tal Í<:,rma que crea 

modelos concreto:::-. de desarrollo y estructuras poco dinámicas dentro de 

las cuales se perpetúa. 

Para gran número de adolescentes la realidad no dista 

mucho de la descripción de Sócrates. 

dificultades Jimitaciones .. en él 

mantenidos en un estado de dependencia. 

tentativas de emancipación y de afirmación 

mundo está lleno de 

sienten incomprendidos,. 

que se enf"rcnt.a con sus 

de si mismos. Aunque 

fisiológica e intelectualmente se les puede considerar maduros .. la 

sociedad conscnsa falta de madurez emocional y de 

adaptabilidad social. que a fin de cuentas justifica el trato.,. la 

educación y las condiciones generales que les brindarnos para su 

desarrollo. 
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No obstante que quienes conviven y trabajan con adolescentes 

sienten la neccs.idad de brindarles otro tipo de trato y ot:ras 

condiciones para su desarrollo. pocos cambios a este respecto han 

concretado. e incluso en Jos lugares como las instit:ucioncs ~ducativas. 

donde íon'lcnta el desarrollo integral de éstos. ha visto que 

la enscilanza al abocarse principalmcnt.c a cuestiones acadcmicist:as. 

de acumulación de conocimientos. pro"V"Oca escaso interés para los 

jóvenes 

Sin embargo. es justo m<::ncion.a.r el gran nUn'lero de avances 

significativos que se han dado en el di~cil.o de progratnas educativos~ 

Íormando al maestro en el dominio de los medios para f"'omcntar en 

sus alumnos el desarrollo y la adquisición de las destrezas. 

habilidades específicas y conocimientos que les permitirán adaptarse 

a su cultura y sociedad 

A pes.ar d~ e~:to. la instrucción en las escuelas de nivel medio 

básico. aun no 

que surgen 

adapta 

pan ir de su 

tas necesidades del adolescente. misma!"' 

rnaduración sexual con sus aspect:os 

fisiológicos.. de lactares psicoalcctivos como la hipersensibilidad o 

inestabilidad emocionaL así conl.O la impulsividad las reacciones 

y de la aparición del pcn5'"'lmiento lógico - fbrma.I y del razonamiento 

abstracto (Fernándcz. 1 990: Leyva.,. 1993~ DclvaL 1989). provocando 

ret.raso en el des.arrollo emocional y social del adolescente. 

Carencias el desa.rTollo emocional y habilidades sociales .. 

pueden devenir en problemas como la incursión en el uso del alcohol 

y drogas (Sobell y Sobell .. 1988). así como en el embarazo 

adolescente (Faure.. J 993). De ahí la necesidad de implementar en est.c 

nivel educativo. programas alternos. donde el adolescente participe 

activamente .. involucre af'ectos y desarrolle habilidades de 

autoconocimiento y comprensión social. 



Ha quedado denl.ostrada la ctCctividad de diversas 

intervenciones psicopcdagogicas. por ejernplo. la oricnt.ación educativa 

(Alvarez v Arizmendi. l Q9 l.:. L:iz.aro. 1986. Maher y Zins. 1989)~ de 

igual f'orma.. han sido e:f"ect1vos, dentro de la oric::ntacion. Ja utilización 

de programas tutoriales. como herrain1entas para subsanar carencias 

el aprovechamiento de materias y el aprendiz.aje de contenidos 

especificas.;. como pr-ogramas de inducción y orientación escolar a 

alumnos de nuevo ingreso.;. como procesos de aseso ria en el 

desarrollo de investigaciones.;. como programas para la enseñanza de 

hábitos de estudio. con"lo prograinas. que generan part.icipaciones 

interactivas del alumnado con la finalidad de promover su desarrollo. 

etc 

Por ejemplo. Jenkins ~ co1s. ( I <>91 ). 

tutorial denominado ··cross-Age Tutonng". 

l.!tiliz.aron programa 

el cual. estudiantes 

atrasados de primer a tercer grado y do;!' educaci.on especiaL fueron 

'tutoreados en la lectura por estudiantes de grados intermedios quienes 

eran expertos lectores 

En otra investigación Semb ( 1975. en ~1olina. 1996).. desarrolla 

un programa en el cual los alumnos con but!nas calificaciones de un 

curso son invitados participar como tutores de los alumnos con 

problemas durante el siguiente semestre Para cubrir t!Ste objetivo. cada 

aspirante a tutor era calificado por un t!quipo de enseñanza en términos 

de .. sociabilidad'". ºconfiabilidad··. --conocimiento del materiar· y 

taciliciad general para ser tutor. en una sesion de juego de roles. los 

aspirantes con m.:::i.yor calificación eran invitados. a prepararse para ser 

t:utores. 

Fantu.zzo. Alperin y Rio (1992), exan"linaron el impacto de la 

estructura de un programa tutorial diseñado por ello:> (turorias reciprocas 

en pares) y del retorz.amiento grupal~ en el descrnpei'lo rnatcmático de 

estudiantes de alto riesgo de tracas.o acadcn'lico en educacion elemental. 



AJ anaJi..-:ar los rc:suhadu~ obt~nido~ de cuatro condiciones de estudio, 

estructura ma~ retl1cr/o_ n.:f"orzam1ento ~0Jan1cntt..·. estructura solamente y 

no estructura ni rcfOrzanlicnto. se encontró que los estudiantes qut:! 

recibieron ambos componenres demostraron los mayores niveles de 

precisión c.'.ilcuJos matemáticos. Jos de solamente retorz.amiento 

grupal obtuvieron má~ reportes de conducta (conductas extremas 

promedio_ tanto deseables como indeseables en el trabajo del grupo) en 

el salón de clase que Jos de en condición de no-reforzamiento y los. 

estudiantes condición de estructura reportaron mayores niveles de 

competencia escolar y autocontrol que los de no estructura 

Lea.f")-' ( 1993). trabajo en una investigación donde graduados de 

psicolog:ia. trabajo soci.:il y religiosas desarrollaron un programa dentro 

de un oñanato en el cual niños mayores aprendieron a ayudar a niños 

hConsccuenten2cntc Jos niños de todas fas edades mas pequeños 

tomaron responsabilidad en el manejo de fa escuela y la 

plane.ación de sus vidas,, (Leaty'. 1993. pp 19) 

Brov.."n, ( I 975) dcsa.rrol!ó un programa de orientación de 

est-udian'te a estudiante con 1.a finalidad de aumentar las. probabilidades 

de supervivencia escolar para los alurnnos de primer año identificados 

como candidatos al abandono de los estudios. Sus resultados le hicieron 

llegar a la conclusión de que ei empico de estudiantes asesores 

cuidadosamente, adiestrados y supervisa.dos, proporciona una acción 

eficiente, práctica y productiva al programa de orientación de la 

universidad 

BaJlantyne, HanstOrd y Packer ( J 995) exploraron Jos alcances y 

limitaciones de la tutona en la formacJón profCsional re.ali.za.da por 

t.utores ~ docentes en comparación con la des.arrollada por tutores -

compañeros -·con respecto al tutor -· docente~ se encontró que el éxito 

de su labor radica poder adoptar de manera flexible un nU:mcro de 

roles y funciones. ~n respuesta a Jas necesidades de cainbio de los 



estudiantes ante Ja diversidad de acciones profesionales demandad.a.s

Por otro Jado.. Jos tutorc-s - compañeros mostraron tener u.na posición 

única. capaz de ofrecer un soporte valioso.. un apoyo práctico y Jos 

beneficios de Ja experiencia de Jos in.iciantes; su principal limitación 

radica en la dificultad para dar dirección aJ estilo propio del estudiante 

en f"orrnación (en Díaz Barriga y Saad... 1996). 

House y WohJt ( J 991 ).. estudiaron Jos ef'ecto.s de la tutoría sobre 

Ja persistencia de bajo aprovechazniento académico en estudiantes 

pertenecientes 

indica.ron que al 

grupos minoritarios. Los resultados de es-i.c estudio 

dar asistencia tutorial mejoró significativamente el 

bajo a.provechan-iicnto estudiantil persistente en el colegio. Tanibié.n 

indicaron que ··Ja tutoría íuc significativa.mente benéfica para 

estudiantes latinos y de color'""' (House y Wohlt.. 1991 .. p. 14 1 ). 

Fresko (1988) .. examinó Jos motivos manifiestos de es'tudiantes 

universitarios participantes en un proyecto tutoria.1 para ayudar a 

niños con desventajas en Ja escuela elementaL Investigó Jas relaciones 

entre: el tipo de motivos que ma.nif'"estaron los estudiantes para 

participar como tutores y sus críticas Ja condición tutorial. Los 

resulta.dos muesua.n que los tutores difieren en sus motivos para 

participar.. existiendo para todos motivos internos y externos. Los 

tutores esencialmente motivados interna.mente (necesidad de sentirse 

competentes .. de ser respaldados y retroalimentados por otros., 

motivaciones de tipo intelectual,. etc.) valuaron como positiva la labor 

tutoriaJ. Aquellos tutores que sólo declararon motivaciones ex'ternas 

(dependientes de la remuneración o compc.nsaciores of"recidas por el 

mismo proyecto tutorial; salarios,. créditos académicos ... evixar la 

desaprobación social .. etc.) f'"ueron críticos y expresa.ron 

in.sa.tisf"a.cciones con Ja guia que dieron como tutores.,. así mismo,. se 

mostraron más reacios a esmr conformes 

'tUtorea.r. 

7 
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Quesada ( 1993) reporta una investigación donde se articula 

programa tutoria1 para .:ilumnos sobresalientes de nivel bachillerato Las 

asesorías individuales impartidas por los tutores orientaban 

reso1vca problemas de tipo academice 

mala relación con algún proresor~ 

de tipo personaL como una 

ausencias de los protesores. 

problemas económicos de la Tamilia Los resultados mostrar-en que los 

alumnos con apoyo tutorial mantuvieron o mejoraron 

diÍerencia de los alumnos que no tuvieron tutor 

su promedio. a 

Los programas de tutoría por compaficros de la n"'lisma edad o 

de edades cruzadas variante estructural de los programas 

tutoriales~ donde la interacción reciproca ~ntre Jos alumnos es 

aprovechada de tal que, 

f"unciona como tutor v el otro 

paniculares de este tipo de 

trabajando en diadas, un alumno 

como tutoreado. Las características 

tutoría (comunicación. aprendiz.aje.,. 

identificación y social i.zación entre iguales, entre ot.:ras) permiten su 

utiJ iz.a.ción para conseguir objetivos no sólo académicos (Maher y 

Zins.. 1989).. sino también socioemocionales. 

En este traba.jo se des.arrolla un programa tutorial con base en 

la viabilidad de los programas de t.utorias cn..J..zadas como una 

ahernativa de desarrollo emocional y social para adolescentes que 

cursan la educación secundaria. Estos a.rgument.os giran en relación 

a que una de las caracteristicas de transición durante la adolescencia 

consiste en un descubrimiento reflexivo de sí mismo. Puesto que el 

individuo se experimenta a sí mismo como una en"tidad dif"erente.. qué 

mejor que involucrar esa independencia en actividades que le f"acilit:en 

su ajuste o adaptación a su ent.orno. La madurez empie7-a. cuando la 

identidad ha sido est.ablecida y ha surgido un individuo integrado e 

independient.e 

El trabajo organiza de la f'orm.a. siguiente: En el segundo 

capítulo se define y describe Ja adolescencia... se argument..a.n 

" 



algunas consid~rncioncs p~ir de ia :representación. social de la 

misma. En el t:!'rcer capítulo. se describen las va.ria.bles más 

imp.<....,rt.antcs de! proc..=s.o .so.c1a..li.-:-..ador del individuo. a..na...iiz...ando el papel 

que juegan los igu;::i.lc~ y la z.n..stitución educati"a este proceso. 

Posteriormente .. en el cuart.o C..:!..pÍ'tulo.. !:"..e presenta el marco conceptual 

de la t"utoría.. sus caractc;:rística.s genera.les con"lo proceso contex'tUalizado 

dentro de la orientación c=ducativa revisión de sus 

aplicaciones. Por últirno. en el quinto capítulo se describe;!n las etapas 

de implementación; el rr.=cluta.rniento y selección de: pan.icipa.ntes., la 

capacitación de los mismos~ la a.c-=ión tutorial desarrollar.,. el 

seguimiento > las sugerencias para la evaluación del programa tut.orial 

de edades cruzadas aqu: prop¡,¡e.sto. 

,·_ .. ; .. .;.:;_ .. ,,_.:,._,,,., 



CAPITULO 2 

ADOLESCENCIA 



CAPITl..'LO 2: ADOLESCENCIA 

En este capitulo dc:fine y describe la adolescencia_ 

argument:ando algunas ...:onsideraciones pan.ir del desarrollo intelectual 

y de la personalidad del adolescente. asi como las implicaciones 

histórico - sociales de la misma 

La palabra ··adolescencia.. deriva de la voz latina Adolescere .. 

que significa ··crecer" o ··desarrollarse hacia la 111adurcz .. Las palabras 

Hpubertad·· y ""pubescencia" s.e derivan de las voces latinas fYubcrtas. 

la 

puber""lad''" r"-usubel ( 1954). empleó el vocablo ··pubcs.ccncia" con 

sentido mas restringí do. exclusivamente rcfCndo los cambios 

biológicos y fisiolUgi.cos que .a la n1aduración sexual 

Adolescencia un concepto ni.as amplio. que abar-ca también los 

cambios. de conducta y de status social. Sto ne v Church ( t 957 .. en 

Muuss.. 1 994 ).. hacen distinción similar cnt.rc las manilestaciones 

culturales y de la conducta por una panc .. y las fisicas.. por la ot.ra. Es 

la etapa de vida humana que sigue la nifiez y precede a la adult.ez.. 

Suele abarcar entre los doce y dieciocho o diecinueve años Se inicia 

con los cambios co1·poralcs y puberalcs.. o la anticipación de éstos.. y 

finaliza con la cntrad3 en el mundo de los adultos, siendo variable su 

duración las diversas cult.uras Características de los adolescentes 

maduración sexual con sus aspectos psi...::ofisiológicos y 

psicoaíectivos.. hipersensibilidad o inestabilidad ernoc1onal.. unpulsividad 

en las reacciones. aparici:on del pensam:cn:v lógico - Iormal y 

razonamiento dialéctico. interCs por la observación de s1 mismo unido 

a dificultad de concentración y autocontrol, aun'lcnto de la 

contormidad con el grnpo de iguales 

Las nociones que en general tcncn,os de ndoh.:scencia han 

construido trav~s del tiempo.. se puede dcc1:- que el concepto de 

adolescencia es un producto de los do~ ultime-:-. siglos Palacios .. 

!O 



:vtarchesi y Coll. ( 1993.L .al r~specto señalan que hasta fina1es dc!'l 

siglo XIX. los nirio~ ~e 1nc0rpor::1ban al mundo del trabajo en algUn 

momento entre los siete- ar"'los y los comit:nzos de la pubertad. Pocos 

eran los que c~tudiaban. poco~ lo~ que lo hacían por cncin"'la de los JO 

-12 años. y aquellos que lo hacían no C!>taban en general agrupados 

por niveles de edad dif"cTenciadns. ni permaneclan mucho (..~n el sisten"'la 

cultura adolescente. ni la adolescencia 

percibida corno un estadio particular del desarrollo La adolescencia es. 

en cierta medida. una construcción social derivada del desarrollo de- las 

sociedades n1odcrna!>o industrialiLadas Su aparicion como objeto de 

estudio se debe. probablcn1cnte. a la necesidad social de cst:ablcccr 

periodo intern"'ledi..:> entre la n1aduracion fisica completa dC"l individuo y 

incorporacion al trabaJ"-) (:\..1ar-che:5-i.. Caorctt.:ro y Palacios. l985) 

Bakan ( 1971. Harre Lamb. J 986). afirn"la qut: la 

adolescencia es tanto una construccion social como atributo del 

periodo de individuo Ciertas cultura~ v subculturas rcconocC"n 

t.ransición de u:-ia dccada o mas <..-nt.rc la inf'ancia y la edad adult~ 

mientras que otras consideran que esa transición ocurre en el curso de 

un breve rito de iniciación que puede durar unos pocos dias u horas. A 

la construcción social de una adolescencia prolongada se ha atribuido 

Ja creación de un sisten1~ de justicia juvenil y a las leyes sobre el 

trabajo de los men0rcs y la educación obligatoria~ durante la aparición 

en el siglo XIX de- una cultura urbana - industrial 

La adolescencia es un he-cho psicosocio)ógico no necesariamente 

universal )" que no nc-cesariamente adopta en todas las cult:uras el 

patrón de ..::aracterist1c=is que adopta en la nue~tra~ en Ja que además se 

ha dado una importante variación histórica que a lo largo de nuestro 

siglo ha ido configurando la adolescencia que nosotros conocemos 

(Palacios. !\.1archesi y CoJJ~ 1993. :rvtuuss~ 1994 ). 
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Aunado a la t:mergc:nc•a t.azd.i.;;i. en la historia contemporanea .. 

se encuentra ta noción de t~ adoles.cencia como una et.apa diferida del 

desarrollo los individuos.. el pretender abordar la adolescencia 

con'lO objeto de cst.udio n:n;:>1ica c1crt.as conside¡-aciones impon.antes .. por 

ejemplo~ Bakan ( 1971. l·larre y Lan'lb.. 1986).. señalaba que los 

psicólogos mantienen m:is. dls.crepancias que acuerdos cuanto al 

comienzo y al final exacto de \a adolescencia. ademas exis'te 

consenso sobre cuálc=s. s.on lo~ cambios. que definen la adolescencia y 

cuáles son las caractens'ticas frecuen'tc~.. pero 

adolescen'tes 

esenciales .. de los 

Difici.imen>c se han puesto d~ acu.erd .... • !.._-.,s estudiosos para 

determinar k">s momcntcs. en q_uc C~t.a cun""":icn.z..a. y acaba .~demás ésta 

puede definirse de acuci:do con una teor-::.a part.1cular. Por ejen'lplo .. 

el tenomenologo hace hincapic la pcrccpcion que el adolescent.e 

'tiene de sí mismo y ambiente en et en toque 

psicoa.n.ahtico. basado en la tit .... """On..a ír~ud1a.n<.!.. la adolescencia 

considea-a en relación con otras et.apas de~ de~n--..>!lo y en .función de 

la dinámica psicológica que int.er...·1cne. en ella .. ('\.Volman. 1Q87) 

toda teoria de la adole~cencia impiica. un~ manc:ra particular de peI"cibir 

la naturalez..a del dcsarn .. ..,llo hu.n"l.a.nü 

Para Joss.elyn \. 1974 ). trata dt.! prv.:.eso c-volut.ivo. que 

comienza con la eclos1or: del crecimiento fisicc' :~· prosigue hasta que la 

maduracion del individuo queda compi.ct.J.. Por lo 't.anto .. las 

subdivisiones parecen s.cr an.ificiales y c:!a:-:. la impresion de que hay 

etapas en e1 des.arrollo .. en lu~a:- dit! un oroccso t1uido·· (Josselyn. 1974 .. 

p 15) Desde punto d~ vista cultura.L c.::i niflo pas.a a ser 

adole~cente en la nl.~di.da que a.sifflti.u. !o:.~ pa?ron~s comportamenta.lcs 

establecidos por la cultur~ que de~rrnl~a. por le...,. t.ant.o.. se 

cultura. y otra 

incluso entre divcr~o~ ~~trato~ s.<.>cloc.:con•><•-:.:...:--...~:. de uno. misma cultura 

:.:: 



Cambios fi:o-.iolt:>i:ico!'. en la adolescencia 

Llan-iamos puhc-rtad al conjunto de can'tbios fisicos que a lo 

largo de la segunda d~cada di: la vida translorman el cuerpo infantil 

en un CUCft>O aduhP con capacidad para Ja reproducción. 

J_a adolescencia anuncia con sc:rie de cambios fisicos 

importantes. El m.ás obvio es el incremento rápido t.anto en pcs,c::> como 

en estat.ura que se- inicia a los ocho o nueve años en las niñas y diez. 

u once en los niños_ Durante los siete años siguientes. la mayoría de 

los adolescentes .::i.lcan:L..LJ..rá.n cl 98<?0 de su t:!'st.:ltura de adultos. 

