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INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Secundaria Técnica se ha caracterizado por ser un subsistema 

que se rige por normas claras y estrictas en su organización y funcionamiento. Los 

planteles que de este dependen son espacios educativos que reflejan claramente esta 

normatividad, concretada en programas que fortalecen la disciplina escolar. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos esta disciplina (impuesta por lo común en 

forma arbitraria) genera violencia, debido al sesgo autoritario que se le imprime, con 

métodos poco éticos de control, que como consecuencia producen maltrato verbal, 

psicológico e incluso físico y que en resumen deterioran el aprovechamiento escolar 

del alumnado. 

 

El presente informe se presenta como la oportunidad para titularme y dar 

cuenta de 13 años de trabajo con los adolescentes, en torno a la disciplina escolar, a 

través de mi experiencia como Responsable del Área de Servicios Educativos 

Complementarios, en la Escuela Secundaria Técnica No. 97 "Bernardo Quintana 

Arrioja". Describiré algunas de las tantas acciones que he emprendido para 

disciplinar al alumno, evitando la generación de violencia y caer en el autoritarismo. 

Retomando lo aprendido a lo largo de 4 años con mis maestros en la Facultad de 

Filosofía y Letras en el  Colegio de Pedagogía. 

 

No ha sido una labor sencilla, pero ha sido gratificante, la importancia de 

retomar este tema versa en torno a que son muy pocos los autores mexicanos que 

describen la dinámica de la disciplina en los adolescentes en el aula, por lo regular el 

marco teórico esta sustentado en experiencias de los países de Estados Unidos, 

Argentina y España, con  culturas y costumbres muy alejadas a la nuestra. 

 

En el primer capítulo hablaré de los Antecedentes de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 97, sus orígenes, políticas y normatividad, para entender los objetivos y 



metas que pretende alcanzar en los adolescentes, entorno a la disciplina y 

aprovechamiento escolar. Así mismo , conozcan la institución donde desarrollo mi 

actividad laboral. 

 

Describiré detalladamente la función del Área de Servicios Educativos 

Complementarios, encargada fundamentalmente de la vigilancia, control y 

concreción de las medidas disciplinarias en el plantel educativo. Las acciones de los 

involucrados en este equipo multidisciplinario y los enfoques que rigen la 

operatividad de los programas disciplinarios. 

 

En el segundo capítulo hablaré del concepto de adolescencia y sus 

características físicas, psicológicas y sociales, para entender ese espíritu indomable 

de los adolescentes. Describiré actitudes que los jóvenes tienen al enfrentarse a las 

reglas o normas establecidas en el hogar, la escuela y la sociedad. Así mismo el 

fortalecimiento de los valores y como van adquiriendo derechos y obligaciones. 

 

En el capítulo tercero plantearé el concepto de la disciplina escolar y su 

relación con el aprovechamiento. Retomaré el papel de la familia en el rubro de la 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual, como detonador de 

conductas que inducen al alumno, a un deterioro en las relaciones maestro-alumno. 

Plantearé las repercusiones del autoritarismo en los adolescentes  y las alternativas 

que tenemos para evitarlo. También programas para disciplinar al adolescente y el 

elevar el aprovechamiento escolar. A grosso modo mostraré cómo se genera la 

violencia en el aula y algunas alternativas de prevención. 

 

En el capítulo cuarto concluyo con una evaluación de la experiencia que he 

tenido en torno a la disciplina y el autoritarismo. Mi primer contacto con los 

adolescentes, aciertos y errores, frustraciones y alegrías, en fin, muestro una 

compilación de las actividades que han tenido repercusión en la vida de la 



institución tanto en los adolescentes, padres de familia, personal en general y 

maestros.  

Las repercusiones en el aprovechamiento escolar de mis alumnos y mi 

formación profesional como pedagogo. Mencionaré alternativas que apliqué para 

evitar el autoritarismo en el aula, con base a las nuevas políticas del Gobierno 

Federal y de la Ciudad de México, para evitar el maltrato de los jóvenes. 

 

Finalizo incorporando el apartado en el que evalúo críticamente mi 

experiencia profesional, donde voy y hacia donde me dirijo.  

 

La metodología empleada se encaminó a la investigación documental, pero 

principalmente a la experiencia adquirida en la actualización que he recibido por La 

Dirección General de Educación Secundaria Técnica a través de seminarios, talleres 

y cursos, por los Centros de Maestros, la Universidad Pedagógica, entre otras. 

También, por medio de la retroalimentación con compañeros de la misma área u 

otras profesiones quienes trabajan actualmente con adolescentes en otros planteles 

educativos, tanto públicos como particulares. 

 

No pretendo haber agotado el tema, sino únicamente haber recopilado los 

datos más significativos a lo largo de mi experiencia profesional y continuar con 

ello. Anexo materiales que he utilizado en mi labor cotidiana y la bibliografía 

correspondiente. 
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CAPITULO I 
LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 97 

 

1.1 SUS ORÍGENES 
 

Para iniciar este trabajo les describiré cómo ha ido evolucionando el plantel 

en el que he desarrollado mi actividad profesional, los cambios repentinos y no 

menos estresantes de los directivos quienes al llegar imponen su propio estilo de 

trabajo, siendo esta institución educativa una de las pocas escuelas con el mayor 

número de directores en su historia. 
 

Es en 1985 cuando la Dirección General de Educación Secundaria Técnica 

decide dar vida a una nueva institución educativa. El 25 de agosto de 1986 marca el 

nacimiento de la Escuela Secundaria Técnica No. 97, su primer director el Prof. 

Andrés Gómez Moreno. 
 

La Escuela Secundaria Técnica No. 29, se convierte en el lugar donde se 

publicarán las convocatorias para el ingreso a la Técnica 97. Se realiza la inscripción 

de los alumnos e inician las clases en septiembre, los patios de dos escuelas 

primarias la Carlos Darwin y la Ramón Espinosa Villanueva sirven de aulas para el 

alumnado y con ello se inicia el ciclo escolar 1986-1987. 
 

Es en diciembre del mismo año cuando se reciben las primeras aulas pre-

fabricadas, asistiendo a este evento el Ing. Esaú Hernández Herrera, entonces 

Director General De Educación Secundaria Técnica, lo acompañaron autoridades del 

Departamento del Distrito Federal. 
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En abril de 1987, es nombrado director el Ing. Andrés Alonso Vante y para el 

ciclo 1987-1988 se hace necesario la creación del turno vespertino. Mas adelante un 

grupo de padres de familia, toman un terreno baldío perteneciente a la Fundación 

Maria de la Luz Bringas A. C. 

 

El 20 de noviembre de 1990 se toma posesión de las nuevas instalaciones. Y 

la vida académica del plantel continúa su curso, se incrementa año con año la 

matrícula y la demanda por cursar los estudio de secundaria en este plantel. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ciclo escolar 1992-1993 toma la dirección del plantel el Ing. Marco 

Antonio Aguilar Sánchez, al poco tiempo lo suple el Lic. Crisoforo Hernández 

Arriaga. 

 

El 9 de septiembre de 1994 el Ing. Luis Peña Manssur, Subdirector de 

Escuelas Secundarias Técnicas en el D. F. presenta al Lic. Hermilo Delgado Pereyra 

como director del plantel. El plantel se convierte en sede de varios eventos: Banda 

de Guerra, Escoltas, Declamación, Oratoria, entre otros. 
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El 29 de octubre de 1996 se 

realiza la imposición de su nombre, 

acompañados por el Secretario de 

Educación Pública Lic. Miguel 

Limón Rojas, el Subsecretario de 

Educación e Investigación 

Tecnológicas C. P Oscar Jofre 

Velásquez , el Director General de 

Educación Secundaria Técnica Ing. 

Oscar Pino Choi y la Familia Quintana Arrioja del grupo ICA (Ingenieros Civiles 

Asociados), en un acto solemne imponen el nombre del Ingeniero mexicano 

"Bernardo Quintana Arrioja". Así mismo  inauguran un  laboratorio de cómputo. 

CEREMONIA DE IMPOSICIÓN DE NOMBRE Y X 
ANIVERSARIO 

 

El 20 de marzo de 1997 asume la dirección del plantel el Lic. Gabriel Morfin 

Muñoz y el 20 de agosto del mismo año, el Ing. Rene Trinidad Pinto se hace cargo 

de la dirección del plantel. 

 

1999 marca una nueva directriz para la Técnica 97 "Bernardo Quintana Arrioja", 

quedando al frente de la misma el Prof. M. Alfredo Luna González. En agosto del 

2002 es presentado el Ing. Luis Raúl Aceves Jiménez, para dirigir el destino de esta 

institución. 

 

SU UBICACIÓN 

 

El plantel se encuentra a las faldas del cerro Huixachtecatl, hoy cerro de la 

Estrella. En la zona Oriente de la Ciudad, en la Delegación Iztapalapa. Su domicilio 

es calle Estrella No. 11 Col. San Juan Xalpa. Entre la Avenida Once y Avenida San 

Lorenzo. 
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Algunos lugares de interés alrededor del plantel son: 
 

• Los talleres del Fondo de Cultura Económica. 

• La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

• El Parque Nacional Cerro de la Estrella. 

• El Basamento del Fuego Nuevo. 

• La Cueva del Diablo. 

• El Panteón Civil "San Nicolás Tolentino" 

• Y la zona industrial que alberga a: Bimbo, Mattel, Wella, Contimex, 

colchones Canadá y Atlas, Barcel, Gamesa, Vitro, entre otros. 
 

SU INFRAESTRUCTURA 
 

La escuela cuenta con tres edificios, en total son 18 aulas para 50 alumnos, se 

tiene una población escolar de 1800 alumnos de ambos turnos (matutino y 

vespertino). 
 

El edificio "A" cuenta con dos niveles y una planta baja, en el segundo nivel 

se encuentra el taller de contabilidad, electricidad y dos salones. En el primer nivel 

esta el taller de industria del vestido y 4 salones. En la planta baja esta la biblioteca, 

el taller de computación, Servicios 

Educativos Complementarios, prefectura, 

los sanitarios y un salón. 
 

El edificio "B", en la planta baja 

alberga la cooperativa escolar, banda de 

guerra, las coordinaciones académicas y 

tecnológicas, las subdirecciones, la dirección, la sala de juntas, las secretarias de 

grupo, la contraloría, el almacén, el control de asistencia y los baños. En el segundo 

nivel la sala de maestros. 

Vista del edificio A
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El edificio "C" cuenta con dos niveles y una planta baja, en el segundo nivel 

se encuentra el taller de secretariado y cinco salones. En el primer nivel 5 salones, el 

cubículo de vínculos escolares México-Gran Bretaña y el laboratorio de 

computación. La planta baja se constituye por la sala audiovisual, los sanitarios, 

intendencia, el cubil de educación física, servicio médico, un salón y el laboratorio 

de ciencias. 

 

En medio de los edificios se encuentra una gran explanada con el hemiciclo a 

Bernardo Quintana Arrioja. Y por la parte trasera del edificio "C" se encuentran dos 

canchas deportivas y un anexo al laboratorio de ciencias. 

 

La periferia del plantel esta constituida por áreas verdes, una aula ecológica, 

el área de mantenimiento, las cisternas y área de bombeo, la caseta de vigilancia, la 

peluquería, otra bodega y el contenedor de basura. 

 

 

1.2 POLÍTICA Y NORMATIVIDAD 
 

A continuación, presento los lineamientos del acuerdo 97 que en sus primeros 

artículos, delinea el quehacer educativo de esta institución, para entender la visión y 

misión del mismo, entorno a los adolescentes y su educación básica. 

 

La Dirección General de Educación Técnica es la que rige a las secundarias 

técnicas en el D. F, esta depende de la Subsecretaria de Educación e Investigación 

Tecnológicas. 

 

El seguimiento de la vida académica y administrativa de cada plantel se 

realiza a través de las coordinaciones de zona, para este plantel corresponde la 

coordinación 3 oriente. 
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El surgimiento de la educación Secundaria Técnica, se da en el marco legal a 

través del acuerdo 97 que a la letra dice: 

 

Acuerdo que establece la organización y funcionamiento de las Escuelas 

Secundarias Técnicas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 

Mexicanos. Secretaría de Educación Pública. 

 

ACUERDO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38, fracciones 1, inciso a) y 

c), y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de Educación y 5º.. 

fracción 1, 28 y 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Publica, se 

establece que... 
 

ARTICULO 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo son de 

observancia general y obligatoria en las escuelas secundarias técnicas dependientes 

de la Secretaria de Educación Pública y en las particulares que cuenten con 

autorización otorgada por aquélla para impartir el mismo tipo y nivel educativo. 
 

ARTICULO 2º.- Las escuelas a que se refiere el presente Acuerdo son 

instituciones educativas de carácter eminentemente formativo que tienen por objeto: 
 

I. Impartir educación secundaria técnica a los alumnos, que, habiendo 

concluido la educación primaria, ingresen a ellas; 

II. Fortalecer en los educandos el desarrollo armónico integral de su 

personalidad, tanto en lo individual como en lo social; 

III. Brindar al educando, conforme al plan y programas de estudio aprobados, 

una formación tecnológica que facilite su incorporación al trabajo productivo, y 
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IV. Proporcionar las bases para la continuación de estudios superiores. 
 

ARTICULO 3º.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponde a las 

escuelas secundarias técnicas: 
 

1. Propiciar que se cumplan los objetivos de la educación secundaria técnica, 

enunciados en el artículo anterior, con absoluto apego a lo establecido en el artículo 

30 Constitucional y a los demás principios contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Educación; 

II. Inducir y capacitar al educando en el conocimiento y aplicación de las 

técnicas de una actividad tecnológica que le permita incorporarse de manera 

inmediata a una actividad productiva; 

III. Proseguir la labor de la educación primaria en relación con la formación 

del carácter, el desenvolvimiento de la personalidad crítica y creadora, y el 

fortalecimiento de actitudes de solidaridad y justicia social; 

IV. Promover condiciones para el desarrollo integral del educando y su 

adaptación al ambiente familiar, escolar y social, procurando orientar sus 

capacidades, intereses e inclinaciones hacia su plena realización; 

V. Estimular el conocimiento y la valoración de la realidad nacional para que 

el educando esté en condiciones de participar en forma consciente y constructiva en 

su transformación; 

VI. Brindar una formación humanística, científica, técnica y artística, que 

permita al educando afrontar situaciones concretas con capacidad resolutiva, 

espontaneidad, seguridad y economía de esfuerzo; 

VII. Proporcionar una sólida formación moral que propicie el sentido de 

responsabilidad y de servicio, y él respecto a otras manifestaciones culturales, a los 

derechos de los demás y a la dignidad humana; 

VIII. Promover las actividades encaminadas a la formación de hábitos y 

actitudes deseables, respecto de la conservación de la vida y la salud fisica y mental 

del educando; 
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IX. Desarrollar en el educando la capacidad de participar activamente en su 

propia formación, considerada ésta como un proceso permanente a lo largo de su 

vida; 

X. Intensificar la formación del educando, en cuanto a la significación 

auténtica de los problemas demográficos, a la urgente necesidad de proteger y 

conservar los recursos naturales y a la necesidad de contribuir a mantener el 

equilibrio ecológico; 

XI. Proporcionar al educando las bases de una educación sexual adecuada a 

su grado de evolución personal; 

XII. Desarrollar en el educando el respeto por el patrimonio material y 

espiritual de la Nación y capacitarlo para su aprovechamiento en forma racional y 

justa, y 

XIII. Proporcionar al educando una formación general que lo habilite para su 

preingreso al trabajo y para el acceso al nivel educativo inmediato superior.1 

 

De lo anterior de desglosan todas las actividades que se desarrollan en este 

plantel educativo No. 97. Además de tener otros sustentos legales y teóricos como 

son: La Ley General de Educación, el Acuerdo 200*, la Constitución Política, la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Programa Nacional de Educación, 

el Manual de Organización de la Educación Secundaria Técnica, entre otros. 

 

Lo que pretende nuestro plantel es elevar al máximo el nivel de eficiencia 

terminal, para que los jóvenes encuentren un mínimo de obstáculos en su educación 

media superior y por otro lado desarrollen todas sus capacidades entorno a lo 

tecnológico, humanístico y cultural, es decir, que sean transformadores de su 

entorno para un beneficio propio y de su comunidad. 

                                                 
1 SEP. Acuerdo 97. Diario Oficial. México. 
* Establece los lineamientos de evaluación. 
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Enseguida describiré el área de los servicios educativos complementarios, al 

cual estoy asignado y se concretan mis actividades profesionales 

 

 

1.3 LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS** 
 

Para lograr las metas y objetivos planteados por esta institución, es necesario 

contar con un área que se encargará de vigilar, supervisar y brindar el apoyo del 

desarrollo académico de los alumnos y por su puesto de su propio desarrollo 

personal, este departamento es el contacto directo con la situación familiar de los 

jóvenes, somos el vínculo que une a la escuela, la familia y los alumnos. 

 

El área de los servicios educativos complementarios lo conforman en este 

plantel 20 personas, entre profesionales de la misma área: un responsable, un 

orientador, una trabajadora social, un médico escolar, un bibliotecario, cuatro 

prefectos, así como profesores y alumnos de diferentes instituciones que realizan su 

servicio social. (véase organigrama 1) 

 

                                                 
** Antes se llamaba Asistencia Educativa, esta área surge en 1967 con la integración de un reducido 

grupo de orientadores formados en el campo magisterial y la Psicología, mismos que inician su labor en 
algunos de los planteles, a partir de 1968, diez años después con base a la creciente necesidad de atención se 
íntegra el equipo de trabajo social escolar con personal profesional heterogéneo. 