El proceso d..:- transíormaciOn física es puesto en m.::i.rcha por 

serie de mecanismos hormonalc~ que desencadenan largo 

proceso de can'tbios que. prc:scnt.a un patrón di?crcncial para chicos y 

chica.e; (Palacios. :rvlarchcsi y Coll. 1993 )_ 

Los prin'leros indicios visibles de la pubertad... que refieren al 

inicio de la maduración sexual aparc.:ccn más o menos un a.tl.o antes 

del crecimiento acelerado_ El dcs.arrollu to\..al de las carac[eristicas 

sexuales secundarias (des.3..rrollo genital ... vello púbico y corporal .. 

desarrollo del pecho .. etc.) lleva unos cuatro arlos en ambos sexos_ 

El prinu:r indício de que se acerca la pubert.ad en los niños 

que crecen Jos testículos y el csc:-oto. Esto va seguido del nacimiento 

del vello púbico y corporal... y más tarde. de cambios de la voz: y del 

crecimiento de la laringe y Ja.." cuerdas vocales. Chumlca ( 198::?) .. 

menciona que hacia los quince a.i\os.. más o n'lcnos la mitad de los 

adolescentes pueden producir esperma (c=n .!\-1orris.. 1992). En las 

niñas... el brote de los senos es el pF..mcr indicio de que se acerca la 

pubert.ad. ?\..-tá.s o menos al mismo tiempo.. se desarrolla el vello púbico 

y nipidamentc el lit.ero y la vagina. El inicio de la 

menstruación o mcnarca se presenta más o menos dos años después de 
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que se inicia e.l de.s<..t.rroJJo del peche J de- lo!'- genitales. Cuando se 

regulariza la men~rruacJon aprox1mac!anl~ntc 

es capaz de procrear 

año despues~ la joven 

A dd'ercncJa de la aGoic::scencia, !a pubertad f'"enómeno 

universal par.3. tod1..-:>s lo!'> mJembros de nucs.tr3. especie~ como hecho 

biológico que y como momento de la mayor impona.ncia en 

nuestro calendario madurati\.o comUn 

La maduraclon sexual. como otros aspectos de Jos ca1T1bios 

fisiológicos. !.Je ne consecucn..::ias psicologicas in1portantes para el 

adoJescente. en particular-. los patrones de comportamiento sexual 

cambian p:ofundamentt!' con Ja 1Je~ad.a de madurez sexual 

Constituyt.~ndo un ¡:_"'ro...::t:~ .. :> adaptativo 1mporta...1tit.• pa:-a. la vida. adulta 

El adoJes..::.ente presta 

que se modifica ante 

aten..:.iun cornpH::tarnen.r~ nueva ..t su cuerpo 

ojos. Experimenta 

orgullo mitigado. cierto. de cierta ansiedad v 

gc,;n~~raI Or,b-rullo. 

veces ha....c;;ta de 

sentimientos de verguen..z..a. esto dependera de ~u pasado psicológico y 

tambien de la educación sexual que habra o P.o de r~cibir. Sea. como 

sea.,. es extr-emadamentc consciente de cucq:>v. lo qu~-.. se traduce 

precisamente por la necesidad de adQrnarlo y de cn1bcIJecerlo. por la 

preocupación excesiva de su apa..nenc.ia exterior (R;.vicr. J 986J 

I.....as relaciones entre pubescenci...J. y e.doJcscc~cia se hacen mas 

complejas si se con~ider.::. el ma:criaI que brinda Ia antropología 

cultural sobre los ritu~ics y los pe-nodos Oc .inicia..::iOr: En algunos 

casos_ Ja tra.ns:lc1ón de Ia niñez a 1.a edad adulra paulatina '.'-' 

produce sin reconocimiento social. otros~ !vs. ritos de pubertad 

caracterizan un pasaje. no de la nfñc..o: a ia ad0Iesccn~1a. sino de Ja 

niilez a fa edad adultil Como anteceden.re !'>-<..:><.:-iocultural renemo.s que~ 

Jos ritos puberaJes representan fas prUcti..:as institucionalizadas de Ja 

'V":ida a 

traves de Ja orientacion hacia las responsaf-.ilidad .. .!'.-. dit.·.' ~dL.:.lto. :isi como a 



apaciguar el mal<....~tar psicológico prof"undo engendrado por es'la. .f'ase de 

paso. 

En las c:ivili:z .. .acioncs primit.ivas,. la sociedad misma se hacia. 

cargo de este p.a..._o.;o: los ritos pubcrales estaban destinados a marcar el 

acceso del adolescente aJ estatuto adulto.. a. consagrar oficialmente la 

n..iptura de los lazo.,. domésticos y el paso de la vida f"aJniliar al de 

la tribu.. al misn'lo tiempo quc.:= preparaba a los neófitos par-J. 

nuevas füncionc:s iniciandolcs en la_~ crccncia..s._ en las tradiciones y en 

las prácticas del clan .. La observación y el estudio del 

comport.a.n-iicnto de los adolescentes dc sociedades distintas la 

occidental mostraron claridad que en esas culturas.,. cuyas pautas de 

sociaJiz.ación y estructura .fi.:t.n1.iliar cra.n. diCcrcntcs a las occident.a.lcs. la 

adolescencia no consistia c.=n un periodo de cnfrcnt.arnicnto generacional 

ni de angustia y rcbl..!lión por parte de los sujetos de esas edades 

(Marchcsi .. Carretero y Palacios. J 985). 

Ha.su:i el monicnto no se ha podido ubicar el inicio el fina! 

de Ja et.apa adolescente.. tanto por el carácter dinámico de la 

adolescencia.,. corno por las rcícrcncia__-.; socioculturales que la pcrmca.n. 

Shcrií ( 1947). después <l~ indagar en estudios antropológicos sobre el 

tema... llega a la conclusión. de qu~ los problcrn.as que deben afrontar 

los adolescentes varían de cultura en cultura... haciendo esa transición a 

la edad adulta t...Lrla etapa más o menos con'lplicada... rnás 

conflict.iva.. más o menos p["'olongad.a (en !Vf.uuss .. 1994). 

menos 

Un individuo alean.za. finalmente el ~-t.at:u.s psicos.ocial adulto y 

abandona la adoJcsccncia adoptando con éxito ~lgün rol adulto 

cuJtura.lrnent.e determinado. Esto requiere .. por parte del individuo.. tanto 

la capacidad psicológica como la voluntad de desempeñar ese rol..,. y .. 

por parte de la cultura a la que pertenece .. la confirmación de que dicho 

individuo cumple cficazrrient.c esa función. (Ha.rTé y La.rnb.,, 1986). 
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Desarrollo intelectual en la adolescencia 

Muchos autor~s para el estudio de esta etapa han prefCrido .. 

tanto por el tiempo. sino por el espacio que abarca_ tt-agnlicnt.a.rlo. ...--"\.! 

respecto Rivicr ( 1986 ) .. sC"ñala.. no se puede recortar Ja adolescencia en 

f"ascs bien distinta._~. La división clásica r.:n prepubc.::rtad (dt: 11 

13 años para las chi<..:as. de 1 3 a 1 5 aiíos para los chicos).. pubertad 

(de 13 a 1 6 afios para l.:.is ~hicas .. de 1 5 a 1 8 atl.os para los chicos) y 

una tercera f3..._~c pr•.:ccdicndo innlicdiatamcn.tc a la edad adulta..... no 

satisfactoria_ ya que no se has.a mús que en un criterio fisiológico y 

qur: de esta n--ianeru refleja rn.al la evolución psíquica del 

adolescente. 

El dcs..."UTollo estructural de la psiquis del joven crecimiento 

es dctcm""tinado por un.a combinación de :factores internos v ex'ternos .. 

siendo preponderantes los !"actores de maduración. Los cambios en la 

?unción intclcct:ua.l t-icncn amplia....:; implicaciones en Ja conducta y las 

actitudes. Piagct e lnhcldcr (i972) .. sosticn~n que con. la pubcrt.ad s::

producc una transición del estadio de las operaciones concretas al 

pensamiento operacional íonnaL. lo que permite al adolescente pensar 

de manera abst:racta... lormular hipótesis y adoptar un en:fi:~que deductivo 

a.1 solucionar problemas complejos. Estos cambios en el ra?..onamiento 

adolescente se refleja.n en el aprendiz.aje escolar .. en el desarrollo de la 

personalidad ... y en !a aparición del juicio moral. El advenimiento del 

pensamiento f'ormal puede aceler-..;JXSe o retrasarse en f"unción de las 

condiciones culturales y educativas:; por ello ..... la inserción del 

individuo en la sociedad adulta,. sigue dependiendo de los factores 

sociales UU'lto y aún más de los f'actores neurológicos ..... (Piagct e 

Inhelder .. 197'2 ... pp. 283 - 284). 

Frecuentemente se olvida que si el adolescente 

fisiológica.mente adulto .. lo es. t.a.rnbién intelectualmente: con el 

pensa.mient:o nbstracto o f"orrnaJ .. que se desarrolJa. entre los 11-12 años 
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y 14-15 años. la intcligen~ia alcanza_ (..-n. etCctu. túnna final de 

it:quiJibrio. hac~ capaz de= sobrepasar 

pensamiento las situacionc.,. vivida__~ y actuales. de evadirse t-ucra <le l.:.) 

real y del presente para abra~_ar lo postblc y lo o:J.bstracto. el pasa.do y 

el porvenir .. /\ .. ho.."lra razona ~übrc proposicíonc"i sencillas. !:'.Ohrc idc.;:c,,. .. 

decir. de mJ.ncra hipotc:tíco deductivo. Spragncr ( 1960) ve adcn-i.:::i...c; un 

dualismo entre f3.ntasia v realidad. E.l niño n1uchas 

comprende del todo la díf"crcncia entre amba...s. El adolescente aprende :>. 

distinguirlas y atreve entonces hacer que antcriorment:..:: 

abordaba so..'>lo en el juc:g1.._') o en la ía.nt..as.í.a. Cu.ando se entrega a la 

:Cantasia... 1.a reconoce como tal (l\.'1uuss. J 994). 

Inhcldcr ( jQ/:;:) lo dest.ac.a.n. las teorías que 

particularrn~ntc indispensables para a..o;;imila.r las 

ideologia.s que caracterizan la sociedad las clases sociales 

cuerpo .. por oposición a las .simples relaciones interindividualcs_ 

Ahor.:i bien.. este nuevo inst.ru..rnento que el pensamiento 

vía de todas las formal .. permitirle introd.ucirSc.: en lu 

especulaciones: filosófica_ política.. social.. científica... estética . .., etc... y 

ver..!mos que no deja de hacerlo_ Se a hacer singularmente libre 

respecto a la realidad_ y sobre todo al mundo adulto.. cuyo acceso le 

abre. Por inteligencia .. el adolescente igual al adulto .. 

residiendo la úníca dií'"ercncia en su íalta de expc-riencia. Es su igual y 

considera tal: juzga.. critica.. objeta; es sobre un pie de 

igualdad que coloca de ahora en adelante para discutir con el 

adulto.. Jo cual por lo demás ... le gusta por encima de todo. a 

condición de que le tomen en serio y que se Je trat.c precisamente 

como igual (Rivier. 1986). 

17 



Desarrollo de la pie-rsonalidad en la adolescencia 

El adolescente. no contenl.a ya vivir sus relaciones 

interpersonales. ni r~solvcr sencillamente dificultades lo 

el inmediato Las reflexiona tanto el sentido propio 

figurado. Ya que es capaz de pens.ar lo ab~t:racto. puede pensarse a sí 

mismo. Dicho de otra f(._'>rn1a. la aparición del pensan'l.iento Cormal da 

cuenta de este acontccnniento primordial que C!:> el despenar de la vida 

interior. en ~1 ~entido de l.a. introspección. dt:l ahondarnicnto. de la 

meditación Gracias a <t!lla s.c arti...::ula. el plano de la conciencia .. 

persigue a tr~veh de toda la esta búsqueda de l<:i identidad que 

adolescenc:a 

La rnayoria de lo~ jovenes 

grandes problernas de Ja existencia 

plante.;: . .u·an dud.:.iran. de los 

el amor. la tcligion (las crisis 

religiosas. son t'rccucntc!.' durant.c l.:i adolescencia). la moral. la. política .. 

el art:e. la n1ucrte. el transcurso del ticrnpo. el pas..--i.do y el por\,:cnir 

En los adolescentes se aprecia cierto grado dl.! scparai..:ion de 

familias. con"lo n:spucsta a la nt:ccsid~d de independencia. autonomía 

y búsqueda de su pr·opia identidad Es tf-c...::ucntc ob~c~·ar tan1bién. la 

lormaci<..~n de grupos de.!' refCrcncia. dun...Jc se cornpan:cn vivencias y 

c·onfOrrna.ndo un.a serie de ex.pcricnciah que 

influyen en su tL"">rn1a de- percibir su ..:!ntorn..::> y en la manera como se 

apropia de los valorc-s y l~ cultura individuo se reviste 

de ias caractertstica:o. o di.!" lo~ patn.~nc-, i.::undi...a:tuale~ de ut1·os. de tal 

suerte 4uc incorpora aspectos de e:;.....'>~ t.)l1"1.._):-. en s.u pr·üpi~ p..:::rsonalidad 

estamos gencraln1entl.!" hablando de idt.:nri.·Cu.:::.ac1un B-nscil.o ( 1990). 

logran con las 

figuras parentales. pero n.o hay <luda algun."! d....: qu ... · el nu:dio que 

se vive dcternlinara nuevas posibilidadc-~ de 1dc-nt1t-i..:acion. 

aceptaciones de identificaciones pan . .:iai<...:~ 

gran cantidad de pautas sociocultural..:~. 

!X 

futuras 

d.: 



posibfC' n1in1nlÍ.7.ar La ultt·rior aceptacion del s.er m1srr1<.>. esta 

forzosamente determinada por condicionamiento entre individuo y 

medio que e-~ prcci50 reconocer (Briscfio J CJ90. p J Q2) 

La bú~qLu.:da de originalidad ~e cncucntra grados diferentes en 

todos los adolescentes "Traduce 

anterior-e~. de di ... tanc1arsr.: del que 

padres. del r11cd10 El .:..t.doJc~centc 

Ja necesidad de romper Jos moldes 

~.!Ta y que uno ya no e~. de Jos 

siente. pcrc) tarnbicn quiere ser 

diíerentc de Jos <lema:-,.. de Jos otros. decir. de Jos adultos que le 

iguales. el problema es rodean. )-3. qu~ Jo que se refiere 

completamente ditCrcnt1...•. ya qut.-"' aJ lado de eIJos s.aca el sentimiento 

de su valor. y la conciencia de fo que: e~. su contacto le fi.>rtaJcce e"n 

voluntad Jo:.: cr11anc1pa..::1~>n 

A.si nlismo. ~ucedc en general. a partir de Jos quince o dieciséis 

aiios. un periodo en el curso del cual los sentirnicntos del adolescente 

se fijan de cstabJc ;..· n1ás duradera so Ja 

persona Si Ia cv0Juc1on es norrnaI. en estos sentimientos se encuentran 

armoniosamente reunido"'> el componente sexual y cI con1ponentc 

La.s modalidades de esta concordancia variaran de aícctivo. 

individuo 

educacion~ 

otTo. en fi..inción de pas:ido psicolog.ico. de su 

de su <.-aracter y también del momento y las 

circunstancias en que intervendrán las primeras e:-:pericncias sexuales 

Los disturbios e"rnncionaJcs que .se presentan en la adolt!scencia 

se deben~ .. o bien a que sus experiencias anteriores no le han dado 

una base optima de seguridad y arm.a5 adecuada!:> para cnt-rcntarse con 

Ja realidad presente. 

ambiente circundant~. 

bien. po• afgun:.;,: razon peculiar de cI v del 

la rcahdad presente le re.surta demasiado 

abrumadora para don1inarta·· (Josselyn, 1974. p. 65) Se.f,_,.-Un Erikson 

( 1950~ en l\.1uuss. I 994 ). no es la fh..J.stracion per se- la que produce Ja 

neurosis. sino Ja f'rustración sin !'.-entido De rnodo que padres y maestros 

solo deberán ascgur.:irsc del contenido cuftural de las experiencias que 
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puedan dar lugar a f"rust:.ración; deben aprender a encont.rar límit.es y 

restricciones que ~l sean f"n.J.St.ra..nt.es. pero que n.o producirán 

neurosis mientras tengan sent.ido. 

Al desarrollar el adolescente la capacidad de armonizar sus 

rnúlt.iples impulsos. vuelve es'tablecer sus propios controles.,. est.e 

dominio de los impulsos es una recapitulación del temprano período 

del desarrollo en el que aprendió a decirse "'"'no·· a sí mismo a.n:t.es de 

que lo dijeran sus padres. facilitando de esta manera. su a.d.apt.a..ción a 

las exigencias int.eriores y a las. restricciones c::x.t.criores. En. ocasiones,.. 

.... la confusión en los adolescentes es inevitable.. y como el grado de la 

misma puede ser excesivo para ser encarado por el individuo de u.na 

man.era inteligent.e.. es importante que quienes se interesan por él sean 

conscientes de las presiones a las que est.á. expucst.o.. Si se procede de 

esta manera puede ser posible dism.inuir el impacto traumáLico de este 

periodo aliviando las presiones o.. si estas son inevitables brindando 

a.poyo al individuo durant.e este periodo"'· (Josse:lyn.. 1974,. p. 41 ). 

Anexa a la aguda problcmá:t.ica. y a los con.flict:.os del periodo 

adolescen.t.e está la psicopatologia. propia. de la edad_ Forma pa.ne 

también de los t.ópicos de la visión convencional de la adolescencia.. 

considerdrla momento propicio para la aparición de toda clase de 

ttast.ornos conductuales o psíquicos: neurosis. psicosis,. psicopatías. El 

a.dolescent.c es visto a menudo como pot.encia.lmente peligroso y no 

sólo problemático para la socied.a.d. Conduct.a.s que t.ípicarnen~e suelen 

comenzar la adolescencia;. sexu.al.. consumo de alcohol y d.rog~ 

violencia... aut.omargi:nación social... delincuencia.. despiertan en la. 

sociedad y en los elementos de orden muy fuertes mecanismos de 

defensa que... a.demás de n"ledid.a.s represivas... hacen caer sobre los 

adolescent.es con conductas 

desviados.. inadaptados y 

Palacios... 1985). 

problemáticas las etiquetas de psicópatas~ 

otra....._ similares (l\lfa.rchcsi... Carrct.cro y 
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Desarrollo social en la adolescencia 

En la adolescencia.. periodo que caracteriza por Ja 

transición entre la infbncia y la adultcz se presenta un desplaza..rn.iento 

entre la madurez biológica y la madurez social.. que no está combinado 

con ningün status Oicn definido.. tales situaciones son f'actores que 

alimentan ?a crisis juvenil y exacerban la tensión entre jóvenes que 

aspir-dn a...._umir su parte de las responsabilidades adultas y una sociedad 

que les rechaza cst.c derecho. La .adolescencia.,. por tanto. ha sido 

considerada. como una etapa de crisis personal. En ella se 

reestructuran Jos valores~ crccncia..c;. fOrmas de actuar y pensar. 

Idealmente se espera que un joven en esta et.ap.a aprenda convivir 

a.rrnonía enlomo S4.-X:ial y fi:un.ilia.r. .-'\.si mismo~ de 

esperarse que entorno sociali:T..ador le lacilite la adquisición de 

conductas responsables. democr.itica.s y sol ida.rias~ interés por su 

superación y demás valores compatibles con su cultura_ en fin.. todo 

aquelJo que es deseable encontrar en un sujeto sano y productivo. 

El proceso social Íorrnativo. auna.do la labor educativa... 

permiten que el adolescente adquiera los conocimientos. destrezas y 

habilidades sociales que le permitirán. en su vid.a adulta,. desempei'l.a.r su 

vida sociedad. Según Spragner ( 1955 ).. el adolescente hace 

esfuerzos por adquirir un sistema personal de valores con respecto a la 

estética... Ja religión.. el a.mor. la vercüid.. el poder y el dinero.. como 

reflejo de Ja propia identidad- El joven experimenta estos valores de 

manera subjetiva.. implicación personal.. y reacción más 

:írecucnte es de aceptación o de rechazo igualmente 1-uerte; Jos asimila. 

a sus experiencias persona.les y Jos evalúa de acuerdo con sus propias 

ideas ... creencias y juicios. Las distintas actitudes del adolescente están 

diferenciadas.,. pero todavía no relacionadas entre sí.. de la misma 

manera en que su propio yo parece estar dividido (en Jvfuuss .. 1994). 
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Las socicdadc~ 1ndustr;aJc~ modcrn~!:-. han sabido ton"lar 

ninguna medida eficaz p<:ua tacil 1tar ai adolescente ins.e:rcíon el 

mundo adult.o Sc:.6 puede' llegar hasta decir que, por el contrario~ la 

han V'l...Jelto !:>ingu!armentt..· con"tpl i:cada, proion~ando la duración de la 

adolescencia ntucho rna~ al1:.i de: ia rnadurcz sc ..... u.'..ll y crt.:"ando con ello a 

sus jóvenes situa..::ion rcriC,,;;.tamcntt.! ambigua. 

trecucntemcnte en malestar v contu:::.ion ( H .. i ... ·11...::- 1 c.:;:q:-;.r}) 

adolescente \'...1Ue 

conscie-n.temcntc 

prepara 

d1~C<..•rlt1nc.1.:1ad. 

preparado para !a 1ndcpcndcnc1.:i ( ~1uu"'~- 1 .:...,._,_~; 

detcnninado.. ~:rad.ualnit.:ntc... p._ .... :-

resultado dt...~ c~t .... ). padn...:~ y 

manilcstándosc 

-~ ·~:cccs. el 

esta• poco 

prapias 

frustrante:~ y disminuye la hostilidad de! adoie~c~n.tc h~.H ... -i;,,i elle~ Los 

torn1cntos que producen i nterper~onalcs~ 

obs.er .... ·adas tan.ta fi-.:-cucnci~ duran t._· i:.l pnrncrd. t"'a~t.: di..: 

ado1csce:nci.a.~ di~minuycn .tl·ccucn.cia !..:.1 !nadurcz 

S.LlCicdad cunsidt:r...J. 

:!<...:1,it..-: ¡,.1,~H(l .. ~, trJl4.:..l <.Ít: 

de anhelos d.t.: h.::'!.l.::cr le 

Jlevada a ca.bu mediante un~ CtH'!'lbtnacion. <::'!e ltbe:""!'~!C. ' e!·.: aÚ<..J-pcion de 

prácticas cduca.cionalc~ basada~ tant..._• eí conoc1n:i1c.-itc• de la 

maduracion de los adolcs.cc-nte:-;;. :.::omn en i.; .. : c ..... rnrrc-r1~n,:1 ;:::.dt:cuu.da. de 

las pautas de la cultur.:!. (en "\.1uus~. 1.:1.:J-'1) 



.. : . .;.,,,· .. 

n.:alizar :..ctivid~dcs que h: signifiquen 

experiencias d..: vayan dt...· acuerdo la intcnsi tlcada tendencia; 

madurar. No pu~d..: sL·r protegido de todas la~ 1-rustrncioncs y peligro~ 

que acechan su des.arrollo. Sólo ens.aya.ndo sus tUcr..r_a_~ puede poner 

a prueba su pk:nitud. Súlo \.!"Xpcrimcntando alguna~ de las 1-rustraciones 

y contingencias de.: I.::1 n,aduración puede .aprender a cnt-rcnt.a.rsc con le-

mundo de la rc~.di"1LJ.d con-i.o algo separad ... > de lantasi<.L~. Sólo 

expcrimcntand,1 la ~;.iti~l~cción de...: la.."i actividadc:-;. independientes puede 

resistir Ja atracción de un.3 niñc7 perm3ncnte CJossclyn. 1 974 ). 