Para 1978, casi simultáneamente se forma el equipo de médicos y cirujanos dentistas y es hacia 1981 
que se constituye como equipo multidisciplinario, integrando el área de Asistencia Educativa con 
coordinador, orientador, trabajador social, médico, cirujano dentista, prefecto y bibliotecario, estructura que 
persiste hasta la fecha en la mayor parte de las Escuelas Secundarias Técnicas. 
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ING. LUIS RAUL ACEVES JIMENEZ   
DIRECTOR

VELADORES PERSONAL DE  INTENDENCIA

EXTENSIÓN EDUCATIVA

ORIENTACION                  
PREFECTURA                      

TRABAJO SOCIAL                  
MEDICINA ESCOLAR          

BIBLIOTECA 

PROFESORES TECNOLOGICOSPROFESORES ACADEMICOS

SECRETARIAS 

MIGUEL ANGEL GARCIA VIVEROS 
RESPONSABLE DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

LIC. JUAN REYES GONZALEZ 
COORDINADOR DE ACTIVIDAES 

TECNOLOGICAS  

ING. ARQ. JUAN CARLOS ALPIZAR 
HERNANDEZ COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

LIC. ELIZABETH ABUNDEZ 
ALVARADO                  

SUBDIRECTORA 

CONTRALORIA ASOCIACION DE 
PADRE DE FAMILIA

 

 

Los servicios que brinda este equipo, se consideran complementarios, ya que 

se vinculan al conjunto de tareas educativas que se realizan en la institución escolar, 

que tienen como propósito, lograr que el adolescente se apropie de los 

conocimientos básicos establecidos para este nivel, experimente procesos de 

socialización, se habilite en el manejo de información, desarrolle actitudes 

favorables para el mejoramiento de su entorno, consolide su desarrollo personal, y 

cuente con la bases que le permitan integrarse al mundo del trabajo. 

 

Su carácter educativo radica en las acciones que integran aspectos curriculares 

a través de situaciones de aprendizaje vivencial, en donde se recuperan 

conocimientos adquiridos en el aula y aquellos de carácter informal, que hacen que 

el aprendizaje cobre significado. 
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Lo anterior se concreta al favorecer el desarrollo de capacidades, habilidades, 

actitudes y valores que trascienden en los aspectos: personal, académico, 

tecnológico, social y cultural que le permiten al adolescente desempeñarse en forma 

responsable en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve, tales como la familia, 

la escuela, la comunidad y otros espacios vitales. 
 

En la práctica de los servicios educativos complementarios, la prevención y la 

interdisciplinariedad son los elementos que están presentes para establecer una 

forma mas enriquecedoras de trabajo. Dado que esto permitirá la integración y 

producción de experiencias tanto intelectuales como profesionales, para acceder a un 

mayor conocimiento y acercamiento al adolescente. En este sentido se trata de partir 

de una situación específica, integrando a su análisis los diversos puntos de vista de 

los profesionales que intervienen. 
 

El trabajo que he realizado en este departamento gira en torno a cuatro 

elementos o ámbitos de intervención, mismos que describo enseguida: 
 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
 

Mediante  situaciones  de  aprendizaje  

desarrolladas  en  sesiones  grupales, 

generalmente promovidas por las asignaturas 

académicas y las actividades de desarrollo se 

propicia que el alumno se apropie de los 

elementos que le permitan el desarrollo de nuevas 

competencias (habilidades de pensamiento, 

saberes, valores, destrezas) situación que les 

permitirá establecer nuevas relaciones de conocimiento. En éste contexto, los 

servicios educativos, desarrollan acciones que contribuyen al desarrollo de éstas 

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA 
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competencias que permiten a los alumnos un mejor desempeño académico, diversas 

formas para relacionarse con lo demás, así como ampliar sus posibilidades para 

encontrar caminos (estrategias de indagación, métodos de estudio), que le permitan 

descubrir formas para enriquecer sus referentes. 
 

Algunos de los contenidos que se retoman son: 

• Memoria 

• Razonamiento 

• Imaginación y creatividad 

• Atención y observación estrategias personales de estudio 

• Técnicas de investigación documental 

• entre otros. 
 

 

PROCESOS DE DESARROLLO PERSONAL. 
 

El proceso personal de los adolescentes, es el núcleo de atención de los 

servicios educativos, por ello, las acciones que se deriven de éstos servicios, deberán 

recuperar aquellos conocimientos que generan los programas de estudio, llevándolos 

a situaciones de aprendizaje vivencial que propicien en el adolescente la reflexión 

tanto individual como colectiva de su desarrollo personal. 
 

En este contexto, el área 

desarrolla una serie de acciones 

que pueden resultar poco 

significativas si no se tiene 

claridad acerca de los 

aprendizajes que se generan en 

el adolescente, en este sentido 

es importante establecer canales 

de comunicación más flexibles con los docentes para el logro de los objetivos 

PROGRAMA DE RECICLAJE
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educacionales, Así mismo, es necesario propiciar que el alumno analice las 

características biopsicosociales de su desarrollo y adquiera actitudes de aceptación 

de su nueva situación. 

 

Otros elementos que el área apoya con diversas acciones, son aquellos 

relacionados con las medidas de seguridad y protección civil así como los que tienen 

que ver con la conservación de la salud y la naturaleza. Estas forman parte de su 

quehacer cotidiano y tienen el propósito de formar sujetos capaces de tomar 

decisiones en su vida personal en el presente y en situaciones futuras. 

 

De igual manera se atiende a los alumnos que presentan problemáticas de 

reprobación, ausentismo, etc, consideradas como tareas emergentes y que adquieren 

un carácter de tipo remedial. Para tala efecto, el área establece comunicación e 

interactúa con los agentes involucrados en la problemática, buscando con ello alguna 

alternativa de solución o su canalización a la instancia que competa. 
 

Para ello se retoman los siguientes contenidos: 
 

• Características del desarrollo de la adolescencia. 

• Las relaciones del adolescente en la escuela, la familia y la comunidad. 

• El proceso de elección vocacional. 

• Los valores. 

• entre otros. 
 

PROCESOS DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

Para incidir en el desarrollo de estos procesos, el personal del área, lleva a 

cabo acciones que promueven la participación social de los alumnos en los 

diferentes espacios en que se desempeña: escuela, familia y comunidad; al mismo 

tiempo que se proporcionan situaciones que mejoran sus formas de relación y de 
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comunicación con el propósito de que el alumno descubra la importancia de ampliar 

su red de relaciones así como el poder compartir mensajes, esta situación contribuirá 

a que el adolescente asuma sus nuevas responsabilidades en el mundo social. 

 

Los padres de 

familia forman parte 

importante en éstos 

procesos ya que 

constituyen el principal 

grupo de socialización del 

alumno y son el enlace 

entre la escuela y la 

comunidad, su participación en el ámbito escolar, es fundamental ya que en la 

medida que éste se involucre en el desempeño académico de su hijo, facilitará el 

logro de los objetivos educativos. 

PROYECTO DE VIDA “EXPO-ORIENTA” 

 

Por otro lado, la escuela establece relaciones de vinculación con la comunidad 

con el objeto de proyectarse como parte de la misma, en este contexto, los servicios 

educativos juegan un papel fundamental ya que es el equipo que crea vínculos de 

comunicación para establecer compromisos de trabajo entre la escuela y la 

comunidad a través del proyecto escolar. 
 

Retomando los siguientes aspectos: 
 

• la importancia de vivir en grupos 

• el adolescente y la pertinencia a grupos 

• las relaciones interpersonales 

• la participación social de los adolescentes 

• los medio de comunicación social 

• el mundo del trabajo y el adolescente 
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• entre otros. 

          PROCESOS  DE  DESARROLLO  CIENTÍFICO,  TECNOLÓGICO  Y 

CULTURAL. 

 

       En este campo de intervención se realizan actividades para fortalecer los 

aprendizajes formales que se desarrollan en el educando a través de la estructura 

curricular establecida, y se fomentan actitudes de indagación respecto a los avances 

científicos y tecnológicos de tal manera que el área define algunas estrategias de 

trabajo para este fin. Por otra parte, es importante fomentar los valores culturales 

tanto nacionales como regionales que favorece la identidad del adolescente en el 

medio en que se desenvuelve a partir de conocer, recrear y crear valores culturales.  

 
Algunos contenidos que se manejan son:  
 

• La importancia del trabajo científico para mejorar las formas de vida. 

• Los avances de la 

tecnología y la 

importancia de su uso 

en la escuela, en la 

familia y en otros 

ámbitos. 

• Las manifestaciones 

artístico-culturales: 

teatro, danza, música, artes plásticas, literatura, poesía, etc. 

FOMENTO DE LAS CULTURAS POPULARES

• la participación social de los adolescentes 

• El adolescente y la cultura. 

 

       Todo lo anterior engloba el trabajo que he desarrollado en este plantel 

educativo Técnica No. 97, entorno a esta etapa de la vida del ser humano: la 

adolescencia. Por ello es necesario abordar en el siguiente capítulo aspectos 
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generales de este proceso evolutivo, y entender más a fondo actitudes y 

aptitudes de los jóvenes entorno a la disciplina. Y por supuesto la postura de los 

profesores involucrados en este proceso de orientar, disciplinar y educar, 

evitando a toda costa el entrar a un punto de enfrentamiento con los educandos. 

 
En 1992 ingrese al Subsistema de Educación Básica, en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 97 "Bernardo Quintana Arrioja", desempeñando actividades del área de 

prefectura. En 1994 me asignan la responsabilidad de Coordinador de Asistencia 

Educativa. Un año más tarde se me asigna un nuevo nombramiento responsable de 

Servicios Educativos Complementarios, y hasta la fecha continuo en el cargo antes 

mencionado realizando las siguientes actividades: 

 

“En materia de Personal 

1. Coordinar y controlar las actividades del personal de Asistencia 

Educativa, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la dirección del plantel. 

2. Supervisar que el personal de la coordinación se encuentre ubicado de 

acuerdo a su preparación y antecedentes profesionales y, en su caso, proponer a la 

autoridad del plantel los cambios correspondientes. 

3. Mantener informado al personal de la coordinación a su cargo sobre 

las disposiciones administrativas que norman las labores del plantel. 

4. Difundir entre el personal de su competencia los resultados de las 

actividades que se desarrollan filera del ámbito de la Coordinación de Asistencia 

Educativa. 

5 Informar al subdirector del plantel sobre el desarrollo de las 

actividades encomendadas al personal a su cargo. 

6. Asesorar al personal bajo su responsabilidad sobre la correcta y 

oportuna aplicación de las normas y procedimientos relacionados con el control y 

trámite de los aspectos de personal. 
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En Recursos Materiales. 

 

1. Coordinar la distribución, custodia y mantenimiento de los recursos 

materiales propios de la coordinación, de acuerdo con las disposiciones emitidas por 

la dirección. 
 

2. Difundir entre la comunidad escolar los reglamentos y las normas para 

utilización de los anexos escolares de la Coordinación de Asistencia Educativa. 
 

3. Supervisar la correcta utilización de los recursos materiales propios de 

la coordinación en la prestación del servicio de Asistencia Educativa y en el 

desarrollo de las actividades de extensión educativa. 
 

4. Participar en la revisión de los inventarios de recursos materiales 

asignados a la coordinación a su cargo, de común acuerdo con el contralor del 

plantel. 
 

5. Promover entre el personal de asistencia y extensión educativa el uso 

de los materiales existentes en la coordinación, a fin de apoyar el desarrollo de sus 

actividades. 
 

6. Asesorar al personal docente a su cargo en la selección y empleo de los 

recursos materiales propios para el desarrollo de las actividades  de asistencia y 

extensión educativa. 
 

7. Proponer a la subdirección del plantel el programa de adquisiciones, 

mantenimiento, rehabilitación y reequipamiento de los anexos asignados a la 

coordinación. 
 

8. Informar a la subdirección sobre las incidencias que en relación con 

los recursos materiales asignados a la coordinación se presenten como consecuencia 

de situaciones no previstas. 
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En Desarrollo Educativo. 

 

1. Elaborar el plan anual de trabajo de asistencia y extensión educativa, 

considerando los horarios de actividades académicas y tecnológicas, a fin de que no 

existan interferencias en el desarrollo de las mismas. 

2. Mantener en operación los mecanismos de comunicación con las 

coordinaciones de actividades Académicas y Tecnológicas para intercambiar la 

información derivada del proceso enseñanza-aprendizaje que incida en el ámbito de 

la asistencia y de extensión educativa. 

3. Solicitar a las coordinaciones de Actividades Académicas y 

Tecnológicas la información sobre las características individuales y generales que 

presenten los alumnos en el transcurso de las clases y prácticas. 

4. Informar a las coordinaciones de Actividades Académicas y 

Tecnológicas los resultados de los estudios relacionados con las fallas del 

aprendizaje de los educandos, a fin de que apliquen las medidas que consideren 

oportunas. 

5. Proponer a las coordinaciones de Actividades Académicas y 

Tecnológicas los métodos y técnicas que tiendan a incrementar el rendimiento 

escolar del alumnado. 

6. Informar al personal docente sobre la existencia, disponibilidad y 

mecanismos para la obtención de películas, conferencias, libros y materiales 

relacionados con los contenidos de los programas o asignaturas que imparten. 

7 Asesorar a los prefectos y al bibliotecario sobre los métodos y técnicas 

utilizados en las áreas académicas y tecnológicas, a fin de que en sus relaciones con 

los alumnos los orienten debidamente. 

8. Solicitar la participación del personal docente para la organización y 

desarrollo de los concursos relacionados con las actividades académicas y 

tecnológicas del plantel. 
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En materia de Asistencia Educativa. 

 

1. Verificar que el programa anual de trabajo del personal de asistencia 

educativa se apegue a los planes sistemáticos de Orientación Educativas, Trabajo 

Social, Medicina y Odontología Escolar, emitidos por la Dirección General de 

Educación Secundaria Técnica. 

2. Coordinar la aplicación de los instrumentos de evaluación diagnóstica 

a los alumnos del plantel. 

3. Coordinar la realización de las juntas de padres de familia o tutores, de 

acuerdo con las normas y lineamientos establecidos. 

4. Coadyuvar en la realización de las actividades de inscripción, periodos 

de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia, de acuerdo con las normas y 

los lineamientos establecidos. 

5. Difundir entre el alumnado del plantel las normas  y los lineamientos 

para el otorgamiento de becas, y orientarlos y apoyarlos para su obtención. 

6. Coordinar las campañas de carácter educativo o institucional que en 

materia de asistencia educativa se lleven a cabo en el plantel, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas. 

7. Supervisar que los servicios de asistencia educativa que proporciona el 

plantel correspondan a las necesidades que en esta materia demanda la comunidad 

escolar. 

8. Supervisar que las relaciones humanas entre los alumnos estén 

debidamente orientadas por el personal de su competencia y que el vínculo alumno-

maestro se mantenga bilateralmente bajo condiciones adecuadas al proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

9. Difundir entre el personal escolar los métodos y técnicas adecuados 

para mantener la disciplina escolar en las aulas y durante el desarrollo de las 

prácticas extracurriculares. 
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10.   Establecer los mecanismos de comunicación para informar a los padres o 

tutores de aquellos alumnos que presenten características atípicas en su problemática 

escolar, a fin de propiciar y vigilar, en su caso, que reciban la atención requerida. 

11 Coordinar el desarrollo de las pláticas relativas a la situación escolar, 

administrativa y social del educando dentro del plantel. 

12.    Organizar y mantener actualizados los expedientes de los alumnos que 

contengan datos socio-económicos, físicos, clínicos, de conducta, actitudes y 

habilidades. 

13. Coadyuvar en el desarrollo de los cursos de refuerzo y recuperación de 

conocimientos para alumnos que por causas ajenas a su voluntad se vean afectados 

en su situación escolar. 

14. Informar al personal docente sobre los índices de aprovechamiento, 

eficiencia, deserción, inasistencias y reprobación de los educandos. 

15. Mantener comunicación, previa autorización del director del plantel, 

con organismos que coadyuven con la prestación de los servicios de asistencia 

educativa en el plantel. 

16. Asesorar al personal que proporciona los servicios de asistencia 

educativa en la selección de métodos y técnicas adecuadas para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

En materia de Extensión Educativa. 

 

1. Coordinar el desarrollo de las actividades cívicas, deportivas, 

artísticas, sociales y culturales que se realicen en el plantel, de acuerdo con las 

normas y los lineamientos vigentes. 

2 Organizar y controlar el funcionamiento de la biblioteca escolar 

conforme a las normas y lineamientos vigentes. 

3. Difundir entre la comunidad escolar el plan anual de actividades de 

extensión educativa, a fin de estimular su participación en el desarrollo del mismo. 
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4. Supervisar que la participación del alumnado en las actividades de 

extensión educativa sea espontánea y cuente con la autorización de sus padres o 

tutores. 

5. Promover entre el alumnado la creación de ateneos, clubes, comisiones 

y comités para desarrollar actividades de extensión educativa que coadyuven a su 

formación integral. 

6. Orientar a la asociación de padres de familia y a la sociedad de 

alumnos en el desarrollo de sus actividades. 

7. Verificar que el personal encargado de la biblioteca y de las 

actividades deportivas y culturales realice las funciones encomendadas a su cargo. 

8. Asesorar, cuando le sea requerido, a la cooperativa escolar en el 

desarrollo de sus actividades. 

9. Fomentar la participación del personal escolar en los concursos que se 

desarrollen en el plantel. 

10. Organizar la participación de los educandos en los eventos cívicos 

culturales y artísticos que promuevan los planteles hermanos, la Dirección General 

de Educación Secundaria Técnica y otros organismos públicos y privados. 

11. Coordinar el montaje de exposiciones, de recepción y guía de visitas, 

la conducción de actos y ceremonias y, en general, la realización de eventos 

relativos a la labor de extensión educativa. 

 

En materia de Control Escolar. 

 

1. Coordinar la aplicación que dentro de su área de responsabilidad deba 

hacerse de los documentos de control escolar y/o de sus contenidos para cumplir con 

los servicios establecidos. 

2. Supervisar la elaboración y publicación correcta y oportuna de los 

análisis de datos de control escolar que se efectúen en su área. 

3. Establecer de común acuerdo con las coordinaciones de Actividades 
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Académicas y Tecnológicas y el Área de Servicios Administrativos los mecanismos 

necesarios para que el personal de su área de competencia recabe y entregue, 

mediante los conductos correctos, la información propia de control escolar. 

4. Asesorar al personal de su competencia sobre los procedimientos 

adecuados para el manejo de la documentación de control escolar que se utiliza en el 

plantel, y sobre la aplicación del instructivo vigente de evaluación del aprendizaje”2. 

 

Límites de Autoridad. 

 

1. Coordinar y supervisar las actividades del personal del área de 

Servicios Educativos. 

2. designar por acuerdo del director del plantel comisiones a los 

subalternos. 

3. Acordar con el director del plantel la implantación de las medidas 

propuestas por el personal de su coordinación para el mejor 

desarrollo de las actividades. 

4. la que por disposiciones por las autoridades superiores del plantel le 

sea conferida para el cumplimiento de comisiones especificas. 

5. aplicar las disposiciones de carácter administrativo que señalan 

como su competencia, los reglamentos, acuerdos e instructivos 

vigentes. 

 

De lo anterior surge la oportunidad para poder presentar este trabajo y de esta 

manera poder concluir totalmente mis estudios en pedagogía. 

 
 

 
 

                                                 
2 SEP. Manual de organización de las Escuelas Secundarias Técnicas, DGEST-SEP. México 1982. p.75-81  
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CAPITULO II 
 

LOS ADOLESCENTES 
 

Para entender más a fondo la problemática que describiré en los capítulos 

siguientes es importante, ubicarnos en la etapa del desarrollo humano en la que nos 

enfocaremos durante el análisis. La educación secundaria alberga a jóvenes entre los 

11 a los 16 años, es una etapa compleja, porque engloba todo un proceso de 

cambios, es donde se da la transformación de niño a púber y posteriormente a 

adolescente. 

 

2.1 CONCEPTO DE ADOLESCENCIA 
 

Pasemos al concepto de adolescencia. ¿A qué se refiere esta etapa de vida?. 

“...recién a fines del siglo XVIII, empieza a utilizarse el término "adolescencia". 

Anteriormente se hablaba casi solo de niños y adultos. La pubertad marcaba el límite 

entre ambas etapas.”1 

 

Es difícil poder encontrar una definición que englobe en su totalidad los 

cambios que se producen en el ser humano en esta etapa, son tres aspectos básicos 

de la vida a considerar, estos son: el biológico, el psicológico y el social. Pero 

existen varias concepciones que se acercan a la descripción del fenómeno de la 

adolescencia. 

 

Etimológicamente el termino adolescencia proviene del verbo latín: 

adoleceré, que significa crecer. Littré desde el punto de vista biológico establece que 

la adolescencia es “la edad que sucede a la infancia y que comienza con los primeros 
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1 Individuo y sexualidad. La educación de la sexualidad humana. CONAPO. México 1982. p. 68 

 



 

signos de la pubertad”2. Desde el punto de vista psicológico de P. Blos la define 

como: “la suma total de todos los intentos para ajustarse a la etapa de la pubertad al 

nuevo grupo de condiciones internas y externas -endógenas y exógenas- que 

confronta el individuo”3 finalmente desde el punto meramente sociológico, 

Hallengstead dice que: “la adolescencia es el periodo de la vida de una persona 

durante el cual, la sociedad en la que vive cesa de considerarlo niño, pero no le 

otorga plenamente el estatuto de adulto, sus cometidos y sus funciones.” 4 

 

Con base a los anteriores conceptos, podemos concluir que la adolescencia se 

puede definir como un periodo del ciclo vital, en donde suceden cambios 

anatómicos y fisiológicos que se caracterizan por la maduración sexual, y por los 

cambios psicológicos que permiten la estructuración de la identidad sexual como 

consecuencia de la interacción de las circunstancias histórico-sociales en que se 

desarrolla el individuo. 

 

A continuación revisaremos las características de esta etapa de vida. 

 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL ADOLESCENTE 
 

“La adolescencia no es únicamente un periodo de turbulencia y agitación, 

como quieren las concepciones tradicionales, sino que, a la vez, suele ser una fase de 

goce y felicidad que marca el tránsito agitado y tumultuoso al estado adulto.” 5 

 

 

 

                                                 
2 ibid. p. 119 
3 ibid. p. 120 
4 ibid. p. 120 
5 Master & Jonson. La sexualidad humana. Grijalbo, 1987. p.256 
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2.1.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 
 

Pasemos a las características propias de esta edad, empezaremos 

mencionando que el precedente de la adolescencia es la pubertad. 

 

“La pubertad comprende tanto los cambios en el aspecto físico general como 

los de maduración sexual, que traen como consecuencia el crecimiento y 

maduración de las gónadas de los órganos sexuales primarios y aparición y 

maduración de los caracteres sexuales secundarios.”6 

 

Así mismo estos cambios biológicos, que se manifiestan en esta etapa del 

desarrollo, se dan a través de la hipófisis y la tiroides, aunado a las gónadas, secretan 

substancias químicas -las hormonas-, que actúan como mensajeras invadiendo el 

sistema nerviosos central, influyendo sobre los órganos y tejidos del cuerpo en 

general. 

 

Es necesario tomar en cuenta que el funcionamiento del eje del hipotálamo, 

hipófisis y las gónadas, antes de la pubertad, no hay diferencias importantes en la 

producción de hormonas sexuales, porque en ambos sexos se producen pequeñas 

cantidades de andrógenos y estrógenos, iniciándose un aumento en la secreción de 

estas durante la pubertad. Las hormonas esteroides, estrógenos y progesterona en la 

mujer, y testosterona en el hombre, son los responsables del desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios en la etapa de la pubertad, estos caracteres sexuales 

son aquellos que definirán la apariencia de un como hombre o mujer. 

 

                                                 
6 ibid. P. 69 
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A continuación enuncio los principales cambios que ocurren en la mujer:  

 

Los cambios físicos que se manifiestan en las niñas son debido a la influencia 

de los estrógenos. Al inicio presenta un 

desarrollo y crecimiento de las mamas 

que caracterizan por la aparición del 

botón mamario y crece diámetro de la 

areola y la mama continúa su desarrollo; 

en algunas mujeres esta etapa culmina 

hasta que ocurre el primer embarazo. 

Mientras continua el crecimiento 

mamario  el  contorno  femenino  va  

redondeándose gradualmente, debido al 

ensanchamiento de la pelvis y a 

distribución de las grasas en las caderas, 

hombros y glúteos. 

 

El vello axilar se presenta uno o dos años 

después del crecimiento del vello 

pubiano y, aunque no es lo mas 

frecuente, puede aparecer primero. Las glándulas del sudor incrementan su función, 

de igual forma todas las glándulas cutáneas se hacen más activas alrededor de esta 

etapa, por lo que se puede presentar acné en cara, tórax y espalda. 

 

En los genitales se dan cambios en la vulva, los labios mayores se engruesan 

y su consistencia es más firme, crece el clítoris, la vagina, el útero y los ovarios en 

forma acelerada, hasta alcanzar el desarrollo completo y su plena capacidad de 

funcionamiento. 
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Aproximadamente dos años después de que 

los senos empiezan a crecer, aparece el 

primer sangrado mensual al que se le 

denomina menarquia. 

 

La influencia de la testosterona, producida 

por las glándulas suprarrenales, se manifiesta 

por la aparición del vello sobre los labios 

mayores o en el monte de venus. El vello, a 

medida que crece, es más oscuro, y adquiere 

la distribución típica de triangulo invertido. 

 

En los varones la testosterona es la 

responsable de éstos. Inicialmente se da el 

crecimiento del pene y los testículos, así 

como la aparición de vello en la base del 

pene. Este vello se extiende hacia el escroto 

que lo cubre y se torna más rizado y grueso; 

por último, continua sobre la línea media del 

abdomen y hacia abajo del escroto abarcando 

y cubriendo la parte interna de los muslos. 

 

           Al desarrollo del vello púbico le sigue el crecimiento del vello axilar, también 
se desarrolla el vello facial y toráxico. 

 

Aparece el cambio de voz que puede ser radical o una ligera variación en el 

timbre debido al crecimiento de la laringe, a la separación de las cuerdas vocales y al 

ensanchamiento de la caja de resonancia -laringe y boca-. 
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Simultáneamente a los cambios físicos externos, se manifiesta la 

espermatogénesis que es la maduración de los espermatozoides; este proceso esta 

condicionado por las hormonas folículo estimulante y la testosterona. Una vez 

efectuada la maduración de los espermatozoides, se puede presentar la primera 

eyaculación a la que se llama espermaquia. 

 

Tanto en el hombre como en la mujer estos cambios tienen cierta secuencia; 

sin embargo se deben considerar factores alimenticios, ambientales, entre otros, si 

una asincronía es normal o no. 

 

 

2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS. 
 

Una de las ganancias psicológicas más importantes y trascendentales, en el 

desarrollo del ser humano, es la capacidad de pensar en términos abstractos; esta 

ganancia se adquiere durante esta fase. El adolescente abandona su pensamiento 

concreto que desarrolló durante la infancia, y adquiere un pensamiento formal o 

hipotético deductivo, es decir, la capacidad de abstracción de los elementos 

externos. Este tipo de pensamiento le permite crear hipótesis y comprobarlas o 

refutarlas, extrapolar ideas sobre una situación real o una situación imaginaria, 

simbolizar hechos  y fenómenos externos, razonar sobre posibles consecuencias de 

una acción, etc.; lo cual le permite cuestionar el por qué de los valores, de la forma 

de vida, del comportamiento de los adultos y del mundo en general. Esta nueva 

modalidad en la forma de pensamiento, aunada a los cambios físicos y hormonales, 

dan al joven una nueva percepción de sí mismo y esto es fuente de muchas 

preocupaciones, ya que la rapidez de los cambios y la disparidad con que se 

presentan, entre un adolescente y otro, generan incertidumbre sobre el curso que está 

tomando su cuerpo y sobre la visión de las cosas. 
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El conjunto de temores y preocupaciones se centran en un deterioro de la 

autoestima y en la perdida de la imagen corporal asumida durante la infancia, es 

decir, pérdida de la identidad personal. En general, la mayor parte de estos cambios 

les disgusta a los jóvenes, y no están conscientes de que no todo lo que disgusta se 

puede modificar.  
 

No habiendo dejado de ser totalmente un niño y no siendo todavía un adulto, 

el adolescente no logra comprender los cambios que su desarrollo producen en su 

grupo social. Los padres y personas que lo rodean le demandan un comportamiento 

distinto, ambiguo; ya no corresponde a la conducta que aprendió durante la infancia 

y tampoco se ajusta al patrón que observa en los adultos. 
 

El adolescente “...se encuentra viviendo en contradicciones y su esencia se 

balancea entre avances y retrocesos, frustraciones y gratificaciones.. .un presente 

teñido del pasado, con las expectativas del futuro. La persona no puede ser 

entendida mecánicamente. Su estructura interna, como el contexto en el que se 

desarrolla, están en constante cambio y movimiento; el producto de esta 

interrelación es un factor importante para la integración de la personalidad.”7 
 

2.1.1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
 

El adolescente busca constantemente la respuesta a dos interrogantes: ¿quién 

soy? Y ¿qué seré?, por lo cual se presenta un período o fase de aislamiento, de 

introspección.8 Este período se explica por la necesidad imperiosa de comprender 

todos los cambios que ésta sufriendo y enfrentando, y puede ser más marcado y 

duradero en algunos jóvenes, y más atenuado en otros; sin embargo, el aislamiento 

va cediendo paulatinamente en la medida que vaya reconociendo que son los 

mismos que están experimentando otros adolescentes como él. 

                                                 
7 Antologías. Educación para la sexualidad humana. UPN. México, 1987. p. 53 
8 Héctor Carrizo B. individuo y sexualidad. CONAPO. México, 1986. p. 121 
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Este aislamiento es necesario para comparar, examinar y cuestionar su futuro 

con el presente de sus padres o figuras significativas, las cuales ahora han adoptado 

una nueva imagen e importancia, generalmente de desconcierto e incomprensión, 

siendo necesario un período de análisis y entendimiento del adolescente hacia sus 

padres y de éstos para con él. Esta nueva visión provoca una pérdida de la imagen 

previamente establecida, tanto para el joven como para los padres. La reacción del 

grupo familiar al adolescente, facilita o dificulta su superación. 
 

Para los padres, esta pérdida se refiere al hijo-niño al cual habrá de cuidar, 

educar y guiar; para el adolescente, significa la pérdida de una serie de privilegios 

que tenía de niños, y el enfrentamiento a exigencias y prohibiciones que aún no 

alcanza entender. 
 

En la medida en que logre aceptar y comprender los cambios y crisis que el 

adolescente enfrenta, estas dificultades se reducirán y permitirán una reelaboración 

de las relaciones familiares. 
 

La nueva visión del joven sobre sus padres no responde más que al inicio de 

un proceso de independencia natural y necesario, para que en un futuro el 

adolescente se considere y se comporte como adulto en sociedad. 
 

Paralelamente al periodo de aislamiento y al inicio del distanciamiento con 

los padres, el adolescente experimenta un sentimiento de inseguridad, un temor a ser 

rechazado, elementos que hacen cada vez más evidente y necesaria la búsqueda del 

sentimiento de identidad. Dicha búsqueda es constante y comprende una serie 

compleja de identidades, unas de más fácil logro iniciadas en la niñez, como son la 

identidad de la especie (soy humano), de sexo (niño o niña) y otras de más difícil 

obtención que durante esa etapa, comienzan a buscarse y puede prolongarse a lo 

largo de la vida, como son la identidad de edad, cultura, posición social, política, 

religión y una de las más importantes, la identidad sexual. 
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Fernández Moujan establece que el adolescente tiene dos tareas 

fundamentales: “la lucha por la reconstrucción de su realidad psíquica (mundo 

interno) y la lucha por la reconstrucción de sus vínculos con el mundo externo, 

ambas supeditas a una tercera básica, que es la lucha por la identidad; reconstruir sin 

perder de vista un fin fundamental: ser uno mismo en el tiempo y en el espacio en 

relación con los demás y con el propio cuerpo.” 9 

 

La identidad sexual comienza a estructurase desde la infancia y entra en 

conflicto durante la adolescencia, cuando la persona tiene que abandonar su papel de 

niño o niña y adoptar el de varón o mujer. 

 

A través de una serie de estudios e investigaciones del comportamiento 

humano, se ha encontrado que el logro de la identidad personal gira en torno a la 

identidad sexual. Esto se aplica dado que: 

 

• En nuestra cultura predomina la división rígida y estereotipada de 

roles sexuales. 

• El tipo de socialización difiere según el sexo. 

• Las características del impulso sexual de la pubertad influyen 

considerablemente en toda la conducta del adolescente. 

• En la adolescencia se define la orientación de la sexualidad como 

producto del desarrollo previo del individuo y como sustento de su 

propio desarrollo.10 

 

Tomando en consideración la importancia de lograr una identidad personal, 

que tiene por eje central la identidad sexual, el adolescentes trata de confirmar su 

imagen, deseos y pensamientos. 

                                                 
9 Guía de educación sexual para el maestro de secundaria. CONAPO. México, 1990. p. 82 
10 Carrizo Barrera. Et al. individuo y sexualidad. CONAPO. México, 1986. p. 124 
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Esta confirmación la logra a través de la compañía con los del mismo sexo, 

por lo que se establece una estrecha relación con algún amigo, el cual proyectará una 

imagen corporal, una serie de deseos, pensamientos o inquietudes similares, lo que 

produce un sentimiento de confianza y confirmación sobre el desarrollo que 

experimenta. Esta sensación de igualdad le permite encontrar por primera vez y 

durante esta fase, un lugar en la sociedad. 

 

Durante esta relación pueden presentarse juegos eróticos entre los amigos del 

mismo sexo; sin embargo, estas actividades forman parte de esta constante búsqueda 

de su imagen que puede generar malestar emocional en el joven, ya sea por un 

sentimiento de culpa, por el temor a presentar tendencias homosexuales o por las 

reacciones de los adultos al descubrirlos, situación que se produce por la falta de 

información que al respecto* se tiene.11 

 

En nuestra época, la integración de la propia imagen corporal del 

adolescentes se dificulta por las contradicciones de su medio ambiente, y es 

reforzada por los medios masivos de comunicación, que presentan modelos físicos 

inalcanzables, ya sea por ser excepciones a lo general o por que son modelos físicos 

que no responden a nuestras características étnicas. 

 

De manera somera he descrito los principales cambios que sufren los seres 

humanos durante esta etapa de vida, ayudándonos a entender el ¿por qué? De su 

comportamiento hacia si mismo y los demás. A continuación abundaremos hacia lo 

social, sin dejar a un lado lo psicológico y físico. 

 

                                                 
 
11 Linda Maras. ¿Que le pasa a mi cuerpo? DIANA. México, 1990. p.195 
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2.2 LOS ADOLESCENTES FRENTE A LAS NORMAS Y REGLAS DE 

CONDUCTA 
 
En esta segunda fase, el proceso de independencia natural continúa su 

desarrollo y hace más evidente la separación padres-adolescentes. Una de las 

manifestaciones más generalizadas de este proceso se refiere al rechazo hacia las 

normas y valores paternos, es decir, hacia la autoridad familiar, rechazo que se hace 

extensivo a cualquier elemento o fenómeno que la represente. 

 

El rechazo a lo socialmente establecido se debe, principalmente al 

reconocimiento de que la idea de mundo que le transmitieron durante la infancia no 

corresponde al mundo que está descubriendo y en el cual no encuentra ubicación. 

Los modelos de hombre y de mujer, así como los valores y las costumbres que 

sustentaban su forma de vida en la niñez, no le brindan los elementos necesarios 

para definir su papel como individuo, como integrante de su grupo familiar y como 

parte de la sociedad. De ahí que se planteen múltiples interrogantes, por ejemplo, 

desde su ubicación familiar y social, a que tiene derecho, a que puede aspirar, que 

debe hacer.12 

 

Los cuestionamientos anteriores hacen que se manifieste con mayor fuerza la 

necesidad de independencia respectiva al grupo familiar, situación que genera 

conflictos y cambios en la dinámica general de la familia, y dentro de ésta en la 

relación de pareja de padres. 