Problcn:a::.í.tic~ asociada la pcrccpciún social de la 

:adolescencia 

.~ctualmcntL·. transf"ormación progresiva del 

desarrollo del individuo: <!l desarrollo lisico y sexual de los jóvenes 

es mucho mas precoz que antes_ sobre- todo en <..~l medio ciudadano. 

Sólo que esta accicracíón son-iátic:.i queda aislad.a: la evolución del 

psiquismo no sigue c-1 ritmo de la dt!1 cuerpo: .al contrariü .. en muchos. 

adolc-scc:ntc5_ acu.s.::i rct.raso que mas que un sitnple 

dcspla?....a.micnto rcspect.o a la aceleración de los procesos fisiológicos: la 

madurez a.lectiva : el inluntilismo del cará'.--:tcr están más marcados 

que antes_ ·ral d:.:sarn-ioni;-i entre ta aceleración corporo.1 y .sexual (que 

va acompaf'iada par::i algun0s c~peci3list.a..~ tanl.bién d~ una precocid.ad 

de las tllncionc-s intc.:=l<!ctualcs_ lo que: impugnan otros) v el retraso 

acrcccnt.ado en c.=l plano uf"cctivo crea :-.ocialmentc l:.i representación del 

p-eríodn adolescente..:_ conll> un.a (.!"tapa C.;.lr.:..lctcri:r..ada por un desequilibrio 

peligroso que pu<.:1 .. h.: dcj.:::i.r <.h; 

exuen105_ de" acarn . .::ar comport:.unicntus antisocial~s < Rivicr~ 1486). 

mi..: nudo lu n..:acción d~ 

cLL:t.lquicr adoli..:s.cente pul.!dc obedecer 

individuo adulto a.nt<...' 

la t..:ombinación dt! varios 

reacción colectiva, representada -por el 

csten:ot1p<.":> n:acción idi\l.sin<:.:r.:..i.tica ta cual f"actores 



preexistentes producto de Ja .... experiencias vividas. ejercen una 

influenc1a sobre las: .:i.ctitudes. emociones y acciones de los adultos 

hacia los adole-;centcs. 

cuenta y 

Piaget y otros. I 991.._1 ;i 

rea ce ion qut!" emerge si:n 

..:!etnmcnto de la relación 

que éstos se den 

(Frcud. Ost.errieth .. 

La naturalc?.a lr.hcrcntcmcntc dicotomica del estt!reotipo 

refleja en Jas unagcnc:=-. buena!>- o mal~'.· 4uc de~ adolescente han sido 

creadas c·onvicnc re~c1dar que le:> estereotipos qut: ~e emplean 

pueden ser c1~rto.,._ minoria de los 

adole~ccntl..'"!>o. y que.: delincuent.e;:s. 

irresponsab:es. hipcr!'>c.,..._.o.a::ios o simplo:-lc-s qu..: ~o!-._) buscan pasar un 

buen r •. l!, · "11cn:r.:.:.~. 

r~sponder::i.n cstablec1cndu barz·L·t.:.i.-. c._..,n:1·~~ !.:.':l. ..:<.>rnun;c.:;.:.ciún. excluyendo 

los adultos mediant...: una C1._»r1:-.p1r.::l....:::ut! .Je :->ilcnc:,_· ... ~ apelando a un 

cultura l~nguajc _:-

adolescente par...:-cc..: 

distribuid~s segun. 

/\_hora :--.~~n l.::i conducta del 

contin.u...__-, cu_ .. ¡!~ rcaccior.cs estarían 

ex-i.ren1as Ia.s meno:-. fi·cc.w'--·ntc~ :Jl..)S~cl;. n. l •)7---;, ~.._,1archct,,.i. Carretero y 

Palacios, I 985. Fn.:ué U~terneth. P:ag1..:; y otros. t qo._;: 

Ta1 actitud ro: parí.e ¿._. t.it..:nde ju~tan"lcntc a 

proiong_ar la dura.l.:lnn d .... • l.:::t adolcsccn..:;a. b.:.?y a!);~<...• .Je iron1a al hablar 

de esta corno de una (;!":-.pcl.:a.: o~ int..:-rL..:.d1i..:;., .-n1~ntrac-. ~..:: extiende ahora 

s::.1t:..i~. ;:~du.ho se retrasa 

ca.da 

enc1....,ntramo~ con pcrs,in.a-., 

sin c~mb.::lrgo si.gut.•n sii...:ndo ~oc~alrnentc aau!:..::.t:-. co!"ltinúan bajo la 

dt!pendcnci;.i de ~us padz-c:-.. n.._--, :.e 1:-lC{•:·;"•):¿,'.· . ...,.: nH.!ndo del tr·abajo. no 

pr~rqu.e no deseen 



indcpcndizar~c. 

independiente 

trabajar mant...:ner 

con una pcr~on:J. del otro 

relación est.able 

sino porque !as 

condiciones --.(_-.,,ciah:s de dificultad para acceder al mundo labora~. 

prolongacil'Jn de.: la c~co)aridad. c ... 'Jsto de la vida., cte .. hacen imposible 

matcriali7ar e~os deseos< Rivicr. 198t.>). 

r"-.ntcri<."Jorrncntc -....: ha ~ci\alado que el prolongadl:l periodo Ce: l<'..1 

adolescencia (.que en algun..._~~ c:.L">.os ocupa nüi::-:. de un.a década) en l~.':> 

socicdadt:s t¿.cnican-u.:ntt.: avarL!'..ad.:.i.s no es un fCn.úmcno fisiológico sino 

un producto social (Muus~. 1994). Sin lugar a dudas .. esta artificial 

prolongación ~<.: uu ~tat.us social infantil (dcpc-n.dt:ncia di.: los padr~::, .. 

.:J.!->iStit!ncia pn .. i.J,..,,ngada 

adoh:sc..:nt..:. 4u·..: t1...:nl..~t: 

Cl...'ntn .. ),-.:. c...iu..:.:::itivns. cte.). ayuda poco 

._¡._. tTh.:ta_-.. fundament.alc!:. ·-=1 

grJ:"1 pJrt1...·. <lr.:s..:n1p<.:t""'la.n . .J..._) roles v adquiriendo ...:l 

status ~ocial d...:: :o-.UJ1.!l1.) o...Jultn_ ( PalJ...:ios.. !"v1archcsi .....- Cnll. 19<>3 ). 

I~l pa!-l..-1' a l:.i. n-iJdur~L rr.:4uicrc gradu.:_tl crnan .. cipación del 

hogar. el cs""tahlc...:in-ii~nto de estilo de "ida indt:pcndicntc.. la 

conciencia e!~ la :o.ingularid~d individual. el cumpro1niso con una 

orientación sc.:x.ual .....- vocaciones <lctcrnl.inadas ,- el desarrollo dc-1 

autocontroL .l"\.u~U~t:l < 1 '}5-L p.68). señala quc la iniciación. social a la 

edad adulta hit.:n corresponde la 1nadurcz fisiológica bien le 

sigue. pero que el ah . .:..a...r"l..:~ d~ L:1 madurez sexual ~ .. siempre: precede j 

jama.." sigue la inaugurac;ión social en la adolc-sccncia._ Spragn~r 

propone c,_..,mo crit~rio dl..'." madurez un grado relativo de cstahilidad. 

annonía_ acep't..3.ción di..". s1 nú~rnn (en Muus~. 1 q94 L 

l-:>cs<l<: un puntQ de ,·ista legal.. la edad en qut: se adquien..:n 

derechos ciu.dadan1.)S.. marca el punto final de la adolescencia. puesto 

que a partir de entonces la ley suprime toda protección legal por 

inmadurez y .:L~igna a cada pcrson~ Ja plena posesión de SU!.i derecho~ .. 

de su independ~ncia lc:gal y de rcspon.sabi l i<la..ic~-

.::s 



.A.. u nado al hecho de que la noción de adolescencia que 

socialmente hemos construido v las torn"'las. de actuar que se derivan 

de ella.. permean la forma de convivH" y entender al adolescente. 

propiciando que 1nuy Crecuentementc reaccionamos conductas 

estereotipadas. se encuentra que. en nuestra cultur·a. la sociedad no sólo 

presenta pesadas exigencias al adolescente.:. sino que:. además,. omite 

proporcionarle herramientas preconcebidas cuidadosamente 

delineadas que= le ayuden a madurar 

Por otra parte. lo~ estcn ... -otipos han hecho tambien las veces de 

espejos que la .sociedad le presenta. al adolcsccn!e para reflejar una 

imagen de el mismo. in"'lag:cn que algunos índividuos Jlegan 

considerar autCntica. conCormando su~~ conductas .a ella. ni.ostrando 

apat:ia. dcsinteres. íalta de responsabilidad. agresividad. etc 

Es cornún nucstr:..t cuhura olvid.a.r que con e} pensamiento 

abst:racto o íorn"lal el adolescente c-s intelectuahn.ente aduito ·rani.biCn se 

olvida la cxi!'-tenc1a de búsqut:da de independencia. autonomía. 

origina!idad )' de !'>.U propia identidad ;-...¡ccc.sidad que ~e encuentra en 

grados difCrentcs en todos los ado)esccntcs.~ la cual se r~fleja en ciertos 

grados de separación de sus familias y aislarnicntü social, en la Íormación 

de grupos de ret""erenc1a. donde se comparten vi .... cn~ia~. actitudes y donde 

cuestiona el entorno social v los "·alon:s que se derivan de- Cstc 

Si la sociedad pretende qut: ci adolcs'-=cntc ~o:.:: desarrolle tanto 

fisiológica. intelectual. cn"&ocional ". s0c1al rnentc....· en ar-mon1.::i y que se 

determine. por la tolerancia. de sus proceso~ adaptat~"I. os-

controles impuestos desde el exterior. 

y no por los 

t:ransfi.""Jrmar la 

percepcion social y las diversa.e,. rcpn.:senl.acioncs que de ellos hemos 

hecho. de -::al ni.ancra que nucstr~::.. cornprcn~Jun permita 

incorporarlos de fi>rma propositiva acti....-idadc:,., qu~ Je;:s permitan 

adquirir valores v actitudc~ que les ;:iyudcn 

responsabilidades '.': conductas 1nás .acordt.:s 

nia'-:h .. .tr.a.r e incorporar 

1·cal1d.a.d 



CAPITULO 3 

EL PROCESO DE SOCIALIZACION 



CAPITULO .30 EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

En este capitulo. describen algunas variables y productos 

del proceso socializador del individuo. analizando los papeles que 

juegan la ramilia.. Jos. grupos de iguales y la institución educativa en 

es•e proceso Se describen las principales aproximaciones teóricas que 

explican el aprendizaje Finalmente se analizan algunas características 

de la institución educativa. 

en la socialización escolar 

destacando diversos factores que influyen 

Con base en lo mencionado en el capítulo anterior. se entiende 

a la adolescencia con-io una etapa de desarrollo en la que se da una 

sintesis de influencias biológicas y socia.les. 

genera proceso de ca.rribios fisio¡ogicos 

El desarrollo biológico 

y cognitivos que se 

caracterizan por ser repentinos y vertiginosos que al ser influidos por 

íactores de tipo social o cultural presentan al adolescente como un 

ser con conflictos de valores. actitudes. ideales y aspiraciones; en los 

que la experiencia social juega un papel important.e ya sea evitando o 

f"avor-eciendo su desarrollo y adhesión a normas. las cuales a su vez 

contribuyen a una mejor adaptación o bien generan una t.endencia hacia 

actitudes desadaptadas 

En términos generales. para los objetivos. de este trabajo. la 

socialización ha de considerarse como el proceso por el cual los 

individuos adquieren. mediante relaciones interpersonales. los diíerentes 

roles sociales. los valores y las actitudes de la sociedad 

Es'te proceso. que concluye la in!a.ncia.,. prosigue 

durante toda la vida adulta La socialización asume numerosas lormas .. 

y se han propuesto varias teoria.s para cxphcar la manera en que cada 

individuo. como mie1nbro de Ja sociedad~ llega a adquirir las actitudes 

más relevantes para esta última (Reich y .Ai..dcock. 1 980) 
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Bro'Vlln ( l ~)74). al respecto dice que las persona!'. con la~ que el 

adolescent:e intcractua se con1portan de acuerdo a sistemas de normas o 

reglas. mayor part.c. estos sistemas explícitamente 

formulados por lo-.. adulto.,, qut! Jos siguen ni tampoco por el joven 

que los adquiere. él procesa lo que advierte en la conducta de los 

miembros de su sociedad y ext:rae los sistemas de reglas. en función 

de su experiencía particular y de sus capacidades intelectuales 

Adicionalmente. Jos sistemas de reglas que gobiernan a los miembros 

de la sociedad van cani.biando conforme crece. 

Existen diversos cntOqucs o corrientes teóricas desde las que se 

conceptual iza ta socializacion. aunque t.odas tienen bastante en 

común. Una fOrni.ulacion clásica es la que plantea que la sociedad estit 

con1pu~~t.a por dií~rcntcs instituciones corno pueden ser el est.ado~ la 

Camilia_ la.s empres.as. las escuelas. etc Cada una de estas comprende 

una serie de roles papeles que deben ser desempeñados por los 

individuos Para perpetuarse. la sociedad y las instituciones que la 

componen ~catan de alentar miembros los valores. 

conocí mi e':""_¡tos. representaciones. f"ormas de comportamiento. rasgos 

cara.el eria~cs. etc . que sirven t.al fin y desalentar los que 

oponer .. al mismo. Por medio de los procesos socializadores se trata de 

introducir. generar estimular tales rasgos en la personalidad de los 

individuos (Fernándcz:, 1 090) 

El término socializa~ión hhace referencia al proceso por el que 

se adquiere la conducta social. es decir. el conjunto de pautas de 

actuación. creencias y reglas de convivencia que caracterizan al grupo 

social de pertenencia. E~ un proceso que explica los distintos modos 

y mecanismos de acceso. integracion y pern""lanencia de un sujeto en su 

grupo social. t:anto en el sentido de captar lo que caracteriza. al 

grupo y a quienes lo componen.. como en el dominio de las normas. 

medios de ex pres ion. comunicación y consolidación de vinculo~ 



afectivos Dadas estas connotaciones. el proceso de socialización es un 

proceso que evoluciona conjunta interactivamente con el desarrollo 

cognitivo del sujeto"' (!\..1ayor. 1986 p. 81 ). 

Podrían-ios refCrirnos al proceso de socialización t.érmínos 

generales como el proceso de adquisición de cult:ur.c- el cual se 

caracteriza por~ transmitir los elementos necesarios al individuo para 

que éste se dC;!sarrolle dentro y concordancia con la sociedad en 

la que vive. 

existentes 

vale de las instituciones y sistemas organiza.dos 

la ~o.-.;icdad para quC;! fi . .incioncn con10 agentes 

socializadores~ tiene un caracter tOrrnativo intrínseco. y prepositivo 

por parte de los a~cntc-s socializadores~ con10 íenómcno de des..a..rroJJo 

implica un caractcr din.a.mico oncogcnetica y fiJogenéticamentc 

La sociali.z.acion variable ps.icvlógica susceptible de ser 

medida ha sido también estudiada a partir de definiciones operativas. 

En este caso la socializ-.-ación entiende como conjunto de 

habilidades que caractcri.z..a.n el comportamiento del individuo en 

situaciones reales de interacci6n social La presencia o ausencia de ta.les 

habilidades determinan el rango dcJ sujeto en e! desarrollo de la 

s.ocializaciOn (!\.1ayor. 1986) Generalmente. I" definición y 

cuantificación de dichas habilidades realiza a través de la 

obscr"\.·ación de los. c0n-iportamicntos de los individuos ambientes 

naturales concretos. destacando aquellas que resultan má.s. in1portantcs 

para el individuo y para el grupo 

El contexto de la sociali.7...ación en la adolescencia. 

Para abordar un preces.o tan vasto como la socialización. es 

preciso mencionar que. Ja familia. la escuela y los grupos se han 

considerado agentes socializa.dores por excelencia y que éste 

proceso está mediado por interacciones. múltiples cuya complejidad no 

ha sido abarcada por un.a sola teona. La l.amilia influye notablemente 



,:,-.,,_,' 

el desarrollo moral y el rol sexual. las relaciones padres - hijos 

fOrman el contexto para la socialización del niño En la escuela sigue 

el proceso de sociaJización en el <l.mbito normativo y especialmente 

cognit"ivo: Ja escuela corno sistema socializantc incluye maestros. Corma 

de enseñanza. expectativas y actitudes sociales hacia la educación. El 

contacto con grupo~ implica. entrar en relación con pares que pueden 

ofrecer f'ormas de conducta diferentes las propias 

El adolescente. para su incorporación social. necesita aprender 

normas y regla~. f'c)rmas de ordenar la realidad. de percibirla. de 

interpretarla v de vivid.::i Esta necesidad está relacionada con la 

Cormación de csqucrnas de pt:!ns.an"licnto_ ~c-ntinlicnto y acción Las 

prácticas so~ial izadora!-

con y para la ~ocicdad 

induciendo al individuo a vivir de acuerdo 

la que pcrt~necc El aprendi:.r..aj«!'. el 

rcsult:ado de una accion deliberada o n.o~ al interior de las instituciones 

reconocidas para cun1plir con esta fi.Jnción. son el resultado de la 

participación social en general ( Sata. 1 986) 

Se h;:i considerado des.de siempre a la f'amilia con10 el principal 

grupo o agente socializador que interviene en el desarrollo de cualquier 

individuo. al respecto han realizado nu1nerosos estudios sobre las 

características de co~t<..-,rmacion. dc- la dinámica de Cur..cionamiento 

interno. de !o~ r1._)les. etc . fin de csclarccct· los cCcctos de la 

f'amilia y sus múltiples rclací.-...,ncs sobr·c el dcsarr01lo de los sujetos 

Po:- ejemplo. ha visto que los a.doicscentcs que presentan una 

pobre adaptacion social la escuela sus compañeros, 

f'recucntemcntc provienen de un ambiente hogareño caracteri7..a.do por l~ 

presencia de rc~cntinlicntos y fi-icciones Por otro lado. si et ambiente 

hogareño es agradable y el adolescente dislruta de hacer cosas con y 

para los rnicmbros de la f'amilia, aprenden a cncontr~ir una via 

socialmente madura Conao \.Varnath ha explicado ... et hogar parece ser 

realmente de este modo, una base de aprendizaje para el desarrollo de 
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habilidades sociales y 4uiz..a del deseo de participar con otros 

individuos··. La influencia del ambiente hogareño en la socialización 

del adolescente se extiende hacia áreas que incluyen lormar parte de 

otros grupos. comunicars.e con otros v expresar gusto por los ot:ros 

(en Hurlock. 1967 p 631 ) . 

..-'\.simismo. diversas investigaciones han demostrado que los 

padres que establecen límites claros y consistentes para sus hijos. 

proporcionando raz.oru.!!.. que justifican las reglas.. castigos y premios~ 

tienen hijos con una comprensión social superior 

escuchan la.s de los hijos para justifica!'" 

Los padres que 

comportamiento. 

modificando las regla!' función de las persuasiones de estos 

argurnentos. tan1bicn tienden a desarrollar las habi J idadcs de 

con1prcns1on social de ~us hijos La experiencia también ha n1ostrado 

que en las tarnilias donde entre pad1 es e hijo::.. ha conversado y 

debatido librcn1cntc sDbrc sexualidad. c:sto.s últin-ios mostraban. en el 

curso de adoic~ccncia n1ayo1· sentido d ... ~ responsabilidades 

(Rivicr. 1 986) !\.1ca.d (1947. en .!'vtuuss. 199...;L declara.. 

ningUn mctodo n1cj0r par.a produci: individuus. saludables que el 

sist:cma f"amili.ar toic.!rantt ... ·. donde el adoic.:sccntc puede discrepar con sus 

padres sin que dc ello resulte la perdida del amor. o del autorr-espe"to 

o el aumento de la :.cnsion emocional 

Suele designar-se la cducacion c-~co!ar socialización 

secundaria~ !rente a la primaria que tiene lugar !a ían1ilia. Sin 

embargo. hay otros aspectos que convierten a la escuela en algo no 

tan secundario La escuela. que se sit.úa a rnedio camino entre la 

lamilia y el trabajo rcrnunerado. tlcva lentamente Jos alumnos a 

abandonar las pauta!> de comportamiento propias de Ja cstC:...--ra Camiliar,. 

o a confinarlas estríct:amentc 

incorporación plena y 

ésta. para adoptar la~ necesarias para 

no conflict.íva .:l! nlundo del trabajo 



cxti-adoméstico y. particulai-. del trabajo asalariado (Fernández.. 

1990) 

En cualquier momento de la vida de 

localizarse diverso~ procesos de socialización 

individuo pueden 

que discurren en 

paralelo. de tal sue:nc que asumimos que hay una serie de pautas de 

comportamiento quL"" deri:van no del hecho general de ser persona~ sino 

del hecho particular de ~cr casado soltero. padre o madre, profesor 

o alumno. n"lilitar 

(Fernandcz. 1990) 

civil. mayordomo o banquero. joven o viejo. etc 

El proceso d~ aprendiz...-.je y Jos productos de la socialización 

Para Bigg.c y l lunt { 1 972). la soc1aliz:ación el procc-so por 

n1edio del cual una pci-sona se translorma de organismo biológico que 

es al nacer. en una idünea pi.:rsona adulta La sociali?-ación significa 

aprender Ja~ tbn:na~ de la cultura ,.'\.dcrnas. IJ. cultura consiste en 

normas establecida~ de pensar. de sentir" y de reaccionar. adquiridas y 

transmitidas principalmente por medio de s1mb0Ios, que constituyen Jos 

Jo gros distintivos de Jos grupos humanos. v que incluyen Ja 

incorporación de .a.ncfi1ctos La herencia cultural o social de una 

comunidad. es la que proporciona los elementos envolventes - molde -

de las que surgen los niños con10 personas y logran. lo largo de 

sus vid:::r.s. desarrollo y conocimientos. Por tanto, herencia cultural 

es totalmente diferente de una herencia biológica. pues la primera es 

adquirida no gencticamcntc-. sino por aprendizaje (Biggc y I-funt, 1972). 