 

El reajuste necesario por efectuar puede resultar más o menos difícil 

dependiendo del tipo de familia, de la existencia de ambos padres o de la ausencia 

de alguno de ellos, así como de su estabilidad emocional y del tipo de relación entre 

ellos, de la relación que han establecido con sus hijos y del reconocimiento del hijo 
                                                 
12 Sexualidad infantil y juvenil. SEP. México, 2000. p.77,78. 
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como individuo independiente y no como satisfactor de sus deseos no realizados. En 

este sentido resulta necesario hacer un replanteamiento de la vida en pareja de los 

padres ante la independencia del hijo, lo cual provocará conflictos profundos al 

obligarlos a continuar su propia vida como individuos y como pareja más que como 

padres y en última instancia, a replantear el significado y finalidad de su vida. 

 

En ocasiones, los padres no saben en qué medida otorgar la libertad al hijo, y 

así se pueden encontrar tres opciones diferentes: la primera de ellas se relaciona con 

la negación del derecho de libertad del hijo centrándose en controlar su tiempo y 

actividades, con lo cual limitan su crecimiento y obstaculizan su desprendimiento; la 

segunda se refiere a lo opuesto, dar libertad si límites, que es sinónimo de abandono 

al hijo cuando los padres tienen dificultades para aceptar su crecimiento, sintiéndose 

ambos rechazados. La tercera opción consiste en el otorgamiento de una libertad con 

límites que conlleva cuidados, contacto afectivo permanente y diálogo, a manera de 

seguir paso a paso la evolución en las necesidades y cambios del hijo.13 

 
 

Ahora bien, dado que los intereses y creencias del adolescente aún no están 

definidos, sus demandas de congruencia ante la vida, de honestidad, igualdad, etc., 

responden a la necesidad de aclararse a sí mismo y comprender las contradicciones 

sociales, y a encontrar una ubicación en su mundo. 

 

Pensar distinto a como pensaba antes y a como piensan sus padres es 

conflictivo, y aspirará a convencer e imponer sus creencias tambaleantes como lo 

único y verdadero. Este nuevo y desafiante comportamiento exige que se le trate 

como adulto; sin embargo, aún no es capaz de considerarse como tal. Su rebeldía, 

confrontaciones y demandas hablan del lugar que desea tener y que siente no posee, 

y que necesita obtener únicamente a través de su lucha contra los adultos. En esta 

                                                 
13 Susan Pic, et al. Planeando tu vida. Editorial Planeta Mexicana México, 1997. p.31,32. 
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etapa, el adolescente amplía su grupo de amigos del mismo sexo, lo cual contribuirá 

a entablar relaciones con el otro sexo. Los nuevos grupos de amigos están 

constituidos, generalmente, por personas ajenas a su hogar, que comparten maneras 

de sentir y pensar, de donde surge la unión de los adolescentes en grupos de igual 

sexo, que le permiten experimentar seguridad, ya que a través de los miembros del 

grupo puede reafirmarse e identificarse como lo que es: un adolescente, y no como 

un niño adulto. Este sentido de pertenencia a un grupo social, en donde se comparten 

normas y valores que el propio grupo establece, le permite desarrollar sentimientos 

de solidaridad, lealtad y afecto, así como encontrar nuevas figuras que reemplacen 

las paternas, y que generalmente son representadas por el líder. 

 

El adolescente en esta fase, cuenta con un pensamiento idealista que se 

caracteriza por el deseo de cambiar el medio que lo rodea, y que se encuentra 

determinado por las posibilidades culturales en que se desarrolla; sin embargo, este 

fenómeno provoca que examine y cuestione muchas premisas básicas que lo llevan a 

estar en desacuerdo con el mundo tal cual es, y a reafirmar su descontento con los 

adultos a los que considera causantes del desajuste social. 

 

Es a partir de este idealismo, y de su integración en grupo, como se adoptan 

posturas sociales que les permiten tomar decisiones sobre el desarrollo social y la 

posible salvación del mundo. 

 

La orientación que siga el grupo estará determinada por la postura social 

que adquiere. Así, se tienen algunos cuyo objetivo es transgredir abiertamente todo 

aquello que representa autoridad e ir en contra de lo socialmente establecido como 

patrón de conducta a seguir (bandas, pandillas). También existen otros cuya 

finalidad se centra en modificar al mundo a través del amor, caridad y paz, que 

deben existir en las relaciones interpersonales; otros grupos utilizan, como medio de 

manifestación en contra de la realidad social, bebidas alcohólicas y drogas, 
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mecanismos de escape que les permite percibirla de diferente manera. Asimismo, 

existen otros más que actúan, como manifestación de su inconformidad ante la 

organización social en que se desarrollan, agrupándose en asociaciones estudiantiles, 

religiosas, de arte o* políticas.14 

 

Generalmente en los grupos se instauran normas sexuales para sus 

integrantes, ya sea de iniciación para ser aceptados o para mantenerse como 

miembros, estas normas generalmente no son explícitas. 

 

Ahora bien, como parte del logro de la identidad, empieza a desarrollarse un 

interés por el sexo opuesto y es, precisamente a través de la seguridad que el grupo 

otorga a sus integrantes, como poco a poco, y en forma conjunta se irá dando un 

acercamiento e integración entre grupos heterosexuales. La aceptación del sexo 

opuesto tomará algún tiempo y requerirá de haber integrado previamente su nueva 

imagen corporal, así como de tener confianza en sí mismo. 

 

En un principio el adolescente será tímido ante la manifestación de sus 

inquietudes sexuales, y en algunas ocasiones, reconocerá las contradicciones 

sociales que en torno a éstas existen. Paulatinamente, y en la medida que va 

adquiriendo seguridad, aprenderá a relacionarse con el otro sexo, e irá reconociendo 

lo que le es sexualmente placentero y socialmente aceptado, y se encausará dentro 

de las normas establecidas para esta conducta. Como parte de este proceso, las 

relaciones que logra establecer son aún inestables y poco duraderas; sin embargo, 

deseos y fantasías bajo la expectativa de ser correspondido y valorado y, cuando la 

relación termina o no es correspondido, sufre intensamente. 

 

                                                 
*  
14 Sexualidad infantil y juvenil. SEP. México, 2000. p.85 
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Durante estas relaciones, y como manifestaciones de esta necesidad de 

compartir lo que es de él, se establece una relación de intimidad con la pareja que 

los lleva a caricias eróticas y, en algunos casos a relaciones sexuales. 

 

El adolescente, generalmente, no prevé las posible consecuencias del juego 

erótico, no sólo en lo concerniente a una relación sexual que probablemente derive 

en un embarazo y cuya problemática es suficientemente conocida, sino a la situación 

más compleja y menos evidente de la ética sexual. En este sentido, adquiere una 

fuerza y presencia la moral sexual diferencial para hombre y mujer, la cual permite y 

propicia la experiencia sexual en él, y restringe y reprime la experiencia sexual en 

ella. 

 

En los momentos actuales, uno de los cuestionamientos más importantes que 

se plantean los jóvenes, y que provoca conflicto, es el que se refiere a esa doble 

moral sexual vigente, cuestionamiento que es reforzado por las nuevas ideas sobre la 

moral igualdad social de la mujer. Asimismo, los medios masivos de  comunicación 

también contribuyen a este cuestionamiento, porque a pesar de representar un 

modelos tradicionales, estos son contradictorios, pues presentan mujeres liberadas, 

independientes y seguras, cuya libertad sexual se haya implícita. 

 

En la medida en que el adolescente logra integrar la concepción social de la 

sexualidad con sus deseos y prácticas, y va aceptando e incorporando las normas 

sociales que la rigen, se facilitará su aceptación como individuo sexual. 

 

Debido a que el joven se encuentra en una constante búsqueda de valoración 

y confirmación como individuo, y que está a la expectativa del medio que lo rodea, 

absorbiendo y rechazando ideales, su conducta en general es ostentosa, es decir, 

busca ser notado por su entorno, llamar la atención. Esta ostentación se manifiesta a 

diferentes niveles: en el nivel físico observa a través de la ropa o peinados 
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llamativos que le permitan mostrar su nuevo cuerpo; a nivel deportivo o intelectual, 

el adolescente hace gala de sus destrezas y capacidades a manera de que sean 

reconocidas y valoradas; en cuanto a sus relaciones sociales busca ser el centro de 

atención a través de la manifestación abierta de sus sentimientos e ideas. Asimismo, 

responden con mayor fuerza a los medios masivos de comunicación, que le 

presentan modelos de belleza y conducta a seguir que no siempre corresponden a la 

cultura, grupo social y étnico que pertenece. 

 

Los medios masivos de comunicación juegan un papel importante en la 

conformación de la visión de la realidad del mundo, ya que ofrecen una amplia 

gama de información y, a su vez, generan continuas necesidades a partir de 

prototipos y estilos de vida que en su mayoría son inalcanzables para el grueso de la 

población. 

 

Como parte de los mensajes importantes que presentan en forma directa o 

indirecta, están los eróticos que incrementan en el adolescente su ya amplio interés 

por lo sexual y en mucho casos propicia incertidumbre y duda en lo referente al rol 

sexual y en general a la concepción de la sexualidad. 

 

Uno de los modelos que influyen más notablemente en el adolescente es 

aquel que presente un ideal de hombre o de mujer cuyos atributos resultan tan 

atractivos, y son tan idealizados, que sueñan con poseerlos y, generalmente, son 

representados por artistas o cantantes, deportistas, ante los cuales el adolescente 

reacciona con fanatismo. 

 

De todo lo anteriormente expuesto se puede afirmar que el eje central, a partir 

del cual gira la problemática adolescente, se refiere a su búsqueda de identidad, cuyo 

logro es más o menos difícil, y se ve dificultado por la amplia gama de opciones que 

se le presentan, muchas de ellas contradictorias entre si. 
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2.3 EL FORTALECIMIENTO DE SUS VALORES, DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 
 

Poco a poco, la seguridad en sí mismo se va incrementando, y como parte 

fundamental del logro de su identidad el adolescente se reconoce y funciona como 

individuo independiente, con un derecho de ser, y cuya existencia no es 

condicionada por el ser percibido por las personas que lo rodean. Sin embargo, el ser 

aceptado socialmente continúa siendo un elemento básico de su comportamiento que 

será una constante a lo largo de su vida. Ahora, ya se sabe poseedor de una 

sexualidad propia que puede ser expresada y que, en gran medida, responde a los 

patrones socialmente establecidos para cada sexo; identifica aquello que es él, lo que 

puede lograr y lo que le es ajeno. Este conjunto de elementos reducirán la 

ostentación de la cual hacía uso para ser aceptado o rechazado por su entorno, y 

facilitan la adquisición de una mayor independencia emocional y en algunos casos 

económica. 

 

El reconocimiento de sus capacidades y limitaciones intelectuales 

individuales, aunado a las exigencias sociales de definición, lo llevarán a precisar 

qué va a ser en el futuro, qué actividades va a realizar y qué posibilidad social tiene 

para ello, es decir, a pensar en términos de futuro. A partir de esto, y gracias a que el 

pensamiento formal adquirido al principio de la adolescencia y que se ha venido 

desarrollando, así como a sus nuevas experiencias, tanto cognoscitivas como 

vivénciales, será capaz de seleccionar aquellas actividades que sean más acordes a 

sus intereses y a las posibilidades que su ubicación social, económica y cultural le 

permitan. 

 

Como consecuencia de este reconocimiento de sí mismo y de su entorno, se 

produce una disminución en el desafío a todo aquello que representa autoridad, la 

que ya no es percibida como algo tan ajeno y tan arbitrario. Las obligaciones por 
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cumplir adquieren un sentido diferente, y se dejan de percibir como una imposición 

irracional, para convertirse en un requisito necesario para la convivencia, en el nivel 

personal, escolar o laboral. Como parte del mismo proceso, adquiere una visión más 

clara de sus valores, que le permite jerarquizarlos de acuerdo a sus intereses, 

vivencias y pautas de conducta socialmente establecidas. Esta jerarquización tiene 

como base aquellos valores que le fueron inculcados por sus padres a lo largo de la 

infancia, por el conocimiento de personas con valores diferentes y los adquiridos por 

las nuevas experiencias de vida. Dicha jerarquización se realiza, tanto en el orden 

personal y moral como en el político y social. Pero, esta jerarquización elaborada al 

final de la adolescencia va sufriendo modificaciones como producto de sus vivencias 

y condiciones sociales y económicas, bajo los cuales ha venido desarrollándose y en 

los que se encuentra inmerso. 

 

Durante esta fase, adquiere la capacidad de negociar sus exigencias, intereses 

y valores, con aquellos que le presenta la sociedad o grupos con los que se relaciona. 

A partir de esta adquisición, el adolescente establecerá relaciones interpersonales, 

familiares y sociales más afines a sus propios intereses y valores, y por lo tanto más 

duraderas. 

 

La visión más clara que tiene de sí mismo le facilita el reconocimiento de 

aquello que le es sexualmente placentero en intimidad con otra persona, elemento 

básico para el logro de la consolidación de la identidad sexual, esto es, el pensarse, 

sentirse y conducirse como sujeto perteneciente a uno u otro sexo en una sociedad 

determinada. 

 

La identidad lograda durante la etapa de la adolescencia acompañará al 

individuo a lo largo de su vida, y servirá de apoyo para la selección de sus 

actividades a desempeñar, de sus preferencias, grupos sociales y de elección de 

pareja, búsqueda que en este momento se da con mayor claridad, y es por tanto 
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característico el que sus relaciones sean más estables y duraderas. Estas relaciones 

tienen como principal objetivo la búsqueda de una afinidad de intereses y valores. 

La actividad sexual desempeñada durante estas etapas le permite experimentar una 

diversidad de posibilidades sexuales que le facilitan aprender aquello que le es 

placentero; dentro de esas posibilidades se encuentra la masturbación que completa 

su vida sexual, o como único medio de obtención de placer. 

 

A medida que el joven va desarrollando un mayor apego a la realidad, el 

idealismo que lo caracterizaba va disminuyendo, y reconoce que sus fantasías y 

deseos de producir cambios sociales, de desarrollo personal y estilo de vida, se 

encuentran limitados por su capacidad y posición social, por lo cual, el logro de sus 

metas deberá seguir estrategias de acciones más concretas y realistas. 

 

Actualmente, las condiciones que rodean a un individuo son variadas, pues 

existen adolescentes que, aunque no han logrado la definición de su identidad, 

reconocido sus valores, intereses, capacidades y limitaciones que le permiten definir 

el sentido que desea dar a su vida, se encuentran funcionando como adultos 

socialmente hablando, es decir, adquieren compromisos sociales asignados a los 

adultos, tales como el trabajo asalariado, el matrimonio y, en ocasiones, la 

paternidad. 

 

Es evidente la complejidad del desarrollo humano en esta etapa. En la 

escuela, muchos de los profesores, directivos, en fin, el personal que conforma la 

institución, cuando pasa por alto estas características, simplemente se debelan una 

serie de conflictos, que hacen difícil la convivencia y el proceso educativo en todos 

los ámbitos. De ello hablaremos en el siguiente capítulo: disciplina y autoritarismo 

en el ámbito escolar. 
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CAPÍTULO III 
 

DISCIPLINA Y AUTORITARISMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 

3.1 LA DISCIPLINA Y EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 
 

Para tratar el tema de la disciplina y el aprovechamiento escolar es necesario 

establecer un marco conceptual que permita definir los temas que se van a abordar. 

  

La palabra disciplina viene del latín dicere que significa “aprender” y puede 

tener diversos significados: “Conjunto de leyes o reglamentos que rigen ciertos 

cuerpos como la magistratura, la Iglesia, el ejército.  

Doctrina.  

Asignatura.  

Acción y efecto de disciplinar o disciplinarse.” 1  

 

También se ha considerado a la disciplina como la rama del saber que abarca 

el conjunto de conocimientos de un ámbito específico, agrupados de modo 

sistemático.  

 

La disciplina es la habilidad que tiene la persona para ser dueña de sí misma 

de estar capacitado para plantearse una meta y persistir hasta alcanzarla. Peck define 

la disciplina como “la herramienta básica para resolver los problemas de la vida.” 2 

 

                                                 
1  Pequeño Larousse Ilustrado. Edit. Larousse. México. 1980.  p. 364  
2  Peck citado por Talavera Rodríguez, Rosa Elena. La Disciplina como Herramienta para Mejorar el 
Rendimiento Académico de los Alumnos de Secundaria. Tesis. Lic. En Pedagogía, Universidad Don Vasco, 
México, 2002. p. 34.. 
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Es el orden y forma de conducta impuestos mediante leyes y normas 

procedentes de la autoridad componente o autoimpuestas, así como el modo de 

actuar acorde con tales normas y leyes.  

 

La disciplina, como muchas otras conductas y modos de ser en la vida, se 

aprende. Y es a través de diversas experiencias vividas en la familia, escuela y 

sociedad, que aprendemos a necesitar de otros para ser disciplinados o bien que 

logramos desarrollar la autodisciplina, entendiéndose como autodisciplina, la 

capacidad que se tiene de guiamos, escoger el comportamiento propio, de organizar 

nuestras actividades, de planear el trabajo, de tomar decisiones, para poder ir 

logrando las metas que, de acuerdo con nuestros valores ideales, nos vamos 

poniendo en la vida. Autodisciplina significa asumir la responsabilidad de nuestra 

propia vida y de nuestras acciones. 

 

Considerando lo mencionado anteriormente se establece que la disciplina es 

parte integral de la enseñanza, sirve al maestro para lograr cumplir sus objetivos, 

pero no se podrán cumplir si no existe un comportamiento adecuado en la aula. La 

disciplina en la escuela secundaria presenta una serie de particularidades en 

comparación con otros niveles, por una parte en ésta se encuentran reglamentos en el 

ámbito oficial. Por otra parte existen instancias y agentes especiales para la 

vigilancia y el control del comportamiento de los alumnos 

 

Por lo tanto, “la disciplina escolar es el conjunto de normas que regulan la 

convivencia en la escuela. A este respecto cabe agregar  que el ámbito escolar se 

refiere tanto al mantenimiento del orden colectivo dentro del recinto como a la 

creación de hábitos de perfecta organización y de respeto a cada uno de los 

miembros que constituyen la Comunidad Educativa.” 3 

                                                 
3  Gómez Quintero, Aurora. Disciplina Escolar y Rendimiento Académico. El Caso de la Primaria La Paz 
Ciclo Escolar 2000-2001.Tesis  Lic. en Pedagogía, Universidad Don Vasco, México, 2002. p. 39  
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Por otra parte, la palabra aprovechamiento significa: 

 

“La acción de aprovechar” 4, esta última palabra significa: 

 “Servir de provecho alguna cosa.  

  Adelantar en estudios, virtudes.  

  Emplear útilmente una cosa.  

  Sacar utilidad de una cosa.” 5  

 

Desde la perspectiva de la pedagogía, el aprovechamiento escolar se define 

como “el resultado de un proceso independiente del trabajo realizado por el 

educando o un grupo.” 6  

 

Otra definición establece que por aprovechamiento escolar se entiende “a la 

utilidad o producción de una actividad académica, algunos autores dicen que el 

rendimiento de una escuela, se verá afectado en la vida de los escolares que por ella 

han pasado: otros dicen que el rendimiento escolar se refiere a dos aspectos del 

proceso educativo: aprendizaje y conducta.” 7 

 

Una vez establecidas las definiciones se tiene que la disciplina en si, es uno 

de los factores que más preocupan a los profesores ya que si no logran tener la 

atención de todos, se pierde la idea de lo que se está explicando. Es muy frecuente 

que el maestro no pueda trabajar cuando se tiene un grupo indisciplinado, ya que se 

pierde mucho tiempo en estar callando a los que en ese momento están en desorden 

y su atención no es buena, por lo tanto, su rendimiento en ése momento se va a ver 

disminuido. 

 

                                                 
4 Pequeño Larousse Ilustrado. Op. Cit. p. 84 
5  Idem. 
6  Sánchez, c.s. Enciclopedia Técnica de la Educación. Edit. Santillana, México, 1988..  
7 Gómez Quintero Op. Cit. p.48 
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En consecuencia se hace necesario que exista un buen manejo de la disciplina 

y, por lo tanto, conlleve a un buen rendimiento del alumno donde necesariamente la 

relación maestro-alumno en el aula, que siempre va a existir, se realiza mediante la 

comunicación tanto verbal como no verbalmente. Los alumnos a su vez escuchan, 

preguntan y también se comunican no verbalmente de muchas maneras. 

Posiblemente los efectos deseables e indeseables en los alumnos sobre el 

aprendizaje de los conocimientos dependen, en buena parte, del tipo de relación que 

se tenga o exista entre maestro-alumno. 

 

Las relaciones que se tengan entre maestro y alumno deben ser de 

colaboración y apoyo mutuo, basadas en el respeto, la dignidad, la integridad, la 

capacidad y la comprensión mutua. Se trata de una relación colateral donde la 

disciplina jugará un papel determinante. Según Pedro Morales “cada profesor tiene 

momentos o ámbitos específicos en los que la relación con sus alumnos es clara, 

diferenciada e importante.” 8 

 

Desde un punto de perspectiva pedagógica cobra gran importancia el tipo de 

disciplina impuesto en la comunidad escolar. Sin embargo, no siempre se ha 

entendido de este modo. Así, la escuela tradicional, llevada de una concepción 

competitiva en sus sistemas de motivación, fomentaba muchas veces el antagonismo 

entre los alumnos y ahogaba toda posible cooperación entre ellos 

 

En estudios realizados se ha manifestado una relación entre la disciplina y el 

aprovechamiento escolar, se encuentra entre las primeras investigaciones, Brookover 

en 1979; Edmonds en 1979 y Mortimore, 1988 citados en Muñoz9 donde se destaca 

los siguientes elementos coincidentes:  

 
                                                 
8  Morales, Pedro. La relación Profesor-Alumno en el Aula. Edit. PPC. Madrid. 1998. p. 43 
9 Muñoz, M., Murillo, J., Barrio, R., otros. (2000). La mejora de la eficacia escolar: Un estudio de casos, 
CIDE, Madrid. 2000. p. 21-29.. 
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• Expectativas elevadas en cuanto al rendimiento académico;  

• Liderazgo firme por parte de la dirección y del docente;  

• Énfasis en lo académico; un clima basado en el reforzamiento positivo,  

                       disciplinado, claro y justo;  

• Seguimiento en el desempeño del alumno y  

• Evaluación del funcionamiento de la escuela. 

 

           Villegas10 con respecto al tema de la eficacia escolar, destaca en su trabajo 

algunas estrategias para administrar en la rutina del aula de clases, en donde 

distingue, aspectos de disciplina y organización. Entre los puntos relevantes se 

tienen: 

  

• Normas para la participación y desarrollo de la logística en el aula de 

clases,  

• Personalización de las actividades,  

• Retroalimentación positiva,  

• Control del trabajo y resolución de conflictos en los alumnos,  

• Aplicar sanciones disciplinarias a quienes lo ameriten,  

• Graduar la sanción de acuerdo a la falta,  

• Cubrir contenidos con suficientes elementos motivadores,  

• Alta preparación del docente y suficiente conocimiento de sus 

alumnos.  

 

Los resultados de este estudio permiten establecer que existe una estrecha 

relación entre el aprovechamiento de los alumnos en el aula y la disciplina  y la 

organización del trabajo docente.  

 
                                                 
10 Villegas C, C. Atributos del docente y su influencia en el comportamiento de estudiantes de educación 
básica. Maestría en Pedagogía, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1992. 
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Así, la escuela es el lugar donde se manifiesta el éxito o el fracaso de la 

relación entre el aprovechamiento escolar y la disciplina aplicada en el centro 

escolar, donde se ha visto para que sea provechosa se requiere de un clima de 

convivencia en donde se promueva y sostenga la participación y la cooperación por 

parte de directivos, docentes, alumnos, padres, representantes, administrativos y 

comunidad educativa en general. 

 

 

3.2 LA FAMILIA COMO DETONADOR DE CONDUCTAS QUE INDUCEN AL 
ADOLESCENTE A UN  DETERIORO DE LAS RELACIONES MAESTRO-
ALUMNO. 

 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad debería ser el primer 

lugar donde los hijos recibieran las bases de una educación adecuada, en este 

supuesto a la familia le correspondería: 

 

• Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de 

sus hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos 

casos, participar en acciones de mejoramiento.  

• Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos.  

• Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado 

para su desarrollo integral.  

 

Sin embargo, cada vez más se observa el hecho de que la familia espera que 

la institución educativa asuma un papel como único responsable de la educación de 

los jóvenes, exhibiendo un papel de pasividad y hasta indiferencia. 

 

La actitud y conducta de los padres, sus creencias y expectativas acerca de la 

capacidad y logros del estudiante, influyen de una manera determinante en la 

creación de un concepto académico positivo o negativo del alumno. En muchas 
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ocasiones, afirma González-Pineda11 “los padres siempre vamos con exigencias, 

pidiendo a la escuela que haga cosas que no se hacen en la propia familia.”  

 

Los padres de familia actualmente argumentan que "no tienen el tiempo" y/o 

la formación necesaria para asumir su rol en un mundo cambiante. En el hogar, la 

comunicación se limita a lo mínimo para la supervivencia o solamente se produce 

información vaga, órdenes para realizar acciones puntuales o expresiones con 

tendencia a castigar.  

 

Estas acciones pueden influir en el comportamiento de los alumnos, que se 

manifiestan a través de la indisciplina. Considerada esta última “como las acciones, 

palabras, actitudes, gestos y actos de los alumnos, que van en contra de las normas 

vigentes en el centro de enseñanza  en el cual se encuentran inmersos.” 12 

 

A este respecto se establece que “la conducta de indisciplina del educando 

surge como respuesta a sus protestas inconscientes contra las condiciones 

desfavorables de su familia tales, como: la injusticia, sentimiento de inferioridad con 

los mismos  hermanos, al problema del alcoholismo o desempleo del padre. Esto 

constituye un obstáculo para que no se dé el desarrollo adecuado de la personalidad 

del individuo y que posiblemente se convierta en un alumno problema.” 13 

 

Por otro lado Hernández opina que “la indisciplina escolar es el fruto 

inevitable de una serie de circunstancias y factores desfavorables que se presentan 

en la misma escuela. Así como por la falta de madurez por parte de los alumnos y en 

ocasiones por problemas relacionados con la familia.” 14 

                                                 
11  Revista alfa y omega 
http://www.archimadrid.com/alfayome/menu/pasados/revistas/99/abr99/num160/raices/raices.htm 
12 Talavera Rodríguez, Rosa Elena. La Disciplina como Herramienta para Mejorar el Rendimiento Académico 
de los Alumnos de Secundaria. Tesis, Lic. En Pedagogía, Universidad Don Vasco, A.C., México, 2002. p. 43 
13 Ibímem p. 50 
14  Hernández, H.P. Psicología de la Educación. Edit. Trillas.  México, 1991. p. 156 
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A nivel familiar, se encuentra cuestionada la autoridad de los padres. Y esta 

crisis afecta en primer lugar a los padres mismos. Si no se sabe por qué hago lo que 

hago, por qué pido lo que pido, no sabré dar razones, no las tendré, y probablemente 

oscilaré como un péndulo entre el permisivo "dejar hacer" y el autoritarismo de la 

reacción violenta e injustificada. No hay autoridad paterna sin convicciones, sin 

ideales, sin vocación.  

 

Cuando el hijo percibe la arbitrariedad de la exigencia y la falta de convicción 

de quien exige, la respuesta natural es la rebeldía. Por lo que la primera autoridad 

debe ejercerse y aprenderse en la familia. Y también se debe tener claro que esto no 

siempre sucede. Lo mismo que hay un pensamiento débil, existe un modelo de 

paternidad débil, que propician conductas demagógicas con el falso propósito de no 

ser tachado de tirano o represor. Pero educar también es controlar lo que de 

indeseable pueda haber en una conducta. En estos últimos años, muchos padres 

escamotean esta responsabilidad tratando a sus hijos y alumnos de igual a igual, 

como colegas o amigos, propiciando una mala interpretación de la ya que esta no es 

ni debe ser una relación entre iguales.  

 

             Una correcta autoridad hace que el joven se sientan queridos y seguros, pues 

notan que le importan a alguien. Los expertos en psicología15 suelen explicar cómo 

los padres decepcionan al niño si le dejan hacer todo lo que quiere, entre otras cosas 

porque su equivocada tolerancia hará del joven un tirano antipático. Pero hay 

adultos que parecen obsesionados por proporcionar a los niños y jóvenes una 

felicidad absoluta y constante, y sobre ese error se monta otro más craso: el de una   

permisividad e impunidad casi completas. Cualquier precio parece pequeño con tal 

de disfrutar de la armonía familiar, pero la armonía lograda a base de todo tipo de 

concesiones se asienta sobre un polvorín, pues el adolescente son por naturaleza 

insaciables, lo que desemboca en problemas de disciplina cuando estos se ven 
                                                 
15  Sitio web http://www.arbo.net 
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sometidos a la mínima autoridad, esto incide en el detrimento de la relación maestro-

alumno.  

 

En este sentido, “el vínculo que se produce en esta relación se ve influido por 

las características del entorno social e institucional donde se produce dicho vínculo; 

por los intereses, actitudes y características de los estudiantes y de los profesores, y 

además por las propias características y complejidades del conocimiento que se está 

enseñando. En suma, podríamos decir que la docencia se ve afectada por el 

momento histórico en que se desarrolla.” 16 

 

De tal manera que el tipo de relación o vínculo establecido entre el alumno y 

el profesor, será el que defina el tipo de estructura de la conducta que se manifestará 

en la clase, sólo que no siempre es fácil determinar ese objeto de la conducta, ya que 

puede ser concreto y visible, o interno y por lo tanto invisible para el observador 

externo, para el maestro. Más aún, “la relación con el objeto puede ser doble: 

externamente el alumno puede estarse relacionando con el maestro, mientras que 

internamente la relación establecida es con otro objeto, que entonces sería virtual. 

En este caso es un sujeto disociado, una parte está en clase la otra, no lo está.” 17 

 

Actualmente se tiene una consideración importante respecto al vínculo 

maestro-alumno: “Las faltas o problemas de disciplina, normalmente en forma de 

conflictos de relación entre profesores y alumnos, suponen un paso más en lo que 

hemos denominado disrupción en el aula.” 18 En este caso, se trata de conductas que 

implican una mayor o menor dosis de violencia (desde la resistencia o el «boicot» 

pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado), que pueden desestabilizar 

por completo la vida cotidiana en el aula. “Sin olvidar que, en muchas ocasiones, las 
                                                 
16  Torres Salazar, Hugo. El vínculo pedagógico maestro-alumno. La Tarea. Revista de Educación y Cultura. 
Sección 47 del SNTE México. 2004. 
17 Idem. 
18  Mc Lean, Martín. Contenidos, Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Secundaria de los Países de la 
Unión Europea. Revista Iberoamericana de Educación.  Edit. Organización de Estados Iberoamericanos. 9: 1 
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agresiones pueden ser de profesor a alumno y no viceversa, es cierto que nuestra 

cultura siempre ha mostrado una hipersensibilidad a las agresiones verbales (sobre 

todo insultos explícitos) de los alumnos a los adultos, por cuanto se asume que se 

trata de agresiones que «anuncian» problemas aún más graves en el caso futuro.” 19  

 

De tal forma que “la disrupción en las aulas constituye la preocupación más 

directa y la fuente de malestar más importante de los docentes. Cuando los alumnos 

impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligan al 

profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden.”20 

Aunque de ningún modo puede hablarse de violencia en este caso, lo cierto es que la 

disrupción en las aulas es probablemente es uno de los fenómenos, que más 

preocupa al profesorado en el día a día de su labor, y el que más gravemente 

interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría de los alumnos. 

 

Retomando la influencia de la familia tenemos que además del daño a la 

relación maestro-alumno se puede llegar al abandono de los estudios, de acuerdo 

con Bonilla Zavala21 “la familia es también un factor que está relacionado con la 

indisciplina y la deserción”; en una investigación de Licher22, “se ha encontrado que 

el grupo de desertores con graves problemas de indisciplina estaba compuesto por 

jóvenes perturbados emocionalmente, los padres de estos también fueron 

diagnosticados con serios problemas; principalmente de estructura de carácter 

inmaduro.” 

 

                                                 
19  Idem. 
20  Idem. 
21 Bonilla Zavala, Javier Oscar. La deserción universitaria y su incidencia  por carrera en una universidad 
particular, sus causas. Tesis, UNAM, Fac. de Psicología, Lic. en Psicología, México, 1996, p. 27. 
22 Licher,   O.   S.,  Rapien,  E. B.,  Seibert  F. M.,  and  Slansky,  M.  A.  The drop-  outs; A treatment study 
of intellectualy  capable  studentes  who  drop out of high school. New York, Collier Macmillan, 1962. 
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En cuanto la comunicación entre el alumno con problemas de disciplinar y su 

familia, Cervantes23 encontró que los desertores no se sentían comprendidos por su 

familia, pero, a su vez, 4 de cada 5 de ellos se juzgaron a sí mismos como 

comprensivos y que aceptaban a su familia muy poco o poco mientras que 4 de 5 de 

los no desertores, se mostraron a sí mismos comprensivos y aceptaban a su familia 

moderadamente, mucho y muchísimo. 

 

En lo que se refiere al desajuste familiar, los datos indican que las causas de 

este son: “la separación de la casa, las desavenencias constantes, el alcohol, los 

malos tratos, exceso de autoridad de los padres, y el desinterés de las padres. Los 

maestros justificaron el bajo rendimiento de los alumnos con problemas de 

disciplina por el poco interés mostrado por los padres y la falta de preparación para 

frecuentar la escuela.” 24 

 

 

3.3 REPERCUSIONES DEL AUTORITARISMO ESCOLAR EN LOS 
ADOLESCENTES. 

 

Si quien ejerce un rol de mayor jerarquía dice a su subordinado que algo es 

así, o deber ser hecho de tal manera, «porque yo lo digo», «porque sí», no está 

ejerciendo su autoridad sino su poder, poder sin razones. En este caso sí que 

podemos hablar de "autoritarismo".  

 

El autoritarismo es en esencia un fenómeno relacionado con el poder y la 

desconfianza. Tiene que ver, por una parte, con la forma en que concebimos a las 

personas y la relación entre ellas y, por otra, con la manera en que entendemos la 

estructura social y el orden jerárquico. En este sentido el autoritarismo se puede 

                                                 
23 Cervantes citado por Bonilla Zavala, Javier Oscar, Op. Cit. p. 50. 
24 Bonilla Zavala, Javier Oscar. Op. Cit. p. 28 
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presentar en diversos ámbitos como puede ser el social, el económico, el laboral, etc. 

Sin embargo, en este trabajo se abarcara el autoritarismo escolar.  

 

El autoritarismo escolar “consiste en la toma e imposición de decisiones que 

son consideradas como ilegítimas porque no son tomadas en nombre de una 

autoridad que esté fundamentada en valores y principios que tiendan al desarrollo de 

las potencialidades del alumno, considerado este último como un individuo social y 

concreto con capacidades y potencialidades plenas para desarrollarse de una manera 

íntegra.” 25 

 
Se ha señalado a la educación media en general, y a la escuela secundaria en 

lo particular, como el lugar y el tiempo en dónde el fenómeno del autoritarismo 

docente tiene su máxima manifestación, esto es así porque el estudiante de la 

educación media básica se encuentra de manera casi general en la etapa de 

adolescencia.  En esta etapa de individuo se encuentra en pleno desarrollo y en él 

tienen lugar diversos conflictos internos, esto aunado a un ambiente poco propicio 

que puede darse a través del autoritarismo lo obligan a buscar refugio en 

mecanismos de defensa o evasión como la apatía o la rebeldía.  Es una etapa de 

desarrollo de en que el individuo trata de lograr una identidad como persona que no 

puede ser logrado de manera plena hacia su alrededor existe un ambiente poco 

estimulante, lo cual también refuerza el surgimiento de sentimientos y actitudes 

negativas y mecanismos de evasión. 