La socialización. con10 se revisó anteriormente. ir-nplica más que 

Ja adquisición de infbrmación y que el aprendiz.aje de habilidades. De 

ahí que sea necesario entender los diversos procesos que Je subyacen 

En los último~ dos siglos la ciencia psicológica ha · anali:r..a.do y 

explicado el fcnórncno de;:l aprendizaje y sus diversas implicaciones 



Segün Delclaux ( 1983~ en Sánchez .. 1989. p 39).. el aprendizaje 

.... es un proceso rnediantc el cual un sujeto adquiere dcstrez.a.s o 

habilidades practicas .. incorpora contenidos iníormativos o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento y/o acción·· 

Diversos autores. que desarrollaron explicaciones conduct.uales o 

a.sociacionistas definieron el aprendizaje~ como una modificación de 

la conducta donde infiere su maniX-estación al comparar la conducta 

mostrada antes de la situación de aprendizaje y la mostrada después 

(Gagné. 1971 ) .. C-On"l.O cambios relativamente permanentes. en la 

potencialidad de la ~onducta que ocurren con10 resultado de la prá.ctica. 

reíorzada y sus contingencia~ (Kirnbl...:! 10o1. en Sánchcz.. 1989) 

Dentro de esta postura asociacionista.. durante varias dt!cadas. f'ue 

ampliamente debatido si el aprendizaje se daba por la sola prác-tica de 

nuevas conductas o si 

muchos investigadores 

necesario un refUerz.o exterior. Esto orilló a 

fOrn-iular explicaciones mas completas sobre 

el aprendiz.aje~ ya que las cxplicacione.s. de la adqui~ici6n de respuestas 

nuevas solían lin"Iitarsc describir la modificación de la c'---,nducta 

basándose en principios del aprendizaje- operante inst:rnmenta1~ por 

ejemplo~ Bandura y '\Valtcr-s ( 1978). afirmaban que existían bastantes 

pruebas de que puede habt:r aprendiz.aje por obscri..·acion de la conducta 

de otros. incluso cuando el observado:- no reproduce las ["Cspuestas del 

modelo durante la adquisición y. por tanto. no recibe refüerzo . 

.r"\. Bandura le intercsab~ explicar espcci.alrncnt~. como los se["CS 

humanos aprenden. no solo mediant~ la experiencia directa por 

condicionamiento. sino tambicn viendo. observando o al s...:::r intOrn"lados 

respecto a algo 

posible aprender 

Su tt..-~Hia de aprendiz.aje social sostiene que es 

mediante modelo~ y .' o recibiendo instrucciones .. sin 

~encr experiencia previa esa situa..:.ion de aprendizaje. Al 

aprendizaje que 10!!1·a observando el comportamiento de otras 

personas le llamó vicario u obsc~·acional 



La imitación ha sido definida como la tendencia, por parte de 

persona.... a reproducir acciones, actitudes o respuestas emocionales 

exhibidas por modelos reales o simbólicos. Bandura y Walters (1968). 

respecto al aprendiz.aje con modelos mencionaron que la ex.posición a 

un modelo puede conlleva¡- alguno de estos eCectos: ( 1) el electo de 

modelado. en el que el observador del modelo. por el hecho de 

observarlo. adquiere una nueva conduct:a que no emitía previamente; (2) 

el electo de desinhibición. segü.n el cual la exposición al modelo hace 

que el observador emita con más frecuencia una conducta que ya 

existía; (3) el electo de inhibición. por el cual el observador reduce 

la frecuencia de emisión de u.na conducta que era frecuente antes del 

modelado. 

El aprendiz.aje por observación.. es el que se eíectúa cuando se 

aprenden respuestas nuevas o se adquiere iníormación en virtud del 

contacto directo con acciones y result.a.d.os logrados por los deniá.s. Así.,. 

el aprendiz.aje de nuevas f"ormas de conducta es consuma.do por la 

simple observación de acciones ajenas y sus consecuencias (Bandura y 

Walters.. 1978). Bajo esta óptica la socialización resulta ser un proceso 

de moldeamiento,. correspondiendo el papel de agentes en dicho 

proceso a los padres.. prof"'esores. compañeros y demás figuras de 

relevancia social para el sujet:o (Mayor. 1986). 

Los avances recientes la comprensión de tos procesos que 

int.ervienen el aprendiza.je permiten entenderlo como 

proceso dinámico y explicarlo desde diversos enfoques. Así~ los 

psicólogos que se identifican con puntos de vista diferentes a los de 

tipo a.sociacionist.a.. argumentan que el aprendiza.je.. especialmente en 

no puede explic:.a..rse satisfi~ct:oriament:e en términos de 

asociaciones condicionadas. El condicionamiento clásico y el operante 

at.a..ñen al aprendiza.je de respuestas que pueden observarse y medirse 

con objetividad. Pero en el caso de los seres humanos.. se puede 
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aprender rna~ de lo que puede Aunque la asociación de 

estímulos y respuestas puede fbrmar parte de este aprendizaje.. el 

aprendizaje cognoscitivo (o interno) también es impon.ant.e (Monis .. 

1992). 

Diícrcntit!'S autores desarrollaron explicaciones de ca..ráct.er 

cognitivo a los diversos procesos observados el aprendiz.aje. por 

ejemplo. ·-rol man ( l 939). sostiene que los sujecos se encuentran en un 

estado de aprendiz.aje latente debido n1ot.i· .... ·aciones internas. asi 

mismo. considera que el aprcndiz..ajt;: !..e produce incluso antes de que 

alcance su n1cta. sin irnportar si c-1 ~UJCto recibe rclorLamicnto (en 

!'Vlorris. l 9Sl2), Roner. de acuerdo a su teona dt.: apn:nd1.z..aje social. 

manifiesta que:: la po~ib1l.id.:::id de 4uc u...::u.n·a ur..a ...:unducta dada en una 

situación particular esta determinada p~""l1· dos vo:.1riub.lcs la apocciación 

subjetiva de la probabilidad d~ que se rcfucn::c- la c<.:1nducta en cuestión 

(expectacion) y el valor d~-..1 rctUer.zo par~ el sujeto (Bandura y "'-'alters. 

1978). por otro la.do Kohlcr. psicólogo alcn1.á.n de la Gcst.alt. estudió 

cómo la agrupacion repentina de lo~ clcrncn.tos de= situación 

determinada. confluyen para Ja ::.olui.::ion cfica../ de un problen1a.. n. 

este aprendiz.aje que ocurre súbitamente producto de la comprcnsion de 

todos los it!'lemcnto.s de una situacion problema. le llan10 lnslgth. 

Las teonas cognos.c!tivas del aprendizaje sostienen la existencia 

de unidades mcdiacionales entre el cstirnulo y la rc:spuesta Estas 

unidades {esquemas. representaciones, cte. de la rc-alidad tisica o social) 

t.ienen la fUncion de posibilitar la captación del estímulo de manera 

que pueda asimilado por la estructuro .i..::og.nitiva que posee e1 

individuo La propia actividad cognitiva del indi ..... iduo. resultante de li.! 

interacción con el n1cdio~ e~ la que da lugar· a nuevas tOm1as de 

conducta (i\.1.ayor. I 986) 

Como se puede observar de lo anterior~ a difCrcnci..J. del enfoque 

ambientalista. J.:i pcrspect.iva cognitiva no sit: bas~ c-n un 1nodelo U.njco 
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de aprendizaje~ ~in.._) que ::.e compone de varia':i. aproxin,acionC'~ para el 

estudio de procesos ba~icos la 

atención, el descubrimiento. la r-ctlcxion. la experiencia. etc 

En general ..:1 cntOquc cognos.citivista <.:....::.n.s1dcra la persona 

como procesador- d~ intOrni.acion activo cuyas experiencias lo llevan 

al conocimiento. 3 buscar intOrmacion p3ra la solución de problemas y 

reorganiz..."l.r lo y_u<: ~a sabe para adquirir nuevos conoci1nicntos En vez 

de i ntluidos pasivarnent.c por n1cdio ambiente. las personas 

escogen. practican. prestan atención. ignoran 

respuestas activan"\cntc conf"ormc persiguen 

y Pribra.on. 1960. en '-Voolf"olk. 1(.)<.)0) 

y dan muchas otras 

ni.etas (!\.1illcr. Galander 

1-tast:-. el momento ~0\1.._-. :-.e han n"lcnciona<lo la~ explicaciones que 

se han dadü a los procesos del aprendizaje que intcr,:iencn en la 

socializacion Sin crnbar~u. por su relevancia~ hay varios prnducl.os de 

ésta que abordan!'mos continuacion. la adaptacion s..__)cial. la 

asimilaciún ~ gcncrac1on de nonnas. valores y actitudes. ask como. el 

desarrollo de habilidades de conv1vc.:ncia. trato y con"lprensión. social. 

En primcr lugar tcnc1nos que. de los objetivos de la 

socializacion sustituir los n'lccanisruo~ de control ex.terno de la 

conducta por resorte~ de cc._')ntrol interno. en otras palabras. que los 

individuo5 hagan lo que-..~ tienen que hacer y no hagan lo que no deben 

hacer_ sin necesidad de que alg.uien vengn. a rccord3.rsclo Por eso. el 

resultado de la sociali.z.acion debe ser un proceso de interiorización de 

las normas sociales, c-1 proceso por el que el individuo convierte la 

cultura que le rodea. aspectos f"undan"l.entales. en algo propio 

(Fcrnii.ndcz. l 990) IJc tal suene que una parte- considerable de la 

acu1turaciL-,n se produc~ en la experiencia de la vida cotidiana .. 

incluso sin que el sujeto de cuenta y sin que ninguna presión 

explicita sea ejercida sobre él. La cuestión de la socialización debe~ 
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pues. ser considerada en una perspectiva general psicológica y social. 

como una función que tiene una finalidad de adaptación. 

Para Stoetzel ( I 97 1. :!\:forris. 1992). la observación del 

desarrollo de un niño muestra que. lejos de recibir la.s normas con 

repugnancia en todos los casos. muy a menudo espera ávidamente que 

se las hagan conocer La educación no es pues. siempre in1puesta 

desde af'uera por coerción el individuo la busca. la solicita~ existe una 

adaptación social deliberada 

social 

Pero existe tarnbiCn lo que 

~ilcncios.a. El sujeto no 

puede llamar una adaptación 

limita a pedir expresamente al 

entorno que le dC a conocer las normas. En un sentido puede decirse 

que imita. pero esto ~ignifica que obscr .... ·a. que interpreta.... para asimilar 

y reproducir. sirviéndose de instrumentos culturales que ya poseía: el 

lenguaje;;:. Jos conceptos para pensar ia.s percepciones. las normas a las 

que le conviene aducir. que son como puntos de ref"erencia. l"al una 

de las funciones de los adjetivos. el expresar las cualidades y Jos 

valores 

Para Rokcach ( I 973 ). un valor es la convicción perdurable de 

que nlodo especifico de conducta o estado final de existencia es 

personal o socialmente prclcriblc a un rnodo de conducta o estado final 

de existencia opuesto contrario Asimismo. identifica dos 

imponan.tcs t~uncioncs desempeñadas por Ios valores l.Jna de ellas es la 

normativa. que regira nuestra conducta. la!:> correspondientes normas nos 

ayudan .. por ejemplo. a evaluar y juzgar~ alabar y condenar nuestra 

conducta y la de los demás. Una segunda fiinción. a la que llama 

motivacional.. se refiere al componente que expresa nuestra lucha por 

alca.n.z:.a.rlos~ luchan1os por ser honestos. et.e. En este sentido. esta lucha 

representa una necesidad humana. Si los valores desempeñan un papeJ 

crucial en nuestras vidas~ entonces aquella necesidad de alean.zar 

normas de excelencia queda conceptualmente liga.da a la de mantener 
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y acrecentar ta autoestima. En la medida en que otros compan.an mis 

valores y reconozcan la honestidad de mi conducta~ mi autoestima será. 

acrecentada por reacciones. Es igualmente comprensible la 

sensacion de n1aJcstar y de disminución de la autocstin"la que se 

experimenta cl.1ando se han violado las normas adquiridas (culpabilidad) 

y cuando los demás presenciaron dicha violación (vcrguenza.) (en Reich 

y Adcock. 1980) 

Katz y Stotland ( 1959) establecieron una distincion cntr-c- valores y 

actitudes En su opinion~ los sistemas de valores no dirigen a 

objetos o individuos espcc1fi.cos. n"lientras que las actitudes si lo hacen. 

La actitud se con~idcr-a con10 una asociación entr-c un objeto dado y 

una evaluación (juicio) dada Tanto obje:o con"lO evaluación se toman 

en sentido a1nplio las situaciones sociales. las personas y los procesos 

sociales. pueden constituirse objetos sociales. las actitudes son 

sistemas de evaluaciones positivas o negativas. sentimientos y técnicas 

de acción lavar contra de objetos sociales (en Reich y 

Adcock. 1980) 

La actitud tiene tres componentes: El componente cognitivo esta 

íormado por las percepciones e información que tiene la persona acerca 

del objeto de actitud. el componcn .. c .afectivo está compuesto por los 

sentimientos que dicho objeto genera~ el conativo - conductual se 

refiere a las disposiciones e intc-nciones r-cspccto a ese objeto así como 

las acciones dirigidas respecto al objeto. Los. tres componentes 

coinciden en un punto definen Ja relación evaluativa del sujeto con el 

objeto. Se con,,prcndc entonces que operacionalmentc la actitud se 

defina como el grado de f"avorabilidad o desfavorabilidad hacia 

objeto psicológico. 

En general~ Ja adquisición de una actitud va a estar mediada por 

la experiencia del individuo y la información o conocimiento del objeto 

actitudinaL f'orman panc de Ja socialización del individuo y pueden 
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tener cambios a lo largo del tiempo. Su adquisición y cambio es 

producto de divcr.".>os procesos, como la influencia social y el 

aprendizaje, que tiene lugar entre el individuo y la lamilia, los grupos. 

las instituciones (c:ducativa~. laborales, politicas, etc.). y los medios 

de comunicación n1a.s.iva Las actitudes pueden generarse o cambiarse a 

través de la cxpDsicion al objeto d~ actitud. sea por experiencia 

directa. por l!Xpcricncia ~ocialrnl!ntc mediada o inducirla por medio del 

uso de incentivos 

Por últi:--no. la:. habilidades snc1..ilc:. st: adquieren nonnalmcntc 

corno consecueni..:ia di: vario~ mecanismos bas1cos de aprendizaje Entre 

ellos incluyen rcfi.h:r·zo positivo dirci..:to de las habilidades, 

experiencia!> de aprcndiJ:ajc vicario u obscn.·¡11.::ional. rt=troalimentación 

inte1-p".!rsonal. y dc!>arrullo dt: cxpt:clat1,. a~ cognitiva.'> respecto a las 

situaciones intcrpcrsonalc':> (Kcll\. 1987) l.a ín1pt.1rtancia de la 

adquisición de c-'>tas habilidadc.-, radie<\ en qu(." i.:'on ellas se hace frente 

a los rcqucrirnicntos ':>OCltH.:ultural<.!s. ca~.n dí..· nu ad4uirirlas puede 

darse el aislanlit:ntu. el cstancanlicnto e inadaptac.tt)n 

Congc1 y Congcr (IQ82. C'll R(1th, J98t>). definen, habilidad 

suciul C':> el tcnni1h1 gcncricu que <lcs1e.n.a d gn:1dt.l de cxito que 

puede lograr una pcrsuna en sítuJ.cioih:s de 1ntcrac .. :1on o transacción 

que tiene lugar en un t.:nnt..:.,tu intcrpcrsnn:i.1. ind..:pendicntcn1cntc del 

lugar. los objetÍ'-''OS pcrso113lcs P lns participante:-> implicados 

En general el t r3to lu~ otro~ fomcat.i. b adquisicion de 

habilidades <le conv1vcn..::ia y trato -'>t.h.:ia! 

Roth, 1986, p 62). ··una habilidad es 

Par~1 :-..t1sd11.:I ( 1973, l.!11 

cnnjuntd de variables 

personales construidas por alguien en condicn .. mc:-. particularl.!s. más que 

una intcrcncia a la manera de rasgos l ina habilidad es un estereotipo 

que se aprende a navés de observación y se organi:r .. a merced a reglas. 

convenciones sociales. cxpectnt1vas y valores subjetivos en 

esquema subjetivo .. Al ri.!spccto Mead ( 1950, c11 1\.luuss. l 99·l). set1ala. 
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en Samoa la::> ni1la~ aunque no tengan n1ás que seis o siete afi.os. ~"In 

responsable<> de cuídar y di~ciplinar a sus hermanos rncnorcs. Así. 

cada niña adquiere ~cntido social y dcsa..-rolla su responsabilidad en 

virtud de su temprana panicipación en Jos deberes familiares 

Así mi!:>mn. las habilidades de comprensión social estñn 

relacionadas cnn la accptacion de los jóvenes por parte de 

compañero~. con d \..'.(Hnponan1iento altruista, con la estabilidad 

cn1ocional y con In-; scnti1nicntn~ de ernpatia hacia lo~ otros Lo~ 

problemas y los ddicib en la comprensión social, por el contrario, 

tienden a rclacionar!->c C<..Hl p1oblcmas de cumponan1icnto. in1pulsividad y 

agresividad La cornp1 cn~ión ~ocia!, así como la cognición social. son 

términos utilizo.1dn~ para d1.:~crihir la cornprcn!-.ión que persona 

tiene del punto de vi-.ta del otro (~1uuss. 1 C)94. Mayor 1986, Rivier. 

1986) 

Socfolizaciin1 por los grupos de iguales (pares) 

Cualquier grupo profesa ciertas normas s.ocialcs. Una nomm 

~ocial es una expectación i.:ompartida por todos los mieinbros de un 

grupo y qw~ especifica la conducta. los pensamientos. sentimientos y 

actitudes apropiados (Rcich v /\.dcock. l 980). Las relaciones de las 

ota-as personas tienen un efecto en nuestro comportamiento Por 

ejemplo, si al exponer un problema a otra persona. Csta empieza a 

mirar un reloj, probablemente: daremos por finalizada la entrevista en 

breve tiempo Por el contrario. si vemos que nos escucha con atención 

nos sentiremos mejor predispuestos para desarrollar el tema con más 

libertad D1:pendcmos no solo de lo que se nos dice, sino tambiCn de 

lo que hacen nuestros interlocutores La expresión corporal del otro. 

como las expresiones de la cara. la forma de estar sentado, si está 

tranquilo o nervioso. etc Nos dan ··pistas.. sobre Jo que la otra 

persona esta sintiendo y pensando 
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En esta forma. un grupo y el hecho de pcneneccr uno a dicho 

grupo pueden intervenir a Ja vez en Ja definición~ modificación y 

mantenimiento de los valores y actitudes de cada individuo. Es paca 

la modificación necesaria cuando el individuo se integra 

voluntariamente al grupo, sin embargo. aquél puede verse muy 

presionado a cambiar sus actitudes y valores cuando entra a Cormar 

parte de dicho grupo por conveniencia propia o cuando lo hace por 

casuaJidad (Reich y Adcock, J 980) 

El adolescente dentro de su grupo, lleva a cabo la revisión de 

todas las ideas y n:Jaciones qu~ hasta ese momento eran 

incuestionables Esto Jo lleva en alguna.s ocasiones a rebelarse en 

contra de la tradición. las costumbre:-.. Ja familia, Ja escuela y otras 

instituciones sociales. y a cxperin1cntar un incremento de Ja necesidad 

de reconocimiento social y de relacionarse con sus iguales (l\..fuuss, 

1994) 

La habilidad para entender Ja perspectiva del otro debería 

dcsarroJlarse a lo largo del curricuJum educativo Es:to impJjca Ja 

comprensjün de lo~ pensamientos. sentimientos, pcrccpcjones y 

características personales de los demás Así pues. es en el grupo de 

iguales donde los adolescentes conforman vaJon:s. ideales. actitudes e 

intereses con1uncs; subcultura adolescente con su propio lenguaje y 

sistema axiológico Separados de grandes sccton:s de Ja sociedad, los 

adolescentes han encontrado apoyo p~ic:o!ogico y gratificación social 

dentro de sus propios grupos (l\.1uuss. 1994) Por ejernplo, en Jos 

grupos de Scours, en el pi-agrama a largn plazo de desarrollo 

individual que se propone al jov~n explorador. se le dn Ja posibilidad 

de franquear una serie de etapas y de- acccdi:r asi. por su esfuerzo 

personal y por su mérito, a responsabilidades cada vez más extendidas, 

a responsabilidades de aduJto: así, J-Or ejemplo. se puede ser ya jef"c 

de patrulla a Jos catorce o quince años 
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En el grupo corno en la an1istad. el adolescente bu!>ca una 

razón de ser. un ideal del yo, una imagen que le dé seguridad, que 

apaciguc su inquietud interior y le devuelva el sentimiento de su 

valor. Encuentra en la .. banda" auténticos valores morales, análogos a 

los que rigen cualquier agrupamiento normal la lealtad hacia sus 

compañeros y el cspiritu de solidaridad cstitn aqui aún más que en 

otra parte, erigidos en dügmas inflexibles que exigen por parte de cada 

uno sacrificios personales a veces exorbitantes (Rivicr, l 986) El grado 

de aceptación y cumplimiento de las normas que el grupo se impone a 

sí mismo tambien se incrementa con la edad De tal modo que hacia 

los doce años y a lo largo de la adolescencia. la presión de las 

normas puede llegar a convertirse en una in1posición tiránica que exige 

un cumplin1icnto tajante de las mismas ante el miedo de ser excluidos 

del grupo (l\.1ayor. 1986) 

En la medida que el adolescente va adquiriendo madurez llega 

a un momento dado en que tiene que Silber tomar sus distancias; esto 

no significa que deba abandonar toda actividad de gnJpo. sino 

solamente que el grupo deja de ser su única referencia. de presentar 

para él la medida de todo En d fondo. se podría decir que lo que el 

grupo aporta inicialmente al adolescente, seguridad. confianza en si 

mismo, refuerzo de la autoestima, etc , este se lo devuelve más tarde 

bajo f'orma de una participación mas personal. más autónoma, menos 

narcisista y pur lo tanto mits auténticamente social (Rivier. 1986) 

Rubin ( 1 080), señala tres aspectos en los que los miembros del 

grupo de iguales influye de modo determinante en J::i conducta social 

del joven; contribuyen y facilitan el aprendizaje de dc.s.trcz.as sociales 

al margen del control, la dircctividad y la prcsiOn de los adultos; 

ofrecen un contexto apto para la interacción social que permite al 

sujeto establecer- una comparación de sus relaciones y logros con los 

de los demas, la actuación en este contexto posibilita, sobre todo, Ja 



aceptación social, la panicipación actividades grupales. el 

aprendizaje del dominio y expn;sión de la agresividad, el refuerzo de 

roles sexuales. la adquisición de un componainiento moral o la 

adopción de un sistema de valores. la relación con los iguales fomenta 

y desarrolla el sentimiento de penenencia un grupo y. en 

consecuencia, incrementa la ~eguridad y confianza 

los restantes miembro~ del grupo {en !'vtayor. 1986) 

Socialización en Jos an1hientc-s escolare~ 

si mismo y 

Analiz.ar la c~cucla con10 de las instancias que participan 

en el proceso de socialización nos lleva a plantC"amos la necesidad 

de entender de que n1.incra -"' .;orno !>.C csrablc(.':c la 1dación con los 

procesos de aprendizaje y con lo~. otro~ participantes de la 

socialización, para esclarecer y dar cuenta de la eficacia, alcance y 

uasccndencia de la accion educativa Tanto la cscucl.:l como la familia 

elaboran n1odelos. te..::nicas )- prúctica!> cdw.:ativas de 

especifica Tanto una co1no la otra., participan en los procesos de 

socialización Estas practicas pueden cornplen1cntarias 

contradictorias pero e~ 3 panu- de dL1:-. como.:i e! !.ujcto va elaborando 

las predisposiciones par.a la .accion, donde el diálogo familia - escuela 

nos habla de maneras cspec1fh:as de imcrrcl:.iciú11 social, d1: la lógica 

de la estructura social en general. tambicn. de fm mas de 

pencneccr a determinados gn1po!'> o cla..,c~ tSa1~1. JC>Rb) 

La cducacion procc~1..> hi!.toriui ~ocia! que no sólo 

depende d1..· la instituci1111 escolar, puc:, t:! :ni:dio dondc se 

desarrolla el individuo cjc1c1..· en el una act·o0n cdu..:a11va permanente~ 

en este sentido podemos rcfcri1 dos tipo~ th: 1..·ducacion la informal. 

que se inicia en el seno familiar y recibe influcm..:ia de la comunidad, 

esta, no siempre 1.."Stán definido!<> objetivos, ticn1po:.:. y C!>pacios para 

su realización. y la formal. se diri~c a una potilat"iún determinada. con 



intcncionalidad. asi como. tiempo, t:spacio y normas definidas. esta se 

concreta en la instilucion escol<tr (Rico. 1994) 

La socialización. incluso en el ctintcxto educativo como es el de 

la escuela, implica más que el aprendizaje de habilidades y Ja 

adquisición de informac1on acerca de como fUnciona o cómo debería 

funcionar la sociedad El aprendizaje derivado de procedimientos 

pedagógicos más o menos fOrmalcs constituye solo una pa.rtc de la 

preparacion para que el estudiante se comporte de acuerdo con las 

funciones de un miembro adulto que participa en la sociedad En los 

ambientes educativos. la socialización supone aprender resolver 

distintos problema~ La ó.lJqui~icrun de las técnica~ adecuadas para ello 

es parte integral <lc..·1 pro~t:~n educacional La responsubilida<l que toma 

Ja escuela significa algo mas que el hcdw de darles conocimientos 

tt!cnicos De mayor importancia es su misión de enseñar al alumno 

cómo usar cada una de las habilidades v conocimientos que posee 

(f\.1olina. 1996) 

Adcm.:is de c~o. en la escuela, la organi:l'..ación de Ja enseñanza, 

adecuadamente rcaliz.r."lda. seria antes que todo un proceso colectivo en 

busca del conocimiento, lo que haria de ella un espacio social rico de 

r-clacioncs y convivencia::. El valor de la experiencia (."ompanida, de la 

participaciUn. Tlcvará al dc~arr-olJo de la solidaridad. de la tolcr-ancia y 

aceptación de punlos de vista diferentes Respecto a la cnscñan7..a. 

escolar 1\10<..'ffC ( 1987). enuncia dos cosas: primera. la ensci\anza 

implica ncccsariamcntt .. · la intención de que alguien debe aprender como 

resultado de lo que uno h:1cc. y segunda. la enseñanza requiere un 

reconocimiento de parte: <le! rnacSlh) y dt.·f alumno de que existe entre 

ellos una 1·clacion cspcci31 de aprendizaje 

La escuela. para muchos jóvenes y para sus padres. es un Jugar 

que enseña lo!>. conocimientos demandados por la sociedad para la 

incorporación $OCial y al 1rabajo. La enseñanza educativa tiene entonces 



como objetivo, ademlls de formar intelectualmente al alumno, orientar 

su desarrollo personal IOmentando valores de participación. toma de 

decisiones. responsabilidad individual y social, etc. (Fcmández, 1991). 

La escuela no es la Unica institución. ni quizá tampoco la que tiene 

mayor fuerza. a la hora de enseñar virtudes y valores. La cultura en 

el hogar. Ja opinion de los padres y los 01ensajes ocultos, aunque 

directos. de los medios de comunicación. los ejemplos de cultura (o 

incultura) social y política. etc • a n1enudo influyen más en la 

orientación del con1portamiento, la conducta y la moral de los alumnos 

que el aprendizaje en clase En consecuencia. algunos enfoques se 

proponen establecer un dicilogo con las partes implicadas y los 

cocducadores para que la escuela y las otras fuentes de influencia 

actúen de comUn acuerdo (Barr. llooghofC Schirp, Taylor, 1992). 

Puig y ~1aninez ( 1989). proponen intervenir pedagógicamente 

para lograr el desarrollo de: la capacidad cognitiva~ la capacidad 

emp:itica y de adopción de perspectivas sociales: la autoconciencia; el 

juicio moral: capacidades de ar.b"Llmentación y diálogo; el espíritu critico 

y creativo a propósito de la información moralmente relevante; la 

capacidad de autorrc,b~lación: las aptitudes para la acción y la 

transformación del entorno. El desarrollo del autocontrol y la 

autorregulación son factores importantes de la educación. que a su 

vez contribuyen mejorar el autoconccpto y la autoestima. 

Los programas de intervención en educación van encaminados a la 

autoconstrucción de habilidades y al desarrollo de competencias que 

supongan un alto nivel de autorregulación y autocontrol del alumno. Se 

trata de contribuir a la forn1ación de personalidades 

regular su propia conducta (en Bisqucrra.1992). 

capaces de 

Cuando hablamos de los objetivos formativos de aprendizaje. 

nos referimos la fonnación intelectual. humana. social y 



profesional del estudiante Todos ellos incluyen el desarrollo de diversas 

nclitudcs y habilidades por panc del alumno 

Dentro de la formación intelectual podemos incluir objetivos 

como aprender a pensar. a razon<ff. a analizar. a sintetizar. u deducir. 

a abstraer o inducir. etc En la formacion humana se incluyen objc1ivos 

como fomentar la honestidad, el sentido de responsabilidad. el valor 

civil. el ~cntido de justicia. la bú~qucda continua de la verdad. que el 

alumno respete y quiera su cuerpo. dese-o de superación continua. el 

espíritu de profesionalismo. fomentar la bUsqueda de la calidad y la 

excelencia, que aprenda a conocerse a si rnismo y a aceptar sus 

limitaciones tanto como sus capacidades, etc 

El tercer aspecto que deben abarcar los objetivos formativos es 

el que se refiere a la iOrmación social del estudiante, aqui podemos 

incluir objetivos como aprcndc1· a vivir de manera armónica con 

diforentcs grupos y tipos de personas: aprender a trabajar en equipo. y 

a desarrollar un alto espíritu de colaboración y panicipación; aprender a 

conocer y respetar las normas, culturas y tradiciones propias de cada 

grupo, institución u organización. aprender a discutir sus ideas con 

otras personas. con respeto por las diversas ideologias con que se 

pueda encontrar; fomentar el compromiso con las clases sociales más 

necesitadas; aprender a compartir con los demits lo que se posee; 

fomentar una conciencia social que impulse a conocer la situación 

politica. económica y social del pais; Comentar sentido de 

participación y compromiso en la vida pública de las instituciones, de 

la región y aun del pais. etc. 

En lo que se refiere a la f"ormación profesional, se incluye el 

desarrollo de habilidades y actitudes del alumno. enfocado este como 

un futuro profesionista, como alguien que, dentro de poco tiempo. 

pasará a fonnar panc de Ja clase productiva (Zarzar. 1994). 
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Algunas consideraciones sobre la institución escolar 

El objetivo primordial de los sistemas educativos de cualquier 

sociedad es proporcionar a sus miembros los productos de la cultura o 

herencia cultural de la comunidad. tales como las normas sociales~ la 

cultura es la que proporciona los elementos y es a través de la 

institución educativa que tos sujetos logran. a lo largo de su 

desarrollo. el conocimiento y la comprensión de la misma. El rol 

que le asigna la sociedad a la institución educativa de transmisor y 

facilitador de la cultura, se traduce la definición dt! finalidades, 

objetivos y contenidos que dan respuesta a las necesidades que ésta 

plantea. Su organización es compleja porque en ella confluyen actores. 

con diversas ideas y JOrmas de actuar y se conlorma por niveles; 

básico. medio superior y superior (Rico. 1994) 

Las funciones sociales de la escuela se pueden resumir como: 

Ja preparación para el trabajo, la íonnación de ciudadanos, la 

integración en Ja sociedad civiJ. La escuela no sólo transmite 

inforrnación. conocimientos. ideas. sino que también es un poderoso 

organizador de la experiencia de los alumnos (Fernándcz, t 990). 

La escuela es la institución educativa que prepara al educando 

para lograr su panicipación en la dinit.mica social. dentro y íuera de Ja 

mism~ por ejemplo; la posibilidad de elevar peticiones y quejas, de 

expresarse libremente. de reunirse, de elegir delegados para distintos 

órganos de gobierno, etc., se convierte para sí misma en un 

mecanismo formativo que las prepara para incorporarse a la vida en 

una sociedad politicamentc democrcitica. En realidad no sólo aprenden a 

participar sino también a delegar el poder. el poco que tienen, de 

manera estable (Fernilndez. 1990). 

En la escuela el proceso de transmisión de saberes, 

conocimientos e información es, a la vez, un proceso de inculcación. 



selección y omisión Inculcación, porque lo que la institución escolar 

pretende es que los alumnos asimilen ideas e interacciones de la 

realidad prc,;iamcntc determinadas, haciéndolas suyas Scleccion porque 

Ja escuela r.o imparte la cultura gcncrnl, sino una cultura en particular. 

basada en opciones previas sobre qué inforn1acioncs. conocimientos, 

saberes. destrezas e ic.Jca!'> son dignas de !-.Cr transmitidas. enseñadas y 

aprendidas. entre todas las posibles Omisión. porque el 111is1110 acto de 

seleccionar algo suptHlc excluir todo lo demás como no digno de ser 

enseriado ni aprendido A~in1is1110. el aula es el escenario en el que 

los alun1nos apn:ndcn a ser· cunstantcmentc evaluados por un criterio 

ajeno La evaluación no se limita a las calificaciones tOrrnales. ni es 

realizada 30Jamcntc por d profesor participan en ella. aunque sea 

informalmente. lo!-. otros aJumnos y se extiende a las actividades 

cotidianas En este sentido. Ja función de Ja t..•valuación nu es Ja 

diagnóstica. aunque la litcrntura gire torno a ésta. sino la 

clasificación Su criterio ningún criterio ab~oluto, sino 

enteramente relativo No existe regla alguna que diga lo que una 

persona debe saber u ser capaz de hacer a tal o cual edad El Unico 

criterio es estar t."'n, por encima o por debajo de la media o la moda 

(Fermindc..-:, 1990) 

A pesar de que el trabajo grupal, fUndamcntado en los datos 

que investigaciones sobre el desarrollo evolutivo de Jas estructuras 

cognitivas. el aprcndízajc y el desarrollo de la inteligencia, aportaron a 

la educación durante este siglo. en el sentido de que: el aprender es un 

proceso activo por parte del sujeto; el trabajo grupal influye en el 

desarrollo intelectual del que aprende~ el aporte de distintos puntos de 

vista contribuye a la estructuración del pensamiento; se aprende mejor Jo 

que interesa. lo que motiva, lo que se relaciona con uno mismo 

(Pasut~ 1993), y de que en Ja pcdagogia es moneda común los cantos 

a Ja solidaridad. la cooperación, el trabajo grupal y en equipo. etc .• 

"en la práctica real de las escuelas el alumno pasa por la instauración 



de una competencia destructiva entre ellos. preparatoria de la 

competencia individua1 entre los trabajadores que es el obstáculo 

principal para su acción unida frente a los empleadores (Femández. 

1990. p. 111). 

Comünrncntc en la escuela las reacciones de Ja rnayoria ¿e los 

adultos y frecuentemente las del profesor ante el adolescente. puede 

enmascararse dentro de reacciones colectivas. representadas por los 

estereotipos. consideradas como reacciones idiosincrá.ticas. De esta 

misma forn1a. junto a la idcologia incol"porada al contenido Ionnal 

de la enseñanza están todos los intercambios infOrmalcs que. lucra de 

lo previsto. se producen rcgulannentc entre profesores y alun1nos. 

Profesores. tutores, directores. psicólogos. orientadores. cte.. no dudan 

en indicar a los alumnos como deben ser. cómo deben con1portarsc, 

qué se espcJ""a de ellos. qué es lo que cstll bien y qué lo que está 

mal. Gran parte del tiempo que un profesor emplea en sus clases se 

dedica a intercambios informales que escapan a cualquier control sobre 

los programas. los criterios de evaluación o los libros de texto y otros 

materiales escolares. En este tiempo. el profesor. aparte de sus ideas 

personales, actúa fundamentalmente como portavoz de Ja sociedad 

adulta,. de sus valores. sus creencias y sus ideas (Fcrnándcz. 1990). 

La escuela es una panc fundamental de la realidad social de los 

Jóvenes. El modo concreto en que una escuela muestra hasta qué 

punto los valores i111pon.antes. como la solidaridad. la justicia y la 

equidad, forman pane de la vida diaria del aula y de la escuela. 

influye en los estudiantes quizá mas que una amplia enscfianza de 

estos ternas. Algunos enfoques de intervención psicopcdagógica se 

centran claramente en la mejora del clima social en las escuelas y en 

la implantación de modelos de interacción (ínter) cultural entre los 

distintos grupos de la comunidad escolar 

Tayloc. 1992). 

..9 
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Para concluir. es necesario que las personas que conviven. 

educan y quienes licncn conlaclo cotidiano con adolescentes, además 

de dirigir csfucr.ws para una mayor comprensión de t!stos. los 

perciban dentro del contexto de su desarrollo total. en su proceso de 

socialización como parte esencial de su desarrollo social y que 

respondan con scn~ihilidad y adecuación hacia sus actitudes y 

componamicntos 

Lo anterior con el objetivo de facilitar el dcsatTollo de las 

estructuras <le 1-azunamicnto y de ayudar a considerar criticamentc las 

normas y valon!s !>aciales imperantes. además de construir programas y 

proyectos contcxtualiz.ados a necesidades de maduración. 

propiciando la adquisición y el uso de la capacidad de autorrcgulación 

necesaria para rnantcncr el acuerdo entre el juicio y la acción. para 

formarse una manera de ser propia. En definitiva se trata de posibilitar 

al sujeto para guiarse de forma autónoma entre los conflictos de valor 

que su medio le presente 

Es necesaria la adecuación del trabajo de la escuela a la 

realidad de los jóvenes para responder necesidades y 

expectativas. para convertir a In enseñanza en un mensaje al que se le 

encuentre un sentido respecto a su realidad social y para generar 

procesos donde los jóvenes sc.-an los principales protagonistas del 

aprendizaje, Todos estos clcmcntos permitirán que lo que aprenden 

pueda revenirse en la solución de sus problemas que no sólo son de 

tipo educativo. sino también emocionales y sociales 

De ahí que sea 

ambientes sociales y 

primordial que en Ja familia, en los 

las instituciones educativas donde se 

desarrolla el adolescente. como instancias de instrucción y fonnación, 

favorezcan plenamente la socialización del individuo. surge la 

imperiosa necesidad de posibilitar mediante los diversos procesos de 

aprendi?-aje, el fomento de aprendizajes significativos no sólo de 
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conocimientos sino desarrollando habilidades y destrezas personales y 

sociales básicas. además de valores y actitudes que Je permitan al 

adolescente establecer mecanismos de ajuste adaptativo a su entorno; 

compatibles con Jos objetivos individuales, sociales y culturales, de 

tal forma que Ja sociedad logre el tipo de adolescente que espera. 
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CAPITULO 4: LA TUTORIA 

En este capítulo se presenta el marco conceptual de la tutoría.. 

y sus características gcner-J.les como proceso contextualizado dentro de 

la orientación educativa~ se anali:z.an los elementos que conforman 

la relación tutorial siendo éstos la acción tutorial y los participantes. 

así como la función de la evaluación en la misma. 

Se cnticm..lc a la tutoria corno una actividad inherente a la 

actividad del profesor que se realiza individual y colectivaincntc con 

los alumnos de un grupo. con el fin de facilitar la integración 

personal de Jos procesos de aprendizaje (Lázaro. 1986). Para Román y 

Pastor ( 1979). tutoría es la acción de ayuda u orientación al alumno 

que el profesor puede realizar. además y en paralelo a su propia 

acción docente. 

En las instituciones educativas se han utilizado las tutorins 

como modelo!i alternos o herranlicntas de orientación educativa, ya 

sea para rcfor.z.ar úreas de conocimiento deficientes en el estudiante. 

o para promover la adquisición de conocimientos y habilidades que 

le permitan al sujeto consolidur y desarrollar las competencias 

educativas y sociales. 

La tutoría en la orientación educativa 

La orientación educativa es ••un proceso de ayuda técnica.. 

inserto en la actividad educativa. cuyo objetivo es favorecer el desarrollo 

cognitivo. afectivo y social del alumno. con el fin de que realice 

adecuadamente su aprendizaje y haga un proyecto de futuro que le permita 

participar en la construcción sociar·. (Fcrnández, 1991. p. 12). Para 

Gibson y Mitchell ( 1981 ). los programas de orientación en la 

ensei\nn:za media se diseñan para que sirvan al desarrollo y ajuste de 

las necesidades de todos los jóvenes. La orientación de los estudiantes 
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debe considerarse como un proceso continuado desde el ingreso en el 

mundo escolar y a través de toda la educación formal (en Rodríguez. 

1989). 

Para Tyler ( 1988) Ja orientación tiene el propósi(o de posibilitar 

el desarrollo individual del sujeto, en grado mayor que Ja promoción 

de la adaptación o de Ja salud mental Según Alvarcz y Arizmendi 

( 1991 ), Ja oricn1ación educaliva incluye un conjunto de mCtodos y 

procedimientos para adaptar al alumno rncdio escolar, 

proporcionándole a su vez la inJbrmación de sus responsabilidades y 

oponunidadcs escolares 

Los programas de orientación educativa contemplan diíerentes 

planos o vertientes de intt:rvcnción, a saber 

- Orientación escolar, asiste a la persona respecto a su proceso 

de aprendizaje y Ja utilización de recursos adecuados a sus 

posibilidades y aspiraciones 

- Orientación profesional, auxilia a la persona en su toma de 

decisiones relativas al tipo de trabajo, en el que pueda lograr. 

de acuerdo con sus posibilidades, Ja mayor satisfacción 

personal y rendimiento, teniendo cuenta las realidades 

concretas del contexto socioeconómico 

Orientación personal, atiende al desarrollo global de Ja 

persona, en Jo que atañe a las actitudes, sentimientos, valores. 

aptitudes, adaptación e integración social. 

Procurar Ja adaptación de los alumnos a sus circunstancias 

escolares en primera instancia es Ja tarea propia. por Jo tanto, de 

la orientación escolar, ya que el ajuste entre el individuo y su 

entorno es un factor dctenninantc en el proceso de desarrollo. Ajuste 

entendido no como subordinación del alumno a su entorno~ sino como 
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Ja capacidad para desenvolverse él, lo que puede suponer en 

ocasiones que sea la familia, el grupo o el centro escolar quien deba 

cambiar para permirir la autonomia del alumno, que es en último 

tCnni no el objcro de la orientación (Fernándcz. J 991) 

Algunos de las funciones de la orientación educativa son: 

colaborar la detección de necesidades de atención preventiva 

identificando facrores de riesgo en problemáticas relacionadas con Jos 

procesos de aprendizaje, promover acciones en el educando que le 

permitan el conocimiento de sí mismo y de su entorno. con el 

propósito fundamental de prevenir desajustes en Jos ámbitos escolar. 

familiar y social. así como facilitar el proceso de roma de decisiones a 

través de acciones que lo IJeven tanto al conocimiento de las 

diferentes opciones educativas como laborales. 