 

                                                 
25 Chairez, José Aguilar. El autoritarismo escolar como causa de crisis en el nivel de educación básica. Tesis, 
Lic. En Educación Básica, UPN, México, 1991. p. 14-15.  
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Respecto a las consecuencias que puede tener en el alumno de secundaria el 

autoritarismo escolar se tiene que existen diversos aspectos a ser contemplados 26: 

 

1.- Aspecto Cognoscitivo. 

 

Este aspecto es primordial para la formación y posibilita al escolar el conocer 

y comprender el mundo que le rodea o conceptualizarlo.  El autoritarismo afecta este 

aspecto de la siguiente manera: 

 

• Crea pasividad y dependencia intelectual. 

• Impide una adecuada formación del pensamiento y espíritu crítico, 

atiende preponderantemente a la memoria mecánica más que a la 

lógica, impone criterios de manera arbitraria que limitan los procesos 

de reflexión, razonamiento y aprendizaje, los vuelve dogmáticos y no 

científicos, como debería ser, se forman conocimientos demasiado 

teóricos y alejados de la realidad. 

• Niega la creatividad en el educando, impidiéndole el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales al desechar sus iniciativas de trabajo. 

• Favorece la formación heterónoma  sobre la autónoma. 

• Evalúa los conocimientos de manera ineficaz. 

 

 

2.- Aspecto socio afectivo. 

 

El hombre como ser social necesita prepararse para ser aceptado y debe 

convivir con los demás y debe reconocer a sus semejantes con sus defectos y 

virtudes, controlando sus emociones y desarrollando conciencia respecto a la 

                                                 
26   Ibídem p. 24-25. 
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comunidad en su conjunto.  El autoritarismo afecta este aspecto de la siguiente 

manera: 

 

• Frena el desarrollo social del alumno. 

• Niega una educación que permita la apreciación integra de los valores 

de la sociedad, ya que se fomenta un desprecio hacia los aspectos 

culturales y humanísticos. 

• Impide la autonomía. 

• Rechaza la educación moral, lo que propicia la formación de una 

conciencia deformada y aún una falta de esta última. 

• Inhibe el comportamiento del individuo y le desfavorece para controlar 

sus emociones al no darle oportunidad de tener una comunicación libre 

debido a imposición de una relación unilateral en la comunicación.   

• Se le crea desconfianza y pérdida de la autoestima. 

• Trunca la relaciones de camaradería al frenar la auténtica cooperación 

entre los alumnos. 

• Utiliza poco las dinámicas del grupo o las instrumento sólo en su 

provecho. 

• Fomenta falsas actitudes y valores. 

• Crea sumisión a las reglas impuestas. 

• Impide la espontaneidad y fomenta actitudes de rechazo docente. 

• Vuelve antidemocráticas las clases.   

• Fomenta el individualismo y la falta de solidaridad. 

 

3.- Aspecto Psicomotriz. 

 

El hombre tiene la necesidad de desarrollar sus capacidades, habilidades o 

aptitudes motrices.  Por ello, la secundaria inicia a los alumnos en el desarrollo de 

 60



destrezas para operar en el ámbito laboral o en su caso un oficio manual.  Este 

aspecto es el menos afectado por autoritarismo. Sin embargo, puede truncar la 

capacitación manual, artística, gráfica o plástica del individuo y esto puede restringir 

las oportunidades de los alumnos a manifestarse hacia algunas inquietudes 

particulares obligándolo a seguir un programa establecido. Sus efectos son: 

 

• Impide la creatividad y con ello la originalidad, la innovación, la 

transformación, la inventiva y por tanto, la imaginación. 

 

• Puede frenar la formulación de actitudes y con ello es difícil que el 

individuo encuentra su vocación o inclinación para cierta actividad. 

 

De esta manera se puede observar que el autoritarismo puede tener 

influencias muy diversas en el alumno de secundaria, sin embargo, otro estudio 

manifiesta más repercusiones del autoritarismo como se muestra a continuación:  

 

“Una consecuencia del autoritarismo docente es la pasividad estudiantil que 

se manifiesta como una consecuencia del autoritarismo y se caracteriza por la apatía 

y la acriticidad del estudiante hacia las disposiciones establecidas por el docente en 

el proceso de aprendizaje. El autoritarismo docente y la pasividad estudiantil como 

fenómenos íntimamente se ven relacionados y forman parte de una misma estructura 

de personalidades complementarias, de tal manera que la pasividad del estudiante 

puede ser vista como una tendencia a la sumisión mientras que el autoritarismo en el 

docente debe como una tendencia de dominación, siendo ambas manifestaciones 

complementarias de un mismo mecanismo de evasión.” 27 

 

                                                 
27 Madrigal Arellano, Ezequiel Alejandro. Autoritarismo Docente y Pasividad en el Estudiante de Secundaria. 
Tesis, Lic. En Pedagogía, UPN, México. 1992. p. 45 
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Es por ello importante el conocer la influencia del autoritarismo sobre los 

alumnos del nivel medio básico. Cabe señalar que aunque no se den todas las 

consecuencias que se han mencionado en un solo estudiante si pueden manifestarse 

algunas de ellas, por lo que he se debe hacer conciencia respecto al tipo de relación 

que establece el docente sobre el educando. 

 

Es de suma importancia el conocer las diferentes alternativas que existen para 

disciplinar al adolescente sin caer en el autoritarismo. 

 

 
3.4 NUEVAS ALTERNATIVAS PARA DISCIPLINAR AL ADOLESCENTE Y 
EVITAR EL AUTORITARISMO. 

 

Anteriormente predominaba en las instituciones educativas una disciplina 

artificial, de conformismo exterior a reglamentos y exigencias más o menos 

arbitrarias del maestro. En donde los alumnos desarrollaban actitudes negativas, 

rencor y rebeldía. Por su parte el maestro recurría a las amenazas, castigos, y gritos 

para imponer su autoridad y hacerse temer por sus educandos. 

 

Cuando surge la didáctica moderna, la cual se opone a la disciplina exterior, 

la disciplina interior influye en el ambiente de comprensión, así como en las buenas 

relaciones que existan entre educador y educando. Para ello su principal objetivo es 

que el autoritarismo debe ser denunciado y superado, pero, es de suma importancia 

diferenciar autoritarismo de autoridad, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de 

terminar atacando y destruyendo también a esta última, que es un componente 

esencial en la educación.  

 

La autoridad es más que una conquista que el profesor debe realizar por su 

capacidad, dedicación, coherencia y madurez mostradas en su trato diario con los 

alumnos, en una palabra el prestigio que se ha ganado con su esfuerzo personal más 
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que una concesión contractual obtenida en virtud de una titulación académica. El 

profesor que quiera ser un buen educador necesita la autoridad entendida como 

servicio a la mejora de los alumnos y basada en el prestigio".28 

 

Para entender mejor la diferencia entre las alternativas para disciplinar a los 

jóvenes, es importante el contrastar los objetivos antiguos o clásicos y modernos 

sobre la disciplina. A continuación se comparan ambos:29 

 

OBJETIVOS CLÁSICOS 

 

• Mantenimiento del orden 

• No violar las normas impuestas  

• Obediencia a la autoridad  

• Identificación de la disciplina con el adiestramiento 

• Resistencia y auto negación 

 

OBJETIVOS MODERNOS 

 

• Despertar el interés y hacer agradables las actividades. 

• Participar en la creación de las normas. 

• Respeto basado en la comprensión 

• Traducción de la disciplina en programas adecuados a las capacidades. 

• Cooperación, espontaneidad y autonomía 

• Suscitar amor al trabajo y a la comunicación 

 

                                                 
28  Morales Pedro. La Relación Profesor-Alumno en el Aula. Edit. PPC. Madrid, 1998. p. 75. 
29  Sánchez, c.s. Enciclopedia Técnica de la Educación. Edit. Santillana, México, 1988. p.425-429..  
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Es importante mencionar que cada decisión que afecta al manejo del 

comportamiento también afecta a la enseñanza. La disciplina es una parte integral de 

la educación, por lo que es importante mantenerla, para ello se han establecido 

diferentes modelos, a continuación se mencionarán los que son considerados como 

clásicos (antiguos) y después se mencionarán los modernos, para poder ver sus 

diferencias. 

 

MODELO GENÉRICO 

 

Las metas de este modelo son solamente que el programa se logre, es decir 

que se cumpla con lo establecido en el mismo. 

 

Los principios las actitudes generales y las guías de comportamiento que 

modelará  el maestro servirán para que los alumnos aprendan en clase. Cuando los 

alumnos pueden aprender una acción especifica sin ver o comprender el valor.30 

 

Las reglas mantienen el orden en el momento presente y funcionan mejor 

cuando no son comportamentales. Los alumnos y maestros deben observar sí un 

comportamiento en particular viola alguna regla. Cuando las reglas son vagas los 

alumnos tienen dificultad para hacer la conexión entre su conducta y las 

consecuencias. 

 

La interpretación será lo que sucederá cuando se viole la regla. Se da un 

aprendizaje incidental es decir  lo que el alumno logra  aprender  como resultado de 

la intervención. La evaluación se lleva a cabo por medio de la verificación de los 

logros y metas que se habían programado con anticipación. 

 

                                                 
30  Curwin, R. Disciplina con Dignidad. Edit. ITESO, México, 1995. p.47 
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MODELO DE OBEDIENCIA 

 

En este modelo se premia a los alumnos cuando obedecen y se castigan 

cuando no lo hacen. Curwin31 dice que los alumnos tienden a portarse bien 

solamente cuando hay una figura de autoridad presente. Este tipo de modelo produce 

que los adolescentes se opongan a la disciplina que les quieren imponer. 

 

La meta principal es que los niños sigan órdenes, su principio se refiere a que 

el niño haga lo que el adulto quiere, su medio de intervención es premio y castigo 

como métodos disciplinarios; por último el alumno debe aprender a que no lo 

descubran y asimismo entender que no es su responsabilidad. 

 

Ahora se hará mención de las alternativas modernas de disciplina: 

   

MODELO DE RESPONSABILIDAD 

 

Al utilizar este método se intenta que sean los alumnos quienes se 

responsabilicen de su propio comportamiento. Lo cual ayudará a que los alumnos 

tomen sus propias decisiones y que se atengan a las consecuencias que se derivan de 

cada una de sus acciones. 

 

Curwin32 menciona en cuanto al establecimiento de reglas es de gran 

importancia que el alumno sepa exactamente lo que espera de él. Pero para que sea 

claro, deben establecerse reglas que se refieran a conductas específicas y de 

preferencia deben formularse con la participación de los alumnos en combinación 

con el maestro. Además, si las reglas no logran que el alumno cumpla, deben existir 

consecuencias que se aplicarán. 

                                                 
31  Ibídem. P. 48 
32  Ibídem. P. 49. 
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Las consecuencias son correctivas, es decir que tienen una relación lógico-

natural con el mal comportamiento. Una consecuencia natural es aquella que permite 

que el niño aprenda del orden natural del mundo físico. Y una de tipo lógica es 

aquella que permite que el adolescente aprenda de sus propias acciones. 

 

La meta principal de este modelo es enseñar a los niños a que aprendan de los 

resultados de las decisiones y de la manera de intervención, es por medio de las 

consecuencias naturales que el alumno aprende que él es el que causa los resultados 

y que puede tener más de una alternativa de comportamiento en cualquier situación. 

 

 La importancia del manejo de la clase 

 

El manejo al que nos vamos a referir aquí es el que resulta de conducir con 

acierto a los alumnos a la consecución de sus objetivos, en un ambiente de trabajo 

sereno y ordenado. 

 

Es evidente que la destreza u oficio de conducir a los alumnos se adquiere 

con la práctica y la experiencia, y por esa misma razón, es un arte siempre 

perfeccionable; sin embargo, es necesario que el profesor, al situarse ante los 

escolares, tenga en cuenta algunas consideraciones elementales sobre el trato con los 

alumnos de acuerdo con Alcázar33: 

 

a) Integración efectiva de los alumnos en el grupo 

 

No hay duda de que la integración de los alumnos en la clase es un objetivo 

importante al que hay que prestar mucha atención no escatimando esfuerzo alguno 

por conseguirlo, pues de esta forma los escolares acceden al bien común 

                                                 
33  Alcázar, José Antonio. Convivencia y Disciplina Escolar: El Gobierno de la clase. Sitio web. 
http://www.nalejandria.com/00/colaboraciones.htm  
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enriqueciéndose con el intercambio de los bienes particulares. Entendemos que la 

forma más eficaz y práctica de integrar a los alumnos es procurar que participen 

activamente en la vida de la clase en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

La participación proporciona a los escolares la oportunidad de formarse 

mejor, de aprender más y de ejercitar las virtudes sociales y cívicas de cooperación y 

servicio a los demás. En el orden práctico, a través de la participación, los profesores 

y alumnos pueden estar empeñados, y sentirse a la vez comprometidos, en el gran 

objetivo común de conseguir una educación de calidad. 

 

En la clase ha de darse un ambiente sereno para que los alumnos participen 

en la toma de decisiones que afectan a su trabajo y formación y, por consiguiente, en 

la organización de las actividades. Los alumnos pueden y deben, con sentido de 

responsabilidad personal, participar en la buena marcha de la clase sugiriendo 

iniciativas, manifestando sus opiniones, aportando soluciones a los problemas que se 

plantean, encargándose de sacar adelante alguna actividad, etc. y, sobre todo, 

responsabilizándose de algún encargo: orden de mesas y armarios, horario, 

actividades extraescolares, luces, ventanas, deportes, audiovisuales, biblioteca, etc. 

El profesor dispone así de tantos colaboradores en el gobierno de la clase como 

alumnos disfruten de encargo.  

 

Asimismo, Garrell34 en cuanto a la convivencia escolar explica que el docente 

en su rol de mediador y generador de un clima favorable en la escuela debe buscar 

diferentes alternativas que ayuden a cambiar ideas y comportamientos en los 

adolescentes para poder convivir en armonía. Para ello sugiere la aplicación de la 

educación en valores dentro de la institución, de tal manera que se promueva el 

diálogo, la participación, la crítica y la discusión. 

                                                 
34 Garrell, T. Aprender a convivir. En Antúnez, S., Boqué, M., Casamayor, G., Cela, J., otros (Compiladores). 
Disciplina y convivencia en la institución escolar, Laboratorio Educativo, Venezuela. 2000 p.81-82. 
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b) Consecución de un ambiente de trabajo ordenado. 

 

Es evidente el interés que tienen el que la clase se desarrolle en medio de un 

ambiente cordial, sereno, relajado y alegre, de modo que tanto los estudiantes como 

el profesor trabajen a gusto. No cabe duda de que éste es un ideal al que aspira todo 

profesor y, posiblemente, es lo que más le preocupa en muchos momentos.  

 

Los alumnos, por lo general, participan de la misma idea y agradecen que su 

profesor sepa establecer orden en la clase y que, actuando con serenidad y 

equilibrio, sepa resolver las situaciones difíciles que la convivencia escolar ofrece en 

ocasiones. Por el contrario, se sienten inseguros y defraudados con el profesor que 

pierde con facilidad el control y el dominio que se le debe suponer por su edad y 

experiencia. 

 

No cabe ninguna duda de que los problemas escolares –graves o leves– se 

resuelven casi siempre bien cuando se enfocan con serenidad y moderación, no así 

cuando se actúa con precipitación y nerviosismo. La experiencia demuestra, por otra 

parte, que ciertas tensiones y roces que se producen algunas veces en clase son 

producto del cansancio, y se diluyen fácilmente sin tener que recurrir a medidas 

extraordinarias. Por lo que lo más adecuado es actuar con prudencia y serenidad. 

 

c) Reconducción de los comportamientos anómalos 

 

Pese al esfuerzo por conseguir que las clases se desarrollen en un ambiente 

distendido y acorde con los planes educativos, existen comportamientos que por su 

gravedad y los trastornos que provocan en los demás, pueden perjudicar el normal 

desarrollo de la clase y el buen ambiente entre los alumnos. En consecuencia, el 

profesor ha de combatir y eliminar estas conductas irregulares, y actuar con criterio, 

habilidad y firmeza para controlar la situación.  
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En estas ocasiones, en las que muchas veces se pone a prueba la calidad 

humana y profesional del profesor, importa mucho actuar con acierto. Los errores en 

materia disciplinaria, por exceso o por defecto, afectan gravemente a la integridad de 

la clase y a la propia autoridad. 

 

El mal comportamiento es con frecuencia consecuencia de condiciones 

desfavorables del mismo ambiente escolar que están actuando sobre los alumnos 

(locales y mobiliario no apropiados, falta de unidad de criterio de sus profesores, 

etc.), sobre los que debe centrarse la atención, para eliminarlos o atenuarlos, antes de 

recurrir a sanciones o medidas drásticas. 

 

La falta de conformidad con las normas previstas en el colegio se puede 

atribuir también, en un buen número de casos, a la inmadurez de los alumnos. 

Únicamente el tiempo, la experiencia, el ambiente educativo y la asimilación 

progresiva de las normas por el hábito, la comprensión y la reflexión, podrán lograr 

el control interno que facilite una conducta consciente y ordenada. 

 

La indisciplina individual esporádica resulta casi siempre de indisposiciones 

momentáneas de los alumnos o de circunstancias especiales que se manifiestan por 

actos de irritación, haraganería, agresividad, conversaciones perturbadoras, gritos y 

riñas, etc. En tales casos lo recomendable es no interrumpir la clase. De ordinario 

bastará, para solucionar el problema, una mirada más severa y directa, una pausa 

más significativa, un tono de voz más alto, el caminar sereno hacia el alumno 

indisciplinado sin interrumpir la explicación, etc. 