El sentido de estas actividades es proporcionar un apoyo aJ 

estudiante para que se forme criterios propios y pueda adoptar 

decisiones maduras en .-elación con aspectos esenciales de su 

desarrollo. En el ámbito de la orientación educativa. el objetivo 

general de la acción tutoriaJ es ayudar a los alumnos a sacar el 

mayor provecho posible de su experiencia escolar. Por tanto. el 

currículo tutorial se debe centrar en el individuo y en Jo que aprende 

de si mismo como alumno dentro de la organización de la escuela. 

como educando. como miembro de una comunidad más amplia y como 

futuro ciudadano (\Vatkins y Wagncr .. 1991). 

La acción tutorial hace que Jos encargados de JJevarla a cabo se 

especialicen en comprender Ja experiencia que el alumno tiene en la 

escuela., pudiendo cambiar aquello que sea necesario para que tal 

experiencia sea mits productiva (Watkins y \\.'agner. 1991). La 

planeación curricular tutorial requier-e un cuidadoso análisis de 

cuándo y cómo se van a ofrecer las experiencias de aprendizaje. 

Según Femández (1991), la tutoria ha de ayudar a integrar 



conocimientos y expel"iencias de los distintos ámbitos educativos y 

contribuir también a integrar la experiencia escolar en general y la 

vida cotidiana extracscolar. 

Por tanto. es pl"eciso promover en los centros escolares. en el 

departamento de orientación,, la existencia de una estructura que 

posibilite. cool"dine y apoye de forma continuada la acción de los tutores. 

··estructura que potencie en el claustl"O la clarificación de objetivos 

que la labor tutorial deben3. alcanzar en cada curso. así como la 

programación de actividades para llevarlos a cabo a través de un 

proyecto de orientaciónº (FernS.ndez.. 1991, p. 14; Román y Pastor, 1979). 

En los 8mbitos de la psicología y educación frecuentemente 

se encuentm el ténnino tutoría asociado y relacionado con las 

conceptualizaciones de~ consejeria y asesoría. De tal fonna que en 

algunas regiones. principalmente eul"opeas. es común que se designe 

a la tutoria por alguno de estos. Aunque muchas investigaciones han 

intentado dar definiciones consistentes de asesori~ una diversidad 

de definiciones continúan caracterizando a la literatura. La asesoría 

parece significar una cosa para los psicólogos del desarrollo y otra 

cosa para quien tl"abaja con clientes (Jacobi. 1991 )_ Por tanto es 

necesario aclarar conceptualmente las principales diferencias entre 

ellas. 

A partir de su operatividad, Bl"own y Lent (1983). reconocen 

tres funciones del psicólogo asesol"; 1a rehabilitación. consistente en 

modificar las respuestas inadecuadas al ámbito social. (problemas 

escolares. de pareja,, de afirmación de si mismo .. de comportamientos 

agresivo~ etc.). emocionales (problemas sexuales.., depresión. fobias y 

ansiedad) y de higiene 1nental (insomnio. peso excesivo. tabaquismo. 

etc.)~ la segunda función es preventiva. se desarrolla esencialmente 

dentro del campo de los pl"oblemas familia1"es y escolares y tiende a 

prevenir ciertas crisis que mal llevadas podrian llegar a ser patógenas; 
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y la tercera. la función educacional. Estas surgirán del trabajo 

propiamente dicho de la orientación escolar y profesional (en Duruz. 

1998). 

La asesoría psicológica en Ja educación tiene como maceo de 

ref"er-encia las teorias del aprendizaje y como objeúvo favorecer un 

cambio de actitudes del sistema de valores sin buscar la 

reestructuración de la personalidad (Brown. 1975). Según Sánchez 

( 1989), el concepto de asesorarn.iento posee tres enfoques diferentes. 

coincidentes en la finalidad de la acción: el asesoramiento como 

orientación. con10 información y como consejo o dictamen técnico. 

La consejcria en los Wnbitos educativos se define a partir de 

pareceres o dict.íi.mcncs que se dan para hacer o no hacer una cosa.. · 

en este sentido. se sustenta en Ja experiencia y en Ja validación 

de Ja norma estadistica de Ja ciencia. 

De acuerdo a Egan (1982b) el servicio de orientación debe 

ayudar al adolescente a: 

- Mantener transacciones de crecimiento consigo mismo y su 

medio, especialmente su ambiente interpersonal. 

- Cambiar aquellas conductas que son autodestructivas y 

destructivas para otros. 

- Adquirir- destrezas que capaciten al adolescente para vivir más 

efectivamente. 

En resumen, Ja acción tutorial como parte de Ja actividad 

orientadora escolar puede valerse de diversas t..~trutegias de 

intervención educativa y psicopedagógica y desarrollar métodos 

específicos de asesoramiento y consejería. 
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EJemenlos de Ja luloria: Ja acción tutorial. el tutor y los 

tutoreados 

LA ACCION TUTORIAL 

.. Este pa-oceso de oa-ientación se realiza habitualmente en 

situación de interacción pca-sonal. en la que la persona que a-caliza la 

oa-ientación ayuda al sujeto a conocerse integrar su personalidad. 

favoreciendo la mejor utili7..ación de las capacidades y recursos propios. 

con el fin de conseguir su autonon1ía" (Femández. 1991. p. 13) 

Entender n Ja función tutoriaJ como proceso orientador del 

alun1no implica que Csta deba procurar la adaptación de los alumnos a 

sus circunstancias sociales, familiares y escolares, ya que el ajuste 

entre el individuo y su entorno es 

proceso de desarrollo. 

Í.:'l.ctor determinante en el 

La labor tutorial ha de ser continua, lo más conveniente es 

consultar al tutor u orientador periódicamente y no en el momento 

de producirse un determinado hecho Los análisis realizados por 

Galloway ( 1983, en Watkins y Wagncr. 1991) en cuatro centros de 

enseñanza secundaria que tenían Jos índices de conflictividad 

panicularmcntc bajos. sugerían que al tutor se lo utilizaba allí 

periódicamente. mientras que en otros diez no era éste el caso debido 

a la falta de una política de continuidad de los tutores. a la falta de 

tiempo para reuniones de tutoria y a la falta de contacto docente entre 

el tutor y su grupo. 

EL TUTOR 

García - Correa. ( 1977. en Lázaro, 1986. p. 51 ). de ti ne al tutor 

como ··profesor encargado de un grupo de alumnos en algo más que 

dar clase: en ayudar a la decisión del grupo y de cada alumno para 

que se realicen como personas, en ayudar al desarrollo del grupo y 
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de cada alumno individual y socialmente. en apoyar el conocimiento. 

adaptación y dirección de sí mismo para lograr el desarrollo 

equilibrado de su personalidad y para que Jleguen a participar con 

sus características peculiares de una manera eficaz la vida 

comunitariau. 

Para Fcrruindcz ( 199 J ). el objetivo final de la función de un 

tutor es realizar directamente la orientación del alumno en todos los 

campos de su formación. 

Anteriormente definimos que la tutoría consiste en brindar 

orientación 

educativo 

y ayuda al alumno. así mismo. la 

debe cubrir funciones: de apoyo. 

transferencia y de servicio 

tu to ria 

de 

como proceso 

consulta, de 

Para González (1973. en Lázaro. 1986). en una acción tutorial 

así entendida. es necesario que un tutor reúna ciertas características: 

- Ser caoaz de elaborar o adaptar un elenco de objetivos 

educativos para lograr por medio de Ja enseñanza el 

aprendizaje de una materia determinada 

- Haber incorporado actividades que le permitan concebir como 

una Ja tarea tutorial y educativa y orientarla de tal forma 

que el alumno. a través de ella. vaya haciéndose autor de su 

propia formación 

Saber escoger una metodología activa de participación o 

cooperación. es decir. unas técnicas que permitan y vayan 

dirigidas a lograr Ja panicipación activa del alumno. 
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Ballantyne. Hasford y Packer ( 1995. en Díaz Bar.-iga y Saad. 

1996). mencionan que las Cuncioncs básicas de los tutores son: 

•oar información de todo tipo 

*Proveer el acceso a los recursos 

•Modelar roles 

*Proporcionar orientación y consejo 

•Entrenar 

•Animar a la reflexión de manera alentadora 

*Promover ayudas que agilicen las soluciones 

•Favorecer el desarrollo de relaciones amistosas 

Por consiguiente. es necesario que el tutor. cuente con un 

marco teórico que le oriente en su trabajo. dado en parte por la 

necesidad de conocer al alumno como persona en desarrollo. y en pane. 

por atender al alumno en cuanto sujeto que aprende. Es decir, el tutor debe 

contar con supuestos aportados por la psicología evolutiva. social y del 

aprendizaje. que le suministren el soporte para guiar el conocimiento del 

alumno. De un modo específico. por tanto. la formación que necesita el 

tutor debe insistir en: n.) desarrollar la capacidad de establecer relaciones~ 

b) facilitar el conocimiento de y técnicas adecuadas para 

desarrollar las actividades que le son propias: conocimiento de los 

alumnos. cohesión de grupo - clase, saber detectar situaciones 

problcmli.ticas, etc.~ y e) suministrar conocimiento del planteamiento 

curricular global del nivel educativo de sus alumnos (Fcrnández, 1991 ). 

LOS TUTOREADOS 

Así como es importante saber que cualidades debe tener el 

tutor. es necesario considerar qué tipo de e~1.udiantc necesita o debe 

estar en una situación tutorial. Idealmente y de acuerdo las 

definiciones de tutoria,. Ja mayoría de los alumnos, sino es que todos, 

deberían estar bajo alguna acción tutorial ya que de alguna manera,, 



todos los alumnos tienen que superar alguna dificultad; en su 

aprovechamiento escolar. en su socialización y adaptación escolar. en 

su comunicación familiar. cte. 

De lorn1a práctica se canalizan a Jos programas de intervención 

escolar. principalmente. a los alumnos que presentan algUn problema 

con su aprovechamiento y adaptación escolar. a los que les está 

costando trabajo superar dificultades en su proceso de socialización. y 

a los que viven o atraviesan por problemas familiares o sociales. 

Fern3.ndez ( 1991 ). respecto al aprovechamiento escolar menciona 

que el alumno en situación de aprendizaje es una persona concreta y su 

rendimiento depende no sólo de su desarrollo cognitivo sino de su 

situación de salud o enfermedad. de su satisfacción afectiva. de las 

expectativas del profesor y de la relación que mantenga con sus 

compañeros y con los propios profCsores. Por este motivo deben 

considerarse cuatro tipos de factores que pueden explicar el 

aprovechamiento académico: fisiológicos, cognitivos. afectivos y sociales. 

A este respecto, no es íácil poner de acuerdo a Jos educadores 

en una adecuada definición de lo que consideran como inadaptado 

social o marginado. U nos apuntan los sujetos desconecta.dos. 

apartados del grupo. Otros señalan a Jos alumnos con comportamientos 

antisociales. El caso es que todos tienen parte de razón. En general se 

considera inadaptados o en proceso de inadaptación. a alumnos que~ 

poseyendo una dotación intelectual aceptable. se marginan del proceso 

educativo y socializador. adquiriendo conductas que se enfrentan 

la norma social (Palacios, Marchcsi y Coll. 1990). 

Así mismo, l\.1aher y Zins (1989). argumentan que la tutoría y 

el aprendizaje efectivo pueden ser eficaces en sistemas de intervención 

preventiva al evitar que se envíe innecesariamente a un alumno a la 

educación especial. 
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Ya por el hecho de buscar la tutoria como un refuerzo 

para mediar el logro de metas acadCmicas o cual fuere el motivo 

por el cual un alumno es considerado como candidato para una 

acción tutorial. se debe tener presente que la caracteristica comUn es 

la necesidad explicita o no de orientación y ayuda. En términos 

generales con este proceso tutorial formativo. aunado a Ja labor 

educativa en el aula. se pretende que el adolescente adquiera los 

conocimientos, destrezas y habilidades que posteriormente le permitirán 

descmpci\arsc satisfactoriamente en su actividad escolar 

La e"·alunción en In tutoría 

Existen por lo menos cinco razones por las cuales se conducen 

evaluaciones y consecuencia. toman decisiones educativas 

(Ysscldike y Shinn, 1981; Hclton. Workrnan y Matuszek. 1982; 

Mehrens y Lchman. 1982; Sattler. 1988). Cstas razones son las 

siguientes: 

A- Porque desea detectar problemas, estimar su incidencia y 

dctenninar necesidades con objeto de superarlos. 

B- Porque se desea canalizar a los individuos a los servicios o 

programas ya existentes que mas le convengan de acuerdo 

con la problcmñtica inherente. 

C- Porque se desea desarrollar e instrumentar programas y 

servicios que aUn no existen, peto que se requieren para 

solucionar los problemas. 

D- Porque se desea dctenninar el avance o progreso de 

individuos con objeto de mantenerlos en programas o 

servicios en vigor. o recanalizarlos. 
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E- Porque se desea analizar la eficacia y utilidad de programas 

existentes o de reciente implante (en Macotela, Bcrn1Udez y 

Castañeda, 1994 ). 

La obtención de datos al respecto del cuarto nivel (evaluación 

de progreso individual) realiza directamente en el ambiente 

educativo con el propósito de evaluar hasta quC punto el sujeto estii 

progresando o no. dentro de un programa. El resultado de tal tipo de 

evaluación conduce a decisiones al respecto de la permanencia o retiro 

del mismo en el prograrna en cuestión 

El quinto nivel (evaluación de programas) implica la búsqueda de 

información para decidir hasta quC punto ha sido efectivo un programa 

determinado con objeto de mantenerlo. modificarlo o suspenderlo. 

La aplicacion de pruebas y la medición se refieren a una 

situación en la que se expone a un sujeto a un conjunto particular de 

preguntas con objeto de obtener una calificación La evaluación. 

además de incluir la aplicación de pn1cbas, tambiCn involucra un 

conjunto considerablemente mayor de fuentes de información, de las 

cuales se extrae un panora1na integral respecto de 

detem1inado (Macotcla. Dcrmúdez y Castañeda. 1994). 

problema 

La especificación de habilidades y destrezas. por medio de la 

evaluación y seguimiento. pennitiria una mejor comprensión del 

desarrollo de los individuos y de mayores posibilidades de promoverlo. 

Por ejemplo, la presencia o ausencia de tales habilidades determina. el 

rango del sujeto en el desarrollo de la socialización. 

Por último, el adolescente está viviendo d periodo en que 

busca su propio gobierno. su propio conjunto de valores. y su propia 

identidad personal. consiguiendo desarrollarse como un ser social. único 

y productivo. Los servicios de orientación educativa son un 
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clen1cnto dentro de 1.:1 institución educativa que posibilita, 

definitiva. con sus propios mCtodos y tCcnicas, este desarrollo 

La acción tutorial en cducacion secundaria se justifica a partir 

de que la adolcsccncin. es un periodo clave para la ton1a de 

decisiones y la oricnt¡1c1Un del aprendizaje Lo~ programas lutoriales 

han dcmostradc1 MI aplicabilidad y utilidad en los difCrcntc niveles y 

múltiples u~os en los e!'>ccnarios educativos. 

Las caractcnstic~l!'> 111as con1uncs en los centros de enseñanza 

media consisten en que, por una parte. son cctu1·os compuestos por 

un cuerpo altmnentc hctcrog.Cnco de alu1nnado, con una especificidad 

variada de asignaturas. donde la cnscí1anza de é:s.tas en la curricula. 

imparte 

profesores 

dentro de los planteles educativos por diferentes 

La fragmentación del contenido glohal de conocimientos. rompe 

con la globali7..ación de la enseñanza que se generaba en niveles 

anteriores, donde por lo general. el profesor de educación primaria. 

era el encargado de enseñar y vigilar el desarrollo del alumno. 

permitiendo un acercamiento permanente de tipo tutorial. 

Ante esta perspectiva de fragmcntaci6n de 1os contenidos y 

de la dinil.mica de enseñanza y aunando el hecho de que el sujeto 

vive su adolescencia en un medio social que se caracteriza por 

mU1tip1es contradiccinnes internas. la intcn.rención educativa por 

medio de progra(ttas tutoriales. fundamentados en acciones de asesoría 

y consejería. abre un campo de interacción y relación-dinámica 

escolar en el que se promueven, no sólo la posibilidad de 

regularizar a los estudiantes en su conocimiento y aprehensión de 

contenidos especificas. sino también ta posibilidad de expresión y 

participación 

efectivos. 

escolar para desarrollo emocional y social 
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CAPITULO 5: PROPUESTA DE PROGRAMA DE TUTORIAS 
CRUZADAS 

PROGR .. Al\1A DE TUTORtAS CH.lJZAI>AS 

En este capitulo describen los propo~itos y objetivos 

específicos asi como las etapas de implementación del programa de 

tutorías cru:l'.adas o de edades cruzadas. el reclutamiento y la 

selección de pa11icipa ntcs, la capacitación de lo~ mismos. las 

caractcr-ística~ particulares de la propuesta de accion tutorial 

desarrollar. el seguimiento y varias sugerencias para la evaluación del 

progran1a 1utorial 

En el c¡ipitulo anterior se ha dclinido a la tutoría con10 una 

actividad inherente a la actividad del profesor que realiza 

paralelamente a la acción docente. con el objetivo de ayudar u orientar 

al alumno 

La tutoria ha de ayudar a fomentar C(._)nocimicntos y experiencias 

en los distintos iimbitos educativos. contribuyendo también a integrar la 

experiencia escolar en general y la vida cotidiana e"traescolar. para 

facilitar la integración personal de Jos procesos de aprendizaje (Lázaro. 

1986~ Sánchcz. 1989. Fcrn3ndcz. 1991) 

La intencion del programa tutorial que se propone en este 

trabajo es que los estudiantes de tercer grado de educación secundaria 

ndemils de ser tutorcados por un profesor, asesor orientador 

educativo, lleven a cabo la tutoría de estudiantes de menor grado 

.. Los programas de tutorias por compañeros de la misma edad y 

de edad cruzada utilizan la interacción reciproca entre los alumnos 

con10 vehículo principal para impartir enseñanza. Las intervenciones de 

este tipo de tutoría realizan objetivos instruccionales dentro de diadas 

estructuradas en tas que un alumno hace de enseñante (tutor) y el 



otro como el que aprende (tutelado). El tutor proporciona una 

enseñanza estructurada al tutelado. generalmente a diario. empicando 

materiales y procedimientos preparados por los responsables de 

implementar el programa (profesor. orientador, psicopedagogo, etc.) El 

progreso del tutelado se va midiendo con regularidad y los tutores son 

cuidadosamente formados y controlados para garantizar que los 

comportamientos docentes sean apropiados (l\.1aher y Zins. 1989). 

El propósito de que sea un alumno compañero de la escuela. 

quien asuma la tutoría de otro radica en que: 

a) Esta situación. puede favorecer la comunicación. ya que. 

como se mencionó en capitu los anteriores, los adolescentes se 

~omunican mejor entre ellos debido a la identificación que 

experimentan por pertenecer a un mismo grupo, f'acilitando 

el establecimiento de los procesos empáticos en menor 

tiempo 

b) Con base en la experiencia que tienen por, ser alumnos que 

cursan niveles educativos mas altos y haber llevado 

previamente un programa de capacitación. respaldaran 

acciones de consejería. consulta y asesoría académica. 

c) Los estudiantes asesores académicos son mejor aceptados y 

muy frecuentemente evaluados tan eficientes 

consejeros profesionales (Brown. 1975 ). 

como Jos 

d) Hay indicios de la conveniencia en la diferencia de edad en 

la díada tutor - tutoreado~ los tutores que son de mayor edad 

y académicamente más competentes que sus tutoreados. 

pueden ser más eficaces (Linton. 1973; en Mahcr y Zins. 

1989) 



Para Kcat ( 1976). los panicipantes de tutor"ias por pares 

deben aprender a acruar re!>ponsablemcnrc y sentirse bien con ellos 

mismos. porque sus logros en la ayuda y las relaciones con sus 

pares son generadas por la experiencia Tanto los jóvenes entrenados 

como los que ~on ayudados por Cstos, deben lograr mejor-ar su 

capacidad para pensar· acerca de sus propias ideas y sentimientos y 

mayor capacidad para hacer decisiones dC' manera responsable (l\.tyrick 

y Bowman. 1981; en Bakcr y Shaw, 1987) 

Los objetivos que persigue este programa 

1 - Fomemar la reflexión y el ¡mroconocimicnto a panir de la 

práctica tutorial y dar pie a la asimilación de experiencias 

que sirvan de sustento para mejor integración y 

adaptación personal en los adolescentes participantes 

2 - Reforzar los esfuerzos que rcali7_a el adolescente por adquirir 

un sistema personal de valores con respecto a la cstCtica, el 

amor. la verdad. la rc.sponsabilidad. la solidaridad. la 

democracia. el poder. etc .. como reflejo de la propia identidad 

(Rivier 1986. Palacios. l\1archcsi y Coll, 1993. l\fuuss 1994). 

3 - Fomentar la reflexión sobre si mismo, dirigiendo su atención 

hacia adentro y analizándose, con el fin de establecer su 

propia identidad. asi mismo. revisar las ideas y sus 

relaciones que hasta el monlCnto tllcron incuestionables~ 

comenzar a experimentar y poner a pnJeba su personalidad; 

satisfaciendo su necesidad de reconocimiento social y de 

relaciones personales 

4 - Desarrollar habilidades de comunicación. comprensión. etc., 

que promuevan Ja autorcflexión y la conciencia de la 

presencia de estas habilidades en su persona, de tal forma 



que esta autopercepción facilite las reestructuraciones en sus 

valores y actitudes. 

S - Experimentar sus valores y formas de ser de manera 

subjetiva. asirnil.0.ndolos a sus experiencias personales y 

evaluándolos de acue¡-do con sus ideas. creencias. actitudes 

y valores reestructurados (l\.1uuss, 1994). 