 

En los casos más graves o de reincidencia, una breve advertencia del 

profesor, hecha serenamente, suele ser suficiente. Cuando la situación, por las 

circunstancias que la revisten, exige una represión formal, conviene no adoptar 

decisiones precipitadas. Más bien interesa manifestar la sorpresa y el descontento 
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por el suceso y pedir al alumno o alumnos implicados una explicación personal al 

final de la clase. Hay que evitar convertir cada incidente en una tragedia para, casi 

siempre, diversión de toda la clase. 

 

Por otra parte, la indisciplina habitual de un alumno es casi siempre indicio 

de anomalías orgánicas o de un desequilibrio del alumno de mal comportamiento, de 

etiología psicológica, intelectual, familiar o social. En estos casos, han de analizarse 

detenidamente las causas para poner los remedios específicos –que, en ocasiones, 

harán necesaria la intervención de un especialista–, intentando hacer compatible, en 

cada caso, la responsabilidad del colegio ante el alumno problemático y su familia, 

con la que tiene con el resto de los alumnos y familias de su clase. 

 

Distinto es cuando nos referimos a la indisciplina colectiva. Es el caso de las 

clases en las que la mayoría de los alumnos se comporta con irresponsabilidad, poca 

consideración hacia las normas de convivencia y falta de respeto al profesor. La 

indisciplina colectiva tiene su raíz en diversas condiciones ambientales que están 

actuando en proporción variable sobre la realidad escolar. Estas condiciones deben 

ser analizadas con objetividad e identificadas para someterlas a un tratamiento 

adecuado: ¿Son funcionales las instalaciones?, ¿están congestionadas las clases por 

exceso de alumnos?, ¿es racional el horario?, ¿están concretadas y son conocidas las 

normas de convivencia?, ¿son monótonas las actividades escolares?... Dentro de este 

conjunto de circunstancias se explica bien que los alumnos no mantengan una 

actitud de orden y trabajo. La solución será afrontar el problema de modo realista, en 

sus verdaderas causas, eliminándolas o, por lo menos, atenuándolas en todo lo 

posible. 

 

Para reencauzar a un grupo de alumnos en esta situación, conviene orientarlos 

para que muestren una actitud positiva hacia el estudio, encomendarles encargos 

concretos que desarrollen su responsabilidad y enriquecer y ampliar el programa de 
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actividades escolares. Es muy útil, también solicitar su colaboración e incentivar sus 

iniciativas y sugerencias que resulten beneficiosas para la marcha de la clase. 

 

En la vida ordinaria de las escuelas hay momentos en que la disciplina 

colectiva es más difícil de establecer: los cambios de clase, la tarde de los viernes, 

las sustituciones de otros profesores, época de exámenes, etc. En esos momentos, la 

paciencia y la comprensión han de multiplicarse sin dejar por ello de ser exigentes 

con los alumnos. En líneas generales, una preparación especial con actividades más 

atrayentes puede paliar en gran medida el inevitable desorden producido por estas 

situaciones especiales. 

 

La conducta del profesor debe de ser asumida con sumo cuidado, ya que de 

ella dependerá en mucho la respuesta de los alumnos. En vez de lanzar reprimendas 

y aplicar castigos, deberá emplear tratamientos positivos para motivar y encauzar las 

energías de los alumnos, ayudándoles a madurar o a superar su desequilibrio, con 

frecuencia pasajero, y a controlar su conducta en pro de una mejor adaptación al 

ambiente escolar y social.  

 

Y si, en última instancia, hubiera que acudir a los castigos deben tenerse 

presentes algunas consideraciones35: 

 

a) Han de tener como fin la formación del alumno y de sus compañeros, 

ayudarles a reaccionar. Nunca han de ser (ni en apariencia) una represalia. 

b) Han de ser proporcionadas a la gravedad de la falta y guardar relación con 

su naturaleza. 

c) Nunca se debe corregir cuando la irritación del momento suprime la 

serenidad de juicio: es mejor dejarlo para más tarde. 

                                                 
35  Alcázar, José Antonio. Op. Cit. 
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d) Son más eficaces las correcciones en privado que las que se hacen en 

público. Únicamente conviene corregir en público cuando, por las circunstancias de 

la actuación negativa, sea necesario para la ejemplaridad del curso. 

e) Los estímulos positivos son más eficaces que los negativos. Una 

felicitación cuando se realiza algo bien, una palmada de ánimo cuando se desfallece, 

una muestra de confianza en sus posibilidades o una recomendación seria cuando no 

se rectifica, producen un efecto mucho más positivo en el estudiante que el castigo 

mejor elegido. 

f) Los castigos han de ser suministrados con prudencia. No conviene crear 

una sensación de represalia y persecución en los alumnos. Es preferible hacerse 

pesado corrigiendo los fallos en privado, que odioso castigando a la primera 

oportunidad. 

g) Un castigo sólo es útil cuando sirve para mejorar a la persona que lo 

recibe, que es tanto como ponerle en situación de no volver a faltar. Por eso, antes 

de imponer una sanción es conveniente el diálogo y la reflexión entre quien obró 

mal y quien ha de imponerla para evitar que se deba más a un desahogo personal que 

a un deseo real de corregir un defecto.  

h) Al sancionar importa mucho no adoptar la posición de juez, ni dar la 

impresión de estar ofendido y deseoso de venganza. El profesor es una persona que 

tiene la obligación de velar por el cumplimiento de unas normas básicas que 

posibiliten el trabajo y hagan más grata y armónica la convivencia, pero también de 

ayudar a los alumnos a que combatan sus malos hábitos. Por eso, aun en el caso de 

que el alumno no recibiese de buen grado la corrección, la persona que la aplica ha 

de manifestar claramente su confianza en el escolar y en su capacidad para rectificar 

la conducta como paso previo para provocar su reflexión interna. 

i) Los propios compañeros pueden constituir en ocasiones una eficaz ayuda 

para rectificar la conducta de ciertos alumnos. En faltas graves, la opinión de los 

estudiantes es todavía más necesaria para encontrar la corrección más oportuna. 
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j) Las expulsiones de clase son, por lo general, medidas poco afortunadas si 

no fueren precedidas de un análisis detenido de las circunstancias que las promueven 

y de sus consecuencias educativas. Muchas veces las expulsiones son producto de 

actos vehementes del profesor que evidencian una gran falta de recursos 

pedagógicos para sacar adelante la clase. Dirigir a un grupo de alumnos no significa 

quedarse con los más pacíficos para eliminar los problemas de conducta, sino tratar 

a todos según sus características personales y apostar por el pleno desarrollo de las 

aptitudes de cada escolar. 

k) Las sanciones importantes, debidas a faltas graves, competen a la dirección 

de la escuela. El profesor puede llamar la atención, privar de alguna actividad al 

alumno, hacerle permanecer un tiempo adicional en clase terminando un trabajo, 

exigir trabajos complementarios a los temas de clase, etc., pero no tomar medidas 

que sobrepasen su zona de autonomía.  

 

La disciplina escolar es, por tanto, desde la perspectiva de las nuevas 

alternativas para implementar la disciplina en las escuelas del nivel medio superior 

un instrumento educativo. Y por ello estas alternativas se deben desarrollar bajo la 

directriz de que más que la sanción, interesa que el autor del incidente no vuelva a 

realizar una acción semejante. Se han de poner los medios para que el alumno 

decida rectificar su conducta. En primer lugar, interesa hacerle valorar con 

objetividad lo que ha pasado; en una palabra, provocar su reflexión. Para que una 

corrección sea realmente educativa es imprescindible que el alumno valore su 

actuación y las consecuencias, y concluya que su actuación no fue acertada, de 

modo que lamente sinceramente haber actuado de ese modo. 

 

Podría pensarse que un buen clima en la clase o la actuación positiva continua 

de los profesores pueden hacer innecesarias las reglas de disciplina, pero sería no 

caer en la cuenta de que esas reglas de actuación son los puntos de apoyo que hacen 

posible ese buen clima escolar.  
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Son imprescindibles, por tanto, unas normas que sirvan de punto de 

referencia y ayuden a lograr un ambiente sereno de trabajo, orden y colaboración; un 

marco generalmente aceptado, que precisa los límites que la libertad de los demás 

impone a la propia libertad. Para que esas normas sean eficaces, es necesario36: 

 

a) Que sean pocas y coherentes con el Proyecto Educativo; 

b) Que estén formuladas y justificadas con claridad y sencillez; 

c) Que sean conocidas y aceptadas por todos: padres, profesores y alumnos; 

d) Que se exija su cumplimiento. 

 

Sin embargo, se debe considerar que las normas, por sí mismas, no la 

“panacea” de la disciplina. La convivencia armónica y solidaria entre todos los que 

forman la escuela, es la consecuencia de un proceso de formación personal que lleva 

a descubrir la necesidad y el valor de esas normas elementales de convivencia; que 

ayuda a hacerlas propias y a aplicarlas a cada circunstancia, con naturalidad y sin 

especial esfuerzo, porque se han traducido en hábitos de autodominio que se 

manifiestan en todos los ambientes donde se desarrolla la vida personal. 

 

En este sentido, Massaguer citado por Antúnez37 plantea que la aceptación de 

programas debe basarse en construir una vida colectiva que valore la crítica y el 

diálogo, en donde predomine la confianza mutua y la participación de todos, 

generando un buen clima de convivencia escolar. 

 

 

 

 
                                                 
36  Alcázar, José Antonio. Op. Cit. 
37 Antúnez, S., Boqué, C., Casamayor, G., Cela, J., otros Disciplina y convivencia en la institución escolar, 
Caracas: Laboratorio Educativo.2000. 
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3.5 PROGRAMAS PROPUESTOS PARA DISCIPLINAR AL 
ADOLESCENTE Y ELEVAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 

 

La disciplina escolar debe estar diseñada para corregir la mala conducta y 

estimular a los estudiantes a comportarse como ciudadanos responsables de la 

comunidad escolar, pero también debe estar encausada a coadyuvar en el 

aprovechamiento escolar. Por lo tanto la acción disciplinaria se debe basar en el 

juicio profesional de maestros y administradores y en una escala de técnicas de 

manejo de disciplina. La acción disciplinaria se ajustará a la seriedad de la ofensa, a 

la edad del estudiante y grado de estudios, a la frecuencia de la mala conducta, a la 

actitud del estudiante, al efecto de la mala conducta en el ambiente escolar y a 

requisitos establecidos.  

 

Dado que como ya se ha mencionado el prestigio es una parte determinante 

para quien quiera establecer un programa disciplinario, por lo que el primer paso 

esta en función de conseguir dicho prestigio. Pero ¿cómo puede un profesor 

conseguir este prestigio?, señalo a continuación algunas condiciones:  

 

• Competencia profesional,  

• Interés sincero por los alumnos,  

• Coherencia de vida y  

• Destreza en el dominio del grupo. 

 

A estas condiciones se les pueden añadir las siguientes sugerencias que 

ayudarán a asegurar y mantener el prestigio, cabe señalar que están enfocadas para 

el nivel secundaria. 38 

                                                 
38 Nordberg, H. Orville. La Enseñanza en la Escuela Secundaria. Edit. El Ateneo. México, 1980. p. 184-185 

 75



 

1. Sea sincero. Alimente la convicción de que puede ayudar a todos sus discí-

pulos Demuestre que los aprecia. Ellos captarán en seguida cualquier tentativa de 

encubrir sentimientos adversos y esto traerá como consecuencia que le pierdan la fe. 

2. Sea alegre y cultive el sentido del humor, pero no trate de convertirse en el 

más simpático de los profesores. El hecho de alcanzar una popularidad barata a 

expensas del verdadero respeto que los alumnos le deben puede ser desastroso. 

3. Evite la imposición de castigos que tengan apariencia de venganza, en 

especial los que se producen en masa, a consecuencia de faltas cometidas por unos 

pocos. El castigo que tiene por finalidad demostrar que el profesor es el "jefe" da 

escasos resultados en la corrección de problemas de conducta. 

4. No emplee el sarcasmo ni el ridículo. Es inútil esperar que los estudiantes 

respeten a un profesor que se vale de tácticas tan crueles. Ellos opinan que el sar-

casmo, entre todas las actitudes que el profesor puede adoptar, es la que expresa 

mayor grado de resentimiento. 

5. No acepte el reto que representan los desórdenes insignificantes. Si bien 

tales disturbios las más de las veces sólo irritan al profesor, se les puede dar una 

importancia tan desproporcionada que, a veces, afectan a toda la clase. 

6. No manifieste su enojo. La madurez de su conducta debe ser un ejemplo 

para que los estudiantes lo emulen. 

7. Aprenda los nombres de sus discípulos lo antes posible. Cuando alguno 

Comience a portarse mal, oblíguelo a intervenir con rapidez en la actividad tratada 

en ese momento. Por ejemplo, atraiga su atención con una pregunta como ésta: 

"¿Estás de acuerdo con lo que dijo Helen, Joel". 

8. Inicie inmediatamente las actividades de la clase al comienzo del año. No 

pierda el tiempo con el control de la asistencia u otras tareas. Déjelas para un 

momento más oportuno o permita que los alumnos las lleven a cabo por su cuenta, 

mientras usted comienza la importante tarea de enseñar. 

9. Trabaje para mejorar sus técnicas de enseñanza. Si toma en cuenta 
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experiencias anteriores a revisar junto con sus discípulos, y cuenta con abundante 

material didáctico, habrá menos ocasiones para la aparición de problemas de 

conducta. 

 

Cada profesor agregará sugerencias a estos puntos, a medida que experimente 

el éxito de ideas diferentes. Es bueno recordar que no todos los alumnos responden 

del mismo modo a las diversas técnicas empleadas para el control del aula 

 

A continuación se mencionarán algunos programas que pueden aplicarse con 

la finalidad de mejorar la disciplina y el aprovechamiento escolar del adolescente. 

 

Programa de Desarrollo Social y Afectivo en el aula. 39 

 

Este programa tiene como propósito que el adolescente desarrolle dentro del 

aula un sentido de reflexión respecto a sus actitudes y las consecuencias de sus actos 

hacia otros miembros de la comunidad escolar. Sus objetivos son:  

 

• La construcción de un estilo de pensamiento para la resolución no 

agresiva de problemas;  

• Una perspectiva moral en la evaluación ante y postreflexiva de una 

conducta dada;  

• La práctica y el aprendizaje de la negociación,  

• La respuesta asertiva y la prosocialidad (apoyo y cooperación) en 

distintas situaciones posibles;  

                                                 

39 Trianes, M.V.: Educación de competencia para las relaciones interpersonales en niños de compensatoria, 
Infancia y Sociedad, 27-28, pp. 262-282, 1995. citado en Moreno Olmedilla, Juan Manuel. Comportamiento 
antisocial en los Centros Escolares: Una visión desde Europa. Revista Iberoamericana de Educación No. 18 . 
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• El desarrollo de la tolerancia hacia las diferencias personales y la 

responsabilidad social;  

• El aprendizaje de procedimientos democráticos de confrontación 

verbal, y  

• La muestra de respeto y de aceptación hacia las decisiones tomadas 

por mayoría. 

 

El programa se aplica a través de módulos en los que los alumnos ven paso a 

paso la forma de afrontar un problema y las actitudes no adecuadas para resolverlo o 

mejor dicho para no resolverlo, se hace énfasis en las actitudes morales que deben 

asumirse y el porque de ellas, así como las consecuencias tanto personales como 

para quienes le rodean de una decisión inmoral. Se enseña la forma de negociación y 

los puntos más importantes de esta. Se muestra la importancia de la tolerancia hacia 

las diferencias entre los individuos de una comunidad escolar y la responsabilidad de 

un trato respetuoso hacía otras personas privilegiando los métodos democráticos a 

aquellos que pudieran denotar autoritarismo. 

 

Una vez aplicado, el programa se puede evaluar para verificar los resultados 

del mismo, valorando la aceptación social valorada por los iguales, las habilidades 

sociales autopercibidas, las habilidades sociales valoradas por el profesor y el 

desempeño de loa alumnos en el aprovechamiento escolar.  

 

Se deben también identificar variables relevantes que pudieran mediar o estar 

influyendo en la consecución de los objetivos del programa, para verificar las 

variables relevantes, con influencia significativa sobre el éxito potencial del 

programa. 
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Programa para mejorar el comportamiento de los alumnos a través del 

aprendizaje de normas 40  

 

Este programa se centra en el aprendizaje de reglas de comportamiento tanto 

en el centro escolar como en el contexto específico del aula; pretende fomentar la 

participación del alumnado en la organización de la vida del aula a través de su 

implicación activa en la construcción de normas de comportamiento. El programa 

consta de tres fases:  

 

• Análisis de las normas implícitas y explícitas que regulan la vida del 

aula;  

• Construcción de un conjunto de normas y seguimiento de las mismas 

por medio de la participación democrática de los alumnos; y  

• La implantación del conjunto de normas junto con los procedimientos 

para asegurar su cumplimiento. 

 

Se estima que para evaluar este programa es necesaria la aplicación de 

preguntas que debía ser respondido por los profesores que evalúe el comportamiento 

dentro del aula así como del aprovechamiento escolar Este programa ha demostrado 

ser muy eficaz para hacer frente a problemas de disciplina y de comportamiento 

disruptivo en el aula, por lo que se le puede suponer un cierto potencial para 

prevenir otros tipos más graves de comportamiento antisocial en los centros 

educativos. 

 

                                                 
40 Pérez Pérez, C.: La mejora del comportamiento de los alumnos a través del aprendizaje de normas». Revista 
de Educación, 310, pp. 361-378, 1996 
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Programa para fomentar el desarrollo moral a través del incremento de la 

reflexividad. 41 

 

Este programa pretende incrementar la reflexividad de los estudiantes, y el 

consiguiente descenso de la impulsividad, desde el convencimiento de que existe 

una relación positiva entre reflexividad y desarrollo moral.  