Resumiendo. los propósitos se centran en expone¡- los 

alumnos que participan este programa. a situaciones alternas de 

intel'"acción educativa. con el objetivo de desarrollar habilidades y 

vivir cienas experiencias que le pel'"nlitan confronta¡- valores y 

actitudes para complementar su proceso socializador. 

A travCs de la literatura se han dado divc.-sos fundamentos 

teóricos para este tipo de tutoria: han discutido los aspectos 

inter-accionalcs de la relación tutor-tutelado. aplicando la teoría de 

identificación social (Sa.-bin, 1976). perspectivas morales (Hartup, )976) 

e investigación de aprendizaje oral (Annis. 1983 ). Cohcn ( 1986), en un 

análisis sobre tuto.-ía de iguales en edad y de edades cru7..adas. 

examinó los procesos de motivación. sociales y de enseñanza. asi como 

sus implicaciones pa.-a la implementación del programa. 

Investigaciones recientes sobre la efectividad de Ja ensefianza y el 

tiempo académico (Rosenshinc y Bcrlinc, J 978) ofrecen fructíCeras 

bases para el análisis de la eCectividad de los diferentes modelos de 

tutoria (en Maher y Zins. 1989). 

Como antecedentes de este tipo de programa de tutorias 

encontramos el trabajo desarrollado por- Jenkins ( 1991 ). un programa 

tutorial denominado ··cross - Age Tutoring ... en el cuat estudiantes 

atrasados de primer a tercer grado y de educación especial. :fueron 

tutoreados en la lectura por estudiantes de grados intermedios quienes 

eran ex:penos lectores. 
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Sernb ( l 975. en ?\.1olina, 1996). desarrolló un programa en el 

cual los alumnos con buenas calificaciones de un curso fueron invitados 

a prepararse para panicipar como tutores de alumnos con problemas 

acadCmicos durante el siguiente semestre 

Leary (1993). trabajó en una investigación donde graduados de 

psicología, trabajo ~ncial y religiosas desarrollaron un programa dentro 

de un orfanato en el cual los niños rnayorcs aprendieron a ayudar a 

Jos niños m3s pequcrlos Observó que los niños cst3n más dispuestos 

a platicar acerca de cuestiones irnponantcs (incluyendo problemas y 

sentimientos) en un escenario con otros niftos. pueden aprender acerca 

de otros. adc-más, entender que dios no son los únicos y que no cstiln 

solos, pueden ayudar y aconsejar a otros 

llrown ( 1975 ). relata la experiencia de programa de 

asesoramiento de estudiante a estudiante para alumnos de nuevo 

ingreso a la univer~idad. en el que un número de estudiantes asesores. 

cuidadosamente seleccionados, preparados y supervisados. 

proporcionaban una guia sistcm3.tica para el ajuste académico de Jos 

que ingresaban. Los datos obtenidos en este programa tienden a 

corroborar una buena aceptación del mismo por los estudiantes. así 

como a concluir que .. se produjo un mejoramiento imponantc de las 

realizaciones o actividades escolares subsiguic.ltes de los alumnos de 

primer año que recibieron ascsoramiemo·· (Brown. J 975, p 14) 

Scruggs y Richtcr ( J 985. en 1\.1aher y Zins, 1989). examinaron 

22 estudios que empleaban discapacitados en el aprendizaje. y en 

algunos casos. alumnos con alteraciones de conducta como tutores y 

como tutelado Llegaron a la conclusión de que la tutoria era una 

potente intervención para conseguir logros académicos con este tipo 

de personas. pero señalaban que una fuerte evidencia respecto a los 

beneficios afectivos era menos precisa. 
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Jacobi (1991). señala que existe poca información que nos lleve 

a determinar ta frecuencia y Jos usos de Ja consejería por las 

instituciones y tos alumnos. Pocos progrrunas (Ender. 1984; Humrn y 

Riessman. 1988). ..otorgan un lugar a1 estudiante en el rol de 

consejero. con la cspcr..uiza de que esta experiencia promueva su 

desarrollo y refuerce su compromiso hacia una mejor educación•• 

(en Jacobi. 1991. p. 517). 

Como ya se ha n1cncionado. la participación en la acción 

tutorial Je requerir.U al adolescente dcsarrol1ar habilidades de 

comunicación. c01nprcn~ión. cte... que se csper-..i promuevan la 

autoreflexión y la autopcrccpción de tal forma que se faciliten 

reestructuraciont!s en sus valores y actitudes. tal y con10 las 

mctu.cognicioncs fhcilitan la ejecución de tareas; diversos estudios han 

mostrado que el alumno mejora cuando puede comprender los procesos 

operacionales requeridos por dctem1inada tarea.. esta labor de 

mctacognición (control consciente y dclibcrddo de las propias 

operaciones cognitivas) pcnnitc al alumno realizar un entrenamiento 

para mejorar sus trabajos (Pa"iut~ 1993). Lcary (1993). concluyó que 

con la práctica en la que los niños prestaban ayuda a otros menores. 

éstos comcnz..aron a ver que pueden entenderse y cambiar ellos 

mismos y su runbicnte. Así mismo. ··tos nif\os de todas las edades 

tomaron más rcsponsnbilidud en el manejo de la escuela y Ja 

planeación de sus vidas .. (Lcary, 1993. p. 19). 

representa un intento por ayudar a que el Este programa 

adolescente encuentre, 

elementos que le permitan 

misma actuación y comportanliento. 

entender y vivir en un wnbiente con 

tantas contradicciones. ya que. en la adolescencia la persona consolida 

sus competencias específicas y su capacidad general de enfrentarse al 

mundo, a la realidad. al entorno social. estableciendo su adaptación y 

ajustes, si no definitivos, sí los más duraderos a lo largo de su vida. 
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Por una parte consuma el proceso socializador de intcrnalización de 

pautas de cultura y valores. adquisición de habilidades tCcnicas. 

comunicmivas y sociales Y por otra. desarrolla y asegura la pr-opia 

autonomia frente al medio ScgL:n Mead ( 195 1, en ~1uuss. 1994 ), 

debiéramos tratar de modificar nuestra cultura y especialmente nuestro 

sistema de crianza. para que nuestros jóvenes dispongan de mayor 

libenad para variar y de nrns anhelos de hacerlo 

Esta modificación puede llevada a cabo mediante una 

combinación de libertad y de adopción de practicas educacionales 

basadas tanto en el conocimiento de la maduración de los estudiantes 

como en b. comprensión adecuada de la~ pautas de la cultura De tal 

forma que la llegada a la madurez no sea un camino dificil y. en las 

m.:is de las veces. problemático Para Muuss ( I 994), el desarrollo 

estructural de la psiquis del joven en crecimiento es <.jetem1inado por 

una combinación de factores internos y externos. siendo preponderantes 

los factores de maduración Una de las caractcristicas de la transición 

de la niñez a la adolescencia consiste en un dcscubrin1iento reflexivo 

de si mismo. El autodcscubrimicnto conduce a la autocvaluación y 

Csta. a su vez. a Ja autocducación El joven necesita. junto con las 

opon.unidadt•s de ser independiente. una guia para emprender nuevas 

experiencias, con el programa de tutorías. se verá beneficiado por un 

marco que encamine pane de su esfera de actividad a objetivos que 

presenten un desafio. pero que a la vez sean alcanzables y aceptables 

(Josselyn. 1974). A continuación se desarrolla dicha propuesta_ 
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PROPUESTA DE PROGRAl'\.IA DE TUTORIAS CRUZADAS 

POBLACION 

El programa se propone pal'"a ser desarrollado por alumnos de 

tercer grado de educación secundaria.. los cuales oscilan dentro de un 

rango de edad entre los 14 y los l 7 anos. como tutores. Y por 

alumnos de primer grado de educación secundaria.. de un rango de 

edad de 11 a 13 años. como tutoreados. 

El programa se enmarca dentro de las actividades que el 

servicio de orientación educativa implementa para íavoreccr el desarrollo 

cognitivo. a.f'ectivo y social del alumno. con el fin de que realice 

adecuadamente su aprendizaje. 

El progrania de tutorías cruzadas propuesto se compone de cinco 

fases: 

FASE 1. Reclutamiento y selección de participantes 

FASE 2. Capacitación 

FASE 3. Acción tutorial 

FASE 4. Seguimiento 

FASE 5. Evaluación 

FASE 1 - Reclutamiento y selección de participantes 

Se f"onnarán tres grupos a saber. El primero. con alumnos de 

tercer grado que fungirán como tutores. es imponante que en esta 

selección los alumnos participen voluntariamente ya que. como Reich 

y Adcock sei\alan ( 1980). un grupo y el hecho de penenecer a dicho 

grupo puede intervenir en la definición.. modificación y mantenimiento 

de Jos valores y actitudes de un individuo. éste puede verse muy presionado 
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a cambiar sus actitudes y valores cuando entra a formar parte de 

dicho grupo por conveniencia propia (mejorar calificaciones. aprobar 

curso. etc ) o cuando lo hace por casualidad (ni a.zar). 

Se seleccionará al segundo gn.¡po de la población de alumnos 

de primer grado o nuevo ingreso. será el grupo a tutorear. conformado 

por alumnos cuyas puntuaciones en el exan1en de ingreso a educación 

secundaria, hayan resultado bajas en relación con la media de 

respuestas, el cuestionario de 120 preguntas. comprende 

proporcionalmente reactivos de complctamicnto de oraciones~ 

comprensión de lectura. razonamiento abstracto, aritn1ética, geometría y 

seriación de figuras. 

Un tercer grupo, fungir:i como grupo de referencia. formado 

aleatoriamente por alumnos de tercer grado que no participaran en el 

programa propuesto, a los que se les solicitará autorización para fungir 

como tal. Este grupo servirá como parámetro de comparación en la 

evaluación del programa en general. 

Se sugiere que el número de participantes en el programa se 

determine con base en el número de prof"esores - tutores disponibles 

para esta actividad y en la capacidad real de supervisión. 

seguimiento y evaluación efectivas que éstos puedan realizar, de tal 

forma que se dé Ja mayor c.obenur~ pero sin arriesgar la falla de 

calidad del servicio. 

FASE 2 - Capacitación 

Se pretende que el programa se realice durante un ciclo escolar 

donde. en el primero de diez meses. Jos estudiantes tutores reciban la 

capacitación y durante el resto del ciclo desarrollen la labor tutorial. 

Dicha capacitación se impartir.a por el departamento de orientación 

educativa dentro de las instalaciones del plantel. 
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Se capacitara a los panicipantes en Ja adquisición de habilidades 

que le permitan realizar acciones de consejería,. asesoría y de consulta 

académica. apoyados principalmente en las habilidades que han 

dcsa.-rollado a parti:· de sus experiencias escolares. 

Resumiendo a Weaver. f\..1iller, Robin y Heselton (en Molina 

l 996) estos :;.ugiercn que lo que· debe enseñarse a los tutores son: 

l ·Conductas de prepa.-ación y presentación. que incluyen desde 

saludar al estudiante. revisar las actividades que ha 

desarrollado. preguntarle si tiene dudas de temas académicos 

o de tareas a realiz.ar. planear futuros avances y despedirse. 

:?·Conductas de elogio. hacer comentarios positivos cuando el 

tutor considere que hay progresos del estudiante. 

3-Retroalimentación. se refier-e al momento en c1 cual el tutor 

puede brindar ayuda en los casos en que el alumno necesite 

una pequeña clave para recordar contenidos académicos. 

sugerencias o consejos para solventar algunos problemas que 

surgen en el ambiente escolar. 

En referencia a este nlismo aspecto. Sánchez y Semb (1975; en 

Fcrn<lndez. l 991) desarrollaron un cuestionario para identificar Jas 

características más deseables en un tutor. Los resultados concuerdan 

con las habilidades que Brown ( 1975) y Egan ( l 982a) sugirieron 

debería tener un tutor o aquellas personas que prestan ayuda a otras; 

habilidad para explicar. para comprender. para observar. para 

comunicarse (atender y escuchar}. para soponar críticas y ser amigable. 

La capacitación podra ser realizada por medio de técnicas 

expositivas y técnicas vivcnciales como talleres. coloquios. etc. Se 

propone el siguiente temario para ser desarrollado en esta etapa de 

capacitación: 
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- El proceso de comunicación atender y escuchar efectivos 

- Habilidades de interacción social. saludar. presentarse y 

despedirse 

- Orientación a panir de la asesoría y del consejo 

- La motivacióll" técnicas de retroalimentación y elogio 

- Identificación de problemas· a partir de Ja observación de 

conductas. expresiones verbales y de sentimientos 

- Técnicas de estudio 

Asimismo. es deseable que se entrene a los tutores alumnos en 

el registro. en 10rmatos simplificados, de las generalidades de las 

sesiones su tutoreado, como una forma de control sobre 

actividad. Tal registro servirá para dar seguimiento de la labor tutorial. 

Se sugiere consultar a Egan (l982b) y Drown (1975), cada 

uno desarrolló. en el 1\.1anual de entrenamiento del orientador expeno y 

en el f\.1anual del estudiante asesor. respectivamente. una propuesta 

de capacitación par-a el entrenamiento de individuos que prestan ayuda 

o asesoría a otros. Aunque estos manuales no fueron diseñados para 

el entrenamiento de estudiantes adolescentes tutores, se pueden retomar 

algunas actividades y sugerencias que podrian adaptarse al trabajo de 

capacitación tutorial. Asimismo. Maher y Zins (1989), en su texto 

Intervención psicopcdagógica en Jos centros educativos. dan algunas 

sugerencias para Ja implementación y capacitación de programas de 

intervención pedagógica de iguales 

FASE 3 - Acción tutorial 

Se entiende la fi..anción tutorial como proceso orientador del 

alumno tendiente a procurar la adaptación de los alumnos a sus 



circunstancias escolares.. este ajuste entre el individuo y su enlomo 

escotar es un factor determinante en proceso de desarrollo. 

Ln acción tutorial comprende. Ja orientación a nivel asesoría y 

consejo. ambas tienen como objetivo fundamental. auxiliar.. corregir. 

sugerir o aconsejar al alumno. en la solución de sus problemas 

escolares principalmente e indirectarnc.!nlc en los problemas personales,. 

conductualcs y emocionales (Alvarez y Arizmcndi. 1991). 

Diversos autores seí'ialan como parte primordial de cualquier 

relación de ayuda.. al establecimiento de un buen rappon y de wta 

relación crnpática.. las habilidades necesarias para esto son atender y 

escuchar efectivamente (Egan. J982a; Brown. 1975; Mahcr y Zins .. 

1989) 

Las labores de la actividad tutorial tenderán a desarrollar 

también otras habilidades individuaJes y sociales; experiencias 

formativas. n1cdiantc Ja participación y d 

actividades: 

desarrollo de diversas 

- Promover la adaptación al entorno escolar del estudiante de 

nuevo ingreso. proveyendo información sobre la institución 

educativa. 

- Dar información de tipo académico y cxperiencial pwa 

solventar retraso en el nprovechmniento escolar y la 

realización de tareas cxtraescolares. 

- Orientar respecto al uso de recursos y apoyos didácticos 

para la realización de ta.reas escolares. 

- Sugerir y modelar conductas y roles .. Jas áreas de 

intcr.ncción social escolar donde se presente conflicto. 
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Brindar orientación y consejo respecto a los diversos 

problemas que enfrentan los estudiantes en sus actividades 

cotidianas. 

- Animar a la reflexión y ancilisis de situaciones escolares 

problema promoviendo que se agilicen soluciones 

- Favorecer el dcsara-ollo de relaciones amistosas, tanto con 

sus compañeros de escuela como con sus profesores. 

Algunas características importantes de la acción tutorial de esta 

propuesta son: 

l - El proceso de asesoramiento debe ser individualizado y de 

atmósfera informal. Sólo debe haber una estructura formal 

muy pequeña, ya que Ja meta es proporcionar un 

asesoramiento adecuado para las necesidades de cada 

estudiante (Brown, 1975) 

2 - La labor tutorial debe desarrollarse en la misma escuela y 

en la medida de lo posible en el horario escolar, de tal 

manera que Csta no se perciba como algo ajeno a la 

actividad escolar de la institución. 

3 - La duración y estn1ctura de la acción tutorial debe ser 

abierta al acomodo que resulte de cada estudiante tutor y 

su tutoreado, para que no se vean presionados por tiempos 

y formas preconcebidas 

4 - La permanencia del alumno dentro del programa no debe 

ser condicionada. su incorporación al mismo deberá estar 

cimentada en su participación voluntaria 

compromiso de pennanenci~ explicitado 

7ú 
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inicial de presentación del programa y en las sesiones de 

capacitación. 

5 - La acción tutorial se ef"ectuara diariamente. para lograr 

continuidad y ref"orzar la responsabilidad adquir-ida. 

Asimismo. se llevará un registro simplificado de sesiones. 

el cual servirá de guía en las sesiones de seguimiento y 

evaluación con el profesor orientador. 

6 - La motivación de los alumnos para participar en este 

programa se justificara a panir <l!." int-e:-escs individuales 

auténticos y autónomos. mantenidos y ref"orz.a.dos por la 

misma dinámica de la acción tutorial. y no corno producto 

de una participación impuesta como requerimiento de la 

institución (Ball, 1988) 

7 - Al f'ormar las diadas tutor - tutoreado. hay que tener 

presente que el objetivo es promover la comunicación y el 

intercambio libre de ideas, por tanto. habrán de establecerse 

parejas compatibles de trabajo. Para lo cual se programaran 

sesiones iniciales previas a la acción tutorial para dinB.micas 

de integración y acercamiento. con c1 objetivo de que sean 

los alumnos quienes sugieran sus parejas. 

FASE 4 - Seguimiento 

La supeTVisión diaria es especialmente importante y puede 

incluir la supervisión directa de las parejas tutor- tutoreado para 

elogiar o retroalimentar el trabajo 

inmediata cuando surjan problemas. 

y para suministrar asistencia 

El seguimiento de la actividad tutorial es esencial para llevar a 

buen término tal actividad. por tal motivo se ha contemplado que se 

realice semanalmente una entrevista de supervisión individual con el 

77 



i -

profesor tutor. con el fin de regular y auxiliar al alumno de tercer 

grado en su labor tutorial 

Además. se programaran mensualmente. reuniones grupales con 

el conjunto de tutores alumnos como mecanismo de evaluación y 

retroalimentación de su labor tutorial. asamblea en la que se veneran 

experiencias. inquietudes y dudas que hayan surgido en sus actividades 

de tutoria. se analizaran los casos a la vez que se discutirán posibles 

soluciones a los problemas que surjan en este lapso. 

Watkins y \Vagncr ( 1991 )~ respecto a la importancia de la 

super.dsión y seguimiento mencionan· un sistema cuyo funcionamiento 

y contribución a la escuela en su conjunto se revise regularmente. 

cstara en mejor disposición para emprender un cambio y para 

responder a Cl. La revisión es un proceso esencial en todo tipo de 

aprendizaje. y concretamente en la escuela es de panicular importancia. 

No hay que tomarlo como algo complicado o forn1alizado: puede 

significar simplemente dejar algo de tiempo para qut: cada equipo 

tutorial se reúna con su director y tr·atcn dctcrnlinados temas como. 

por ejemplo. lo que se ha conseguido, lo que funciona mejor. lo que 

les gustaría que fuese diferente y lo que necesitan para evolucionar. 

Estas conversaciones pueden desembocar en otros procesos importantes 

como las necesidades de formación de los tutores y otros elementos 

generales de perfeccionamiento de los mismos. ··También pueden 

conducir a cuestiones relacionadas con el perfeccionamiento del 

sistema, por cuanto constituyen (especialmente si se disponen de los 

resultados de las actividades de seguimiento que se hayan llevado a 

cabo) un ingrediente importante de evaluación.. (Watkins y \Vagner, 

1991. pp 172). 
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FASE S - E"·aluadón 

MO nrnl 
8\BUO iE.C" 

Si definimos a la evaluación como el proceso de obtención de 

infom1oción o de obtención de datos, con el propósito de fundamentar 

decisiones educativa.... .... es evidente que la evaluación cobra fundamental 

importancia en el proces...--, de solución de problemas dentro del 

progr-a..Jna tutorial propuesto. La evaluación~ o.1 igual que el 

seguimiento o supervisión. no deben verse corno fases separadas o 

finales del programa a desarrollar. el hecho dc proponerlas en 

diferentes fasc:s es sólü una forma de estructurar la propucs~ se 

plantea a ambas corno mutuan1entc relacionada!.. e interviniendo 

diferentes momentos interfa.scs e: intrafa.sc~. 

Los objetivo'.'>. de la evaluación en el si:~tcrna tutorial se 

centrarían en: 

A - Determinar en que grado los objetivos de la capacitación 

de los alwnnos tutores se han alcun.Lado. La evaluación de 

la capacitación (evaluación indi.vidual y grupal que se 

realizani al tCrmino de la nüsma) nos pemtitin:i cuantificar 

hasta que grado el alumno ha enlendido su labor co1no 

tutor y si ha comprendido la dinfunica de la acción tutorial. 

B - Detectar probh:n1as en el prograrua en general y en Ja 

acción tutorial en particular, cstinlar su incidencia y 

determinar necesidades con objeto de superarlo!>. 

C - Conocer el grado dc avance o progreso de los alumnos 

tutores en su acción tutorial dentro del progra.ma. Sch<in 

(1992). al respecto sen.ala.. que los cstuJiantcs, a menudo. 

son inconscientes de lo que saben y de lo que necesitan 

saber; los tutores son igualmente inconscientes del 
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conocimiento que inspira ~u propia actuac1ón, sea ésta 

defcctuo'ia o competente 

D - Analizar la eficacia y utilidad del nuevo programa. 

Se proponi: evaluar la satisfacción de los objetivos o metas, 

del programa de tutorias mediante divi:rsos mecanismos y tCcnicas de 

recolección de datos e instrumentos de evaluación La observación 

directa de la conducta de tos sujetos es en muchos casos la mejor 

fuente de información sobr-e la cual deducimos aprcndiz.ajt= y cambios 

estructurales en los sujetos 

INSTRUri..tENTOS DE EVALUACION 

- A continuación se proponen varias pruebas 

cuestionarios estructurado~ pnra evaluar el programa 

Dentro de lo"' instrumentos de evaluación, el Cuestionario de 

adaptación para adolescentes de Bcll Hugh. ofrece la oportunidad de 

obtener cuatro medidas distintas de adaptación~ personal y social, 

adaptación familiar. a la salud, social y emocional Según el autor el 

cuestionario es Util para aplicarlo a alumnos que cursan la segunda 

enseñanza. Existe una vcrsion española adaptada y nomlalizada del 

cuestionario (Hugh. 1974)_ Este instrumento permitida inferir quC tanto 

la participación en este programa influye en el proceso adaptativo -

socializador de1 adolescente 

_En el texto de Vid al es ( 199 l ). ··Nuevas Práctic.as de 

Orientación Vocaciona1··. se encuentran. un Inventario y un 

··cuestionario de Hábitos de Estudio". tales instrumentos nos 

permitirian observar si las conductas o hábitos de estudio de los 

estudiantes han cambiado. 
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Román y Pastor (1979) proponen algunos modelos para Ja 

evaluación de la acción tutorial Asimismo. Rodriguez (1989). 

sugiere un programa de test para la orientacion en la enseñanza media 

(Tests de rendimiento escolar, escala:.. de actitudes. de;: personalidad) 

que podrían ser de utilidad 

Ademits, los resultados del aprovechamiento escolar y la 

incidencia en el regi!'..tro de reportes de conducta pueden considerarse 

también para la evaluación del programa tutor-ial, puesto que en la 

mayoría de los centros de educación secundaria éstos registros reflejan 

índices de adaptación de los estudiantes (Gupta y Coxhead, 1993~ 

Watkins y '\\.'agncr, l 99 l) 

TambiCn. a partir de la cvaluacion con una prueba de estudio 

eficiente, puede observarse si los estudiantes asesores lograron 

comunicar informacion sobre capacidades eficientes de estudio {llrown~ 

1975). 

Se sugiere que estos instrumentos !'>ean aplicados al grupo de 

tutores en diferentes momentos. dependiendo de su función 

- Función iniciaL en sesiones iniciales previas a la capacitación. 

- Función diagnóstica, posterior a la capacitación y previo a 

la acción tutorial 

- Función formativa, 

panicipación tutorial 

mediados dd ano escolar y 

- Función sumaria, al finaliz.ar el programa tutorial 

A continuacion se presentan esquemáticamente las diferentes 

fases de esta propuesta. cada formato ubica las actividades a realizar. 

los recursos necesarios, las evaluaciones propuesta~ y el material 

bibliográfico de apoyo 
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FASH / - NloC/.f llAl\D/0VIO J' SHl.loCCHiN OH PA/OICl/'ANTES 

Objetho: For11101r 1rcs gn1po'> El pruncro con altunnos de tercer grndo que fungir:tn corno tulorcs 
El !<tegundo con ~tlumnos de pnmcr o segundo grado a 1u1on::tr. 
El lcrccro con aluumos de tercer .cr.ido que fungir.lo como grupo de 
rcfcrc11c1a 

ACTIVIDADES RECUR..._..,()S 

RECLUTAMJE~ ~HOJ;is p¡u::l-fanclcs 
Publ1c.:1r co11\0C;11ona Plu1noncs 

SELECCION· 
Requisitos para 
rutar. 
- cursar acreer !,.'Tado 

SELECCION: 
Requisi1os pam 
IUIOrcado: 
·cursar pnn1cr o 
segundo grado. 

l\fasJ..m - l;ipc 

Cuestionarios parn 
cv.alunc16n inicial 

Relación de punlaJCS 
obtenidos en exámenes 
de ingreso y e-..:ámcncs 
drngnos11cos 

EVALUACION 

EVALUAi:ION 
INICIAL: 
Cuestionario de 
adaptación para 
adolescentes 

Fomudo por alumnos 
cuyas puntu.1cioncs en 
el e:'("arncn de ingreso ~1 

educación sccundarin ,_. 
examen diagnós1 ico 
ha:ran resultado bajas 
en relación con Ja 
media de respuestas. el 
cuestionario de 120 
preguntas. que 
comprende 
proporcionalmente 
rcacth.-os de 
complc101micmo de 
oraciones. comprensión 
de lcc1ura. razonamiento 
abs1racto. aritmética. 
gcomctrfa y seriación 
de figuras. 

H2 

MATERIAL 
DIBLIOGRAFICO 

- Egan. G. ( l 9H2b}. 
p oricntadoi:,-_s~rrn.: 
tlli!._J!!!.J~ 
ro~nami~ MC~co: 
Ibcroa1ncnc.,na 

- l\1:Jhcr, Ch. Y Zms, J. 
(19K9). !!!.!~~@ 
Il5JC:O...QQ.i,"1.filt..&!...~...L CJ_L_l__!l~ 
g!_'1!.ffi_Lf?(j_t!_~lill:Q.'L 
I\.fadrid; Narcc..-i 

- lfugh. a. (197.;J 

~~· !nvcn!orv .Cuc:i:il1onano 
de adaptación p.-m1 
adolescentes. Adaplación 
y nonnali:l".ación CSJXUlola 
por Ccrd.:t~ E 
B:1rcclona: 1-fcrdcr. 



FASE 2 - CAPACITACION 
Objetivo: Capacitar a los alumnos que participan como tutores en la adquisición de habilidades 

que les pcnnitan rcali.J'.ar acciones de conscjerla. asesoria y de consulta académica 
(tiempo aproximado un mes) 

ACTIVIDADES RECURSOS 

DcsanolL"IT en un CUl"SO de Ho.ias parn 
capacitación el siguiente lcmano: Canclcs 

1-EI proceso de comun1caci6n· Plun1oncs 
atender )' cscuch...v cfcct 1vos; 
comprender la 1n1portancta de ~1as.k1n - tape 
atención el proceso de 
comunicación. Ro1afol1os 

2-1-labihdt.d~ de i.ntcracción social. Pchcul.::.s 
incluyen saludar al cs1ud1m11c. 
prcselllarsc y despedirse. Docun1cntalcs 

3-0ricntac16n: a partir de la Cuaderno } 
ascsoria y del COilSCJO; revisar h1s material de 
acti\.'idadcs que ha des.arrollado. papclcria. 
prcgwuarlc SI tiene dudas de 
tenias académicos o de tareas a 
realizar. u otro tipo de problcrnas 
y planc.ar fuluros avances 

4-La 1noti"·ación: técnicas de 
rctroaliment.-.ción y elogio. incluye 
conductns de elogio. hacer 
coincntarios pos1ti-.·os cu.:indo el 
tutor considere que hay progresos 
del estudiante. 

S.ldcnuficac1on de problemas. 
partir de la obscfV'JCión de 
conductas. expresiones '-'Crbalcs ) 
de scnlinücnlos. identificar y 
clarificar problemas del tutorcado. 

6-Técnicas de csludio: conocimiento 
de técnicas de estudio para brindar 
a)'Uda en los casos en que el 
alumno ncccsile claves para 
nx:ordar coruerudos acadCmicos. 
sugerencias o coru;cjos para 
solventar algunos probJcrna.s que 
surgen en la actividad escolar. 
*En1n:nanucnto en el registro de 
sesiones tutorialcs: llcn::1do de 
fonruuo v rcl'.?.is1ro de avances 
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EVALUACION 

Habni e\laluación 
continua y final de 
la capacitación. para 
asegurar el niancjo 
de los contenidos. 

MATERIAL 
omLIOGRAFICO 

- Egan. G. < l 982b). 
~L.2ru:ntador p:ocno' 
manual de entrenamiento 
México. lbcroarncric.'Ul3. 

- r...lahcr. Ch. Y Zins. J. 
( 1989). Intervención 
psiconcdago[!ica en los 
<Xnlros cducati\.'oS r-..1.adrid.: 
Narcca. 

-Drown. W. (1975). 
Mrull!i!.L...9.d estudiante 
a...~ México: Trallas. 



FASE 3 - ACCION TU1VRIAL 

Objctb·o: DcsarrollaJ" la actindad lutonal. establecer un buen rapport )' una relación cmpática. 

ACTIVIDADES RECURSOS 

-Promo\·cr- la adaptación al Cu.ademo ). 
entorno cscolnT del estudiante de ltt.'ltcrial de 
nue"-·o ingreso, provc) cndo J>apelcria. 
infonnac1ón sobre la inst1tuc1ón 
cducatn.a. Fomiatos de 

registro de 
-Dar in.f"onnación de tipo sesiones y de 
académico )> cxpcncncial par.i n!g1stro de 
sohrcntar retraso el 
apro,;cchanucnto CM:Ol.ar .) la 
rcalil'..:lCIÓn de tarc..1.s cxtracscola!'"C!>. 

-Oncntar respecto al uso de 
rccun.os ~ apo)OS did.iclicos p.arn 
la rcaJi/'...aCion de tareas csco lares 

-Sugerir y 111odclar conductas y 
roles. en L."ls árc.'ls de intcr.icc1ón 
soc1:1I escotar donde presente 
conflicto. 

-Brindar oncntac1611 y consejo 
n.:spccto a los dtV\!TSOS problemas 
que enfrentan los csludiantcs en 
sus actividades colidianas 

-Animar a la rcncxión y anáhs1s 
de si1uacioncs escolares problcm..'1 
promoviendo que agi liccn 
soluciones. 

-Fa,·orcccr el desarrollo de 
relaciones anuslosas. tanto con sus 
compatlcros de escuela como con 
sus profesores. 

EVALUACION 

Se programar.in 
sesiones grupales de 
los alunmos tutores 
para CYaluar en 
asamblea la acti.,,·idad 
desarrollada 

MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO 

- Mahcr. Ch. Y 
Zins. J. (l989). 
Intervención 
~~T_! 
~~ 
!;4"9!!~ Madrid 
Narcca. 

- Brown. W. (1975). 
Mi1nllaLJ1sj 
cstndinnte asesor 
Mé..xico Trillas. 



FAS/·: ./ - Sl-:GtlfAUF-:NTO 

Ohjcth.o: Supcn.1s.:u- l<i ;1cc1ón tutorial para Wngtr. corregir '."' suministrar :1s1stcnc1:L 

EVALUACION MATERIAL 
DIBLIOGRAFICO 

~l.JPÉR VIS ION DIARIA Format_o_d_c_S<_•pc_>'_>S_•_ón-t-_~E~.,-.a-h-,,-,c-,6c-n~dc~l----t--_-,,E_¡;a_n_.-cG~. cc(l'°'9'°"8c=2ocb)c-. ---1 
• Cons1S1cntc en 1;1 dwna cumphmicnto de Jos J;Lsincntndor cxoctt.Q.:_ 
supcn>i.s1ón dlrccta obJcl1'\0S del programa, !!!@Y.1.1.Jl~ 
de L'ls pa.-CJas en lo que rcspccrn a la !;!!!.r~mnnicq_l.Q.. MéXJ.co: 
Tu1or - tulorcarlo labor tuton;il lbcroa1ncncana 

~'"TREvtsTA~-DE--- For1na-,o--c-su-u~c-.,-m-.•d-o---1i-.~E~-,-·a-1u-,u--c_l_¡;<_n_dc-o~dc--+-. ~Mc-a~hc-c,c-. ~C"'h-. -,-. ~Z->n_s._,J-. -1 
SUPER VISION de cnln:v1s1a de mr.i.ncc y el ( l 989). lnterycnción 
INDIVIDUAL supervisión cumplimiento de las ~l!icopcdagogica_~!!._~ 
- Progr:un.·u cxp...-ctativas hacia el ~duguivos. 

scrn..'Ula.lmcntc una progr.una. Madnd: Nnrcca.. 
cntrC".·1sta de supcrv1s1ón 
individual. con el (in 
de l"Cgular ,.- au,tlia.r ;:il 
alumno de tercer w.1do 
en ~u labor tutorial 

SUPERVISIÓN 
MENSUAL 
- Programar 
n1cnsualmen1e 
reuniones mensuales 
con el conjunto d~ 
tutores alumnos 
como n1ecan1S1no 
de l:'·aluación ) 
de retroalimentación. 

-Fonn:llO de neta de 
ilSamblca. 

Bitacora. 

io;valu.-i~;~~pal d~~ M°~:."·d~,·~11?X~ 
programa. Y del ~ México: Trillas.. 
desarrollo de: In acción 
tutorial. 
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FASE 5 - EVA/.UACION 
Objetivos: Conocer Jos gn1do!. de ª"·anee o progreso en difcrcnlcs momcn1os del dcsarroUo del 

program.:1 lUlorial. así como. el alcance final y eficacia del rnisn10. 

ACTIVIDADES ~,::~::S 
EVALUACION INICIAL C'-aluac1on 
en sesiones 1n1ci.alcs pr~ 1as .1 L;r 
cap.'lCitacaón. iadcmo 

p1..: } 
EVALUACION DIAGNOSl JCA. matcna.I de 
pos.tenor a la capacuac1on ~ p.Jpclcria. 
prci.·10 a la acción ruloli.al. 

EVALUACION FORMATIVA O 
DE SEGUIMIENTO 
a lo largo dc.I at'\o escolar ' d.: la 
panicipac16n tulon.al -

EVALUACION SUMARIA· 
al finalu.ar el p..-ograrna tutoriaJ. 
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EVALUACION 

Considerar adc1n.i.~ 
de la cvnluac1án 
rcaJU..ada por Jos 
responsables del 
programa. aquella 
que pueden rc.all:.r..ar 
los tU!orcs allllTlllOS 
y sus tu1orcados. 

MATERIAL 
BIDLIOGRAFICO 

- Hugh., B. (1974). ~ 
Adjus1mcn~ Jnvcnton·. 
Cuestionario de adnptación 
para adolescentes. 
Adaptación y nonnaJiJ.ación 
española por Ccnli. E. 
Darcclo1w: Herder-. 

- V1dak-s. 1. ( 1991 ). Nuev;1s 
practicas dC' oricn.!iJQ.Q.n 
1:._0CilCion:tL Mé:>.im: TrilJ.;1s 

- Román S. Y Pastor. M 
(1979). La tuloria. pquras 
~~ 
.in.a_rumcntos útiles al 
profesor - tu1or Barcelona: 
CEAC. 

-Rodrigucz. M. ( l 9R9J. 
~ón pmfcsionnl y 
acción tutorial en IM 
~~~~ Madrid: 
Narcc."J. 

-Bm"'n. W. (1975). 
ManuaJ del rs1umru:u~ 
~ México: Tnllas. 



CONCLUSIONES 

La adolescencia se representa en Ja sociedad, como un periodo 

de crisis, de conflicto. de tensiones y aún de contradicciones no fiiciles 

de resolver, entender o simplemente asumir La edad adolescente 

aparece como vitalmente problemática El adolescente es visto como 

pl"oblema para si y. a menudo, para los de mis 

El adolescente vivc inmerso en una estructura social que lo 

limita y retrasa su incorporación al mundo adulto, se socializa en un 

ambiente que se caracteri7.a por contradicciones sociales, en donde se 

Je indica una cosa. pero las acciones dt: los miembros de sus grupos 

dicen lo contrario 

Ante esta perspectiva, es dificil entender cómo es que el 

adolescente logra adaptarse a su medio sin un cúmulo de frustraciones 

que le mermarán su desarrollo Esta adaptación se explica a partir- de 

ios ajustes que se generan a trnvCs del aprendizaje, inicialmente en 

la familia y postcrio.-n1cnte en las instituciones educativas 

En gcne.-al los programas educativos en la escuela secundaria 

descuidan la formación en los ámbitos afectivos y sociales de sus 

alumnos. Si bien existen programas complementarios que intervienen 

en estas a.reas. la orientación educativa. los programas de 

asistencia a Ja educación bajo la supervisión del departamento de 

trabajo social y algunos talleres de expresión artística y cultural 

como. teatro, oratoria, declamación, etc en general son pocos los 

programas dedicados concretamente al desarrollo emocional y social 

del adolescente Esta situación refuerza el riesgo de que el 

adolescente incursione en conductas adictivas (Sobell. Sobcll, Nirenberg 

1988), o se presenten embarazos en esta etapa (Fau.-c. 1993) 
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El desarrollu "o.:1al y af'cctivo preocupa en la actualidad y no 

son pocos los educadores que intentan 1ncluir en el diseño curricular 

objetivos socioafoctivos, aUn cuando la mctodologia de la educación 

social apenas comienza a esbozarse Muchos de estos problemas y 

conflictos que ataflcn ;:1 la educacion sobrepasan los límites de Ja 

estructura educativa actual. y la cnseilanza de materias específicas 

tales como español. matemáticas. civismo. cte. tienen 

limitado en este sentido 

alcance 

Por una parte, casi todas las cuestiones concernientes a los 

valores guardan rclacion con el aprendiza.je extracurricular~ por otra. la 

estructura organizativa de la escuela impide con frecuencia poner en 

pr-áctica estos modelos. por lir11itac1one~ econon11cas. por íalta de 

personal, falta de tiempo y de espacios, etc 

A menudo n:sulta costoso diseñar prograrna~ alternos para 

problemas concretos dé las instituciones educativas~ bajo 

aprovechamiento. falta de adaptacion escolar. auscntismo, falta de 

recursos económicos de la familia, ele que se manifiesta en probl~mas 

conductuales, inasistencia y deserción escolar De ahi que Jos 

recursos existentt.·s deban ser aprovechados para hacct llegar toda 

la población escolar, servicios necesarios como los de orientación 

La finalidad del programa de tutorías cruzadas es la de 

posibilitar un espacio de ap.-cndizajc en el que los alumnos que 

panicipan en este programa. desarrollen habilidades y ciertas 

experiencias que les permitan confrontar valore~ y actitudes para 

complementar su proceso socializ.ador y a Ja vez. aumentar las 

pr-obabilidadcs de supervivencia escolar- para los alumnos de primer año 

identificados como candidatos al abandono de los estudios 

A partir- de Jos descubrimientos hechos en diversos estudios. 

se propone el empleo de estudiantes asesores cuidadosamente, 
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adiestrados y supervisados. para proporcionar una acción eficiente, 

práctica y productiva. 

No es u na propuesta de sustitución de los servicios 

profesionales de orientación sino una forma más de realizar parte de 

ésta. Esta forma de asesoría o tutoria puede generalizarse a toda la 

población escolar y hacia otros niveles educativos. Los programas 

tutoriales en general se caracterizan por ser, de acuerdo a las 

experiencias de otras investigaciones. 

prácticos. 

eficientes. bien aceptados y 

Existen datos que sei\alan que los estudiantes asesores son tan 

eficientes como los consejeros profesionales. Además, en algunos 

casos, los alumnos asesorados han evaluado dentro de éstos 

programas a los alumnos asesores dándoles calificaciones más altas que 

a los profesionales. Los asesorados se sienten más dispuestos a aceptar 

la guía de sus iguales, puesto que creen que sus compañeros pueden 

darles consejos mas realistas, debido a que los estudiantes que se 

convierten en asesores hablan ··ta misma lengua" y se enfrentan a los 

mismos problemas. 

El programa de tutoría cruzadas tiene también como un objetivo 

central que los alumnos tutores ref'uercen su sentido de responsabilidad, 

que según Román y Pastor ( 1979), supone consiste en: 

- Capacidad de asumir compromisos y tareas en una opción libre. 

- Capacidad de asumir los riesgos que todo compromiso impli~ 

de aceptar los Cxitos y los fracasos que puedan ocurrir. 

- Capacidad para calcular de antemano las consecuencias de sus 

actos (dichos. actitudes. acciones. decisiones. omisiones). 

- Capacidad de sentirse comprometido con el futuro. 
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• Capacidad de recuento objetivo de posibilidades antes de 

asumir un compromiso. El sujeto maduro posee 

responsabilidad en las propias limitaciones. 

Este pa-ograma constituye una propuesta para mejorar la vida 

escolar y ayudar a los alumnos a comprender y adquirir valores 

democrciticos. permitiéndoles participar y sugerir po.- medio de la 

asesoria y consejería de la labor tutorial. procesos decisorios. Además 

de. aprender a razonar. a debatir y a reestructurar en la práctica. las 

normas. actitudes y valores de su cultura. Proceso que pretende 

ayudar a definir su identidad y íomcntac el desarrollo de la expresión 

emocional y habilidad social. 

Para el año 2000 se estima que el número anual de egresados 

de secundaria llegará por lo menos a un millón 600 mil alumnos. El 

programa para la Modc.-nización educativa (1988) parten de la 

convicción de que la verdadera riqueza de los países reside en las 

cualidades de las personas que los integran. La educación es un factor 

estratégico del desarrollo que hace posible alcanzar niveles de vida 

superiores. En la medida que se le bdnde al adolescente mayores 

oportunidades de panicipación y elementos de reflexión. se abrirán 

nuevas expectativas para su integración personal y social. así como 

una mejor comprensión del mismo en los adultos que conviven con 

ellos y en general de la sociedad. 
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PERSPECTIVAS Y LIMITACIONES 

No se cuenta con información concluyente con relación a los 

beneficios afectivos y sociales de las tutorías cruzadas que nos permita 

determinar una efectividad estimada del programa 

Se corre el riesgo de que en términos estructurales y 

organizativos llegue considerar como tema aparte de los 

programas cun-iculares del centro educativo el programa tutorial. 

Podemos encontrar dentro del ambiente escolar pi-edisposición a 

no creer que 

implica este 

concepciones. 

el adolescente pueda asumir 

programa tutorial. debidos 

la responsabilidad que 

a prejuicios y falsas 

El nUmcro de participantes y por ende la cobertura del 

programa dependerá de la cantidad de personal disponible para 

ef'ectuar esta actividad. La cantidad de parejas tutor - tutoreado estaril 

en función de la capacidad de supervisión y seguimiento efectivos por 

parte del profesor - tutor responsable. 
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