 

El programa se basa en una estrategia cognitiva con la que se debe trabajar en 

clase con los alumnos. En este caso en el programa se presentan una serie de 

interrogantes hacia los alumnos que les permita ir evaluando y reflexionando a su 

propio desempeño disciplinario y académico, fomentando la actitud responsable del 

adolescente. Se le pueden presentar ejemplos de disyuntivas morales que el mismo 

debe resolver y posteriormente se le dirá si actuó de manera adecuada o no y el 

porque de esta actuación. También es recomendable aplicar un examen (test) al 

inicio y al final del programa para analizar si existe un cambio de actitud hacia 

preguntas enfocadas a evaluar el desarrollo moral del individuo. 

 

En este caso en estudios se ha observado un progreso notable en el desarrollo 

moral de los sujetos del grupo al comparar los resultados del primer examen (test)  

con los del segundo examen (test). 

 

Todos estos programas específicos sin duda aportan al profesorado 

herramientas de calidad contrastada para trabajar en los centros y en las aulas. Sin 

embargo, como todo profesional de la educación sabe, la calidad intrínseca de un 

programa de ningún modo asegura el éxito a la hora de aplicarlo en un contexto 

institucional dado, ante problemáticas muy concretas y por parte de docentes con un 

                                                 

41 Gargallo, B. y García, R.: La promoción del desarrollo moral a través del incremento de reflexividad. Un 
programa pedagógico, Revista de Educación, 309, pp. 287-308, 1996.  
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conjunto de creencias, percepciones y expectativas muy determinado. De hecho, los 

autores de algunos de estos programas atribuyen diferencias en los resultados a la 

deficiente formación previa de los profesores que debían implantarlo, incluso a su 

falta de compromiso o de confianza en el mismo, hasta el punto de que han decidido 

incluir módulos específicos para la formación del profesorado que vaya a utilizarlos. 

 

 

3.6 La violencia, algunas alternativas de prevención. 
 

Es importante establecer el origen de la violencia en los adolescentes, ya que 

esta constituye la base de la indisciplina en los alumnos que cursan la secundaria. 

Así, el origen de la violencia de acuerdo con Díaz42 se caracteriza en este período 

por: 

1. Ser rechazados por sus compañeros de clase; 

2. Llevarse mal con sus profesores; 

3. Manifestar hostilidad hacia diversas figuras de autoridad;  

4. Expresar baja autoestima; 

5. Tener dificultades para concentrarse, planificar y terminar sus tareas; 

6. Falta de identificación con el sistema escolar; 

7. Abandonar prematuramente la escuela. 

 

Todos estos hechos repercuten de manera negativa en la instauración de la 

disciplina dentro de los centros educativos. Pero a este respecto cabe establecer que  

existen diferentes clases de disciplina: una llamada disciplina externa y otra 

disciplina interna, esta última es una disciplina coactiva, permisos y castigos. 

Mientras que la disciplina externa aspira a garantizar el orden exterior, formal, la 

que comúnmente se denomina orden material de las clases. Esta disciplina es 

                                                 
42 Díaz Aguado, María José. Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia. Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte. España. 2002. CNICE. p. 5 
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impuesta a los niños por agentes externos ajenos a ellos: Los padres, los maestros, 

las personas mayores. Su base fundamental es la autoridad.  

 

La disciplina interna responde a un concepto elevado de educación. Y se 

funda en el principio esencial para toda la organización de la escuela, de que el 

orden es producto de la asimilación consciente de normas por parte del alumno. La 

disciplina interna exige pues, como condición indispensable la conformidad de 

propio individuo. Por eso se llama interna, porque nace en lo más hondo del espíritu 

y es allí apetecida como una necesidad para el individuo y para la comunidad de que 

forma parte. Ahora bien esta disciplina que se funda en la libertad y, por lo tanto, en 

la autonomía del alumno, rompe definitivamente con las formas externas y 

tradicionales de organización. No son precisos el silencio absoluto, la inmovilidad ni 

la atención permanente formal del niño para que pueda realizar el trabajo fecundo en 

la escuela. No es necesaria tampoco la coacción de los premios y castigos. Esta 

concepción disciplinaria la podemos llamar funcional y también autónoma.  

 

Disciplina externa se conoce por la denominación de heterónoma. Para lograr 

transformar nuestra realidad escolar y eliminar los obstáculos que de una forma u 

otra nos impiden desarrollar nuestro trabajo docente, debemos buscar alternativas a 

través de la investigación participativa que nos conduzcan a resultados positivos. 

 

Se debería de considerar que existen medios para disciplinar; el más usual y 

fácil lo encontramos en el plano emocional, se abofetea, se grita, y se amenaza 

cuando son utilizados estos medios disciplinarios lo único que se obtiene son 

jóvenes que obedecen por temor de ser castigados pero al menor descuido de quien 

los tenga a cargo éstos reaccionan de una manera en donde la disciplina no se 

encuentra ya que el temor a ser vistos y sancionados desaparece, el menor no tiene 

una conciencia clara de lo que realmente significa la disciplina. 
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Los centros educativos que tienen un sistema disciplinario de castigo atacan 

la dignidad de los alumnos, con el control interno sea cual fuese este y que se sale de 

los parámetros convenidos por las instancias pertinentes involucradas, debe darse la 

motivación a los alumnos independientemente de lo que pueda tener el profesor o el 

contenido de la clase dentro ya de una aula. “El objetivo de la educación es hacer del 

ser individual un ser social, un hombre nuevo, distinto del que nace, edificándolo 

como propiamente humano, y que este proceso le da según las necesidades y valores 

de cada sociedad en cada época.” 43 Podemos hablar también del racional o del 

razonamiento basado principalmente en las palabras que utilizamos al dirigirnos al 

menor, es necesario explicarle al niño que toda mala acción tiene una consecuencia 

y que a mejor comportamiento mejores resultados aquí se le amenaza “si no 

obedeces entonces...” este tipo de disciplina para algunos jóvenes podría ser 

favorable pero para otros sólo ocasionará brotes de rebeldía al pensar que su vida 

siempre estará condicionada en base a su actuación. A este respecto sería importante 

considerar la experiencia obtenida a través del tiempo de grupos de autoayuda que 

tienen como finalidad el tratar problemas de la comunidad que repercuten 

directamente en la convivencia de sus miembros. 

 

A este respecto es importante mencionar la dinámica de los grupos de 

Alcohólicos Anónimos (AA) ya que esta se retomará a lo largo del presente trabajo, 

en estos grupo habla el que quiere, dan su testimonio y no se establece una solución 

a la situación que esta viviendo. El objetivo fundamental es elevar su autoestima y 

con ello evitar su agresividad hacia los demás, cuando piensan que son a los únicos 

que les pasan cosas malas. Es importante profundizar en este punto ya que este 

modelo podría implementarse como una alternativa viable para establece la 

disciplina escolar y constituirse en una herramienta innovadora en la que interviene 

tanto el alumno como el profesor ya que la dinámica de estos grupos así lo establece. 

 
                                                 
43 Durkhemin. Emilio. Citado en: Construcción social del conocimiento. UPN. México 1994. Pág. 120. 
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Respecto a los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA) sus integrantes 

manifiestan que en éstos obtienen mejores resultados que mediante la ayuda de 

profesionales. Los mecanismos grupales con los cuales sus participantes se 

organizan autogestivamente para abordar tareas específicas, definidas por ellos 

mismos, son dignos de observación y estudio y pueden servir de ejemplo a 

considerar cuando se tienen problemas con los adolescentes.  

 

“Es posible que algunos elementos y formas de trabajo de los grupos 

modelados en Alcohólicos Anónimos (AA) puedan ser de utilidad para la 

conformación de otros tipos de grupo. Además, estos son una estructura social que, 

desde sus inicios en los años treinta, ha tenido un crecimiento sostenido muy 

importante, y ya por esa simple razón es importante como fenómeno social. Una 

forma de abordar este fenómeno es intentar comprenderlo tal como sus integrantes 

lo describen, es decir, como un proceso terapéutico grupal entre pares.” 44 

 

Todos los grupos de AA se basan en un mismo modelo. Se les denomina 

genéricamente "grupos anónimos", "xA" o bien "grupos de 12 pasos" (ver anexo 

15). La denominación "grupos anónimos" es debida a la utilización generalizada del 

mecanismo de anonimato en estos grupos se considera a la estructura de los grupos 

anónimos como un todo, tomando sus elementos comunes, indiferente de las 

distintas organizaciones (como se denominan NA, DA, AA, etc.). Esto se hace de 

una manera particular, o sea, considerando su dinámica grupal como un método de 

terapia psicológica grupal sin profesionales, y con características específicas que a 

continuación se analizan:45 

 

                                                 
44 Montaño Fraire, Rolando. “Los grupos anónimos de ayuda mutua y su original método terapéutico entre 
pares.” Tesis de maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco. México, 1997. p. 9 
45 Ibídem p. 24- 

 84



El mecanismo básico de interacción y diálogo, en los grupos anónimos, 

consiste en que cada integrante tome la palabra durante un periodo, generalmente 

pasando a un púlpito o silla al frente del grupo denominado "tribuna", y que desde 

ahí hable de su problemática personal ante el grupo. La presentación e identificación 

del integrante es el punto inicial de cada una de estas intervenciones. Las 

intervenciones son voluntarias, y existen distintos mecanismos para asignar el orden 

en el que por decisión propia, pero conforme a normas especificas de cada grupo, los 

integrantes que lo desean pueden tomar la palabra. Los nuevos integrantes 

generalmente asisten a múltiples reuniones antes de animarse a decir algo desde la 

tribuna. La interacción y el diálogo están muy claramente normados y diferidos en el 

tiempo, mediante este mecanismo de toma de turnos y otros que veremos adelante, 

como lo es el principio de hablar siempre "desde la propia experiencia", el de "no 

entrar en polémica". Un "coordinador" de la sesión, asigna el turno conforme a 

normas del grupo específico, frecuentemente haciendo en el intermedio breves 

comentarios. La regla general para la participación de cada integrante es la intención 

de que ésta sea una ayuda para sí mismo, y la aceptación de la existencia de 

"problemas" dentro de sí.  

 

El tipo de controles cambia según el grupo; en algunos aquél que "pasa a 

tribuna" no puede mencionar asuntos concernientes a personas presentes; en otros sí, 

aunque de manera matizada. Pero, en principio, siempre se debe hablar "desde la 

propia experiencia", es decir de uno mismo y no generalizando o explicando y 

considerando la responsabilidad de otros. En algunos grupos se puede emitir 

groserías o comentarios referidos directamente a personas presentes. La terapia, que 

es el nombre que se le da a esta actividad, es un poco distinta en cada grupo, aunque 

con los mismos elementos guía básicos. Una de estas estructuras fundamentales, y 

que sí está estandarizada, es la regla de nunca interpelar al que está hablando, salvo 

bajo una forma de diálogo controlado diferido en el tiempo (desde la tribuna, y 

siempre hablando "desde la propia experiencia", es decir no haciendo referencias o 
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críticas directas. Ocasionalmente, en algunos grupos anónimos de tipo 24 horas, se 

da la interpelación entre los integrantes con antigüedad en el grupo y en situaciones 

específicas. El integrante de un grupo anónimo que en un momento dado tiene a su 

cargo la función de coordinador, asume tener la enfermedad correspondiente a su 

movimiento (alcoholismo, drogadicción, bulimia, neurosis). Tiene una cierta 

antigüedad en el grupo, y otras características que indican su asimilación de los 

preceptos y el funcionamiento institucionales. De acuerdo a la "autonomía" de su 

grupo tiene un manejo claro del funcionamiento, usos y costumbres de su 

movimiento. Cree y tiene confianza en los preceptos, funcionamiento y 

concepciones que constituyen el imaginario de la institución, nacida de su 

experiencia personal en cuanto a la eficacia con respecto a cuestiones emocionales 

del sistema que apoya, a diferencia del profesional que deriva su confianza de la 

técnica y su conocimiento razonado con respecto a la misma. 

 

La estrategia de presentar lo vivido en primera persona, o a partir de la propia 

experiencia, tiene que ver con las características de lo que aquí denominamos 

"conocimiento experiencial" y con los mecanismos de interacción y asignación del 

uso de la palabra. Podemos decir que el conocimiento experiencial tiene que haber 

sido vivido, procesado y reflexionado por la propia persona, con el apoyo de un 

grupo que lo valida, aun cuando originalmente provenga del grupo, y de la 

experiencia validada por él en otros participantes. En este ámbito de ideas, el grupo 

no es sólo un esquema de generación de conocimiento experiencial, sino también de 

validación.”46 Este es un principio muy importante a ser considerado dentro de la 

dinámica que se implementaría para la solución de los problemas de los alumnos de 

la secundaria. Se pueden retomar ejemplos de alumnos o exalumnos que hayan 

pasado por los mismos problemas y puedan relatar la manera en que los lograron 

superar. 

 
                                                 
46 Ibídem. P. 109 
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Los elementos que posibilitan el diálogo (moderado y diferido en el tiempo 

por la tribuna) el trabajo en equipo, y los elementos éticos son para estos casos, en 

cuanto a lo psicológico de la denominada "enfermedad" marcada en el grupo, el 

dispositivo utilizado para la "cura".” 47 

 

La búsqueda de las causas del conflicto emocional (la "enfermedad") es, tanto 

en xA como en psicoanálisis, un mecanismo básico para la "cura"; conduce al logro 

de un cambio subjetivo que disminuya el nivel de conflicto psíquico. Ésta arroja 

soluciones y permite nuevas conformaciones subjetivas de gran utilidad práctica 

para el participante. 

 

Por su utilidad pragmática se busca primordialmente la comprensión del 

problema de forma acotada a algunos principios básicos, como aquellos que 

establecen las premisas "no soy culpable, pero soy responsable" y "serenidad para 

aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y 

sabiduría para reconocer la diferencia". El análisis de la historia subjetiva se matiza 

con una vía en contra del empantanamiento en el pasado, y a favor del trabajo sobre 

el funcionamiento presente del participante. Para lograrlo, se lleva a cabo una re-

elaboración, o re-construcción de la propia historia subjetiva de cada participante. 

Todo este proceso puede servir de fundamento para la creación de grupos dentro de 

la escuela que tuvieran una misma problemática (drogas, alcohol, indisciplina, etc.) 

y bajo la dinámica de los grupos AA se podría implementar una alternativa de 

solución que a mostrado éxito en otros ámbitos. 

 

De tal manera que retomando la experiencia de los grupos AA dentro del 

ámbito escolar, así la atención en gabinete deja de ser ministerio público, las 

mazmorras las zonas de castigos, y cede el espacio para ser un lugar en el cual los 

alumnos entran por convencimiento propio. Tuvieron que pasar aproximadamente 
                                                 
47 Ibídem p. 121-122 
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cuatro años para poder unificar estas acciones que en un inicio agrupaba un total de 

30 programas diferentes (algunos mencionados en los anexos) a los cuales les tuvo 

que dar un sentido y orientación al fortalecimiento de la disciplina escolar, evitando 

la agresión, intimidación y la violencia. 
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CAPITULO IV 
 

LA EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ANÁLISIS CRÍTICO DE 
LA ACTIVIDAD 

 

4.1 EXPERIENCIA INSTITUCIONAL  
 
Ingrese al subsistema de Educación Secundaria Técnica No. 97 en febrero de 

1992 en la Escuela Secundaria Técnica No. 97, durante el primer año estuve 

asignado al departamento de asistencia educativa desarrollando actividades en las 

áreas de orientación y trabajo social en el turno matutino, dando inicio a mi 

experiencia profesional. Al llegar al plantel ya existía una estructura de trabajo a 

desarrollar, en torno a la disciplina, en la que consideraban entre otras cosas la 

aplicación de un reglamento, mismo que desconocía su origen y a la persona o 

personas que lo idearon. La consigna era muy sencilla el que la hace la paga, a 

través de una suspensión temporal o definitiva del plantel. Al segundo año me 

cambian al turno vespertino y bajo la dirección de un psicólogo me incorporo como 

jefe de prefectos. Para entonces mi terreno son las aulas, los pasillos, las áreas 

verdes y deportivas. Me ceden la responsabilidad de la población escolar y la 

coordinación de 3 prefectos a mi cargo. La consigna es tener el control total en todos 

sentidos (asistencia, entrada, formaciones de grupos, reporte de profesores y 

alumnos entre otras). 

 

Al obtener el cargo de jefe de prefectos, me inundaban todos los días quejas 

de los alumnos, la más común era: "los prefectos y maestros no me escuchan", "no 

nos comprenden", "nos maltratan con pellizcos, aventones y de forma verbal 

humillándonos, denigrando nuestra integridad física". Desafortunadamente en 

muchos de los casos era cierto. A raíz de ello modifique mi actitud y la 

comunicación la establecí de la siguiente manera: el alumno hablaba y yo lo 
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escuchaba, evitando dar solución al problema; simplemente exponía alternativas de 

solución, que el alumno tenía que escoger o elaborar nuevas a partir de estas. La 

forma en que me fui involucrando en esta dinámica, fue a través de detectar lo que 

los alumnos querían escuchar y las respuestas que deseaban obtener, siempre con el 

establecimiento del anonimato, ver las cosas como son y evitar expresiones de 

sorpresa, enojo, reproche e indiferencia. Es muy difícil que un adolescente le tenga 

la confianza a una persona adulta, no se abren inmediatamente al dialogo pero una 

vez que se encuentra el punto exacto uno puede recibir cantidades de información 

reales y ficticias. Con todo lo anterior empecé a entender que la autoridad se gana no 

se impone, que el respeto es lo fundamental en ambas partes, pero es importante no 

establecer juicios de valor de lo que ellos piensan y sienten. Evitando calificar como 

bueno o malo sus acciones. 

 
Uno de los aspectos que me inquieto en primera instancia fue el conocer que 

existía un enfrentamiento entre mi equipo de trabajo y los alumnos. Por un lado, era 

común el sometimiento por parte de los prefectos para que los alumnos realizaran 

las actividades asignadas y por el otro lado la accesibilidad total a las peticiones de 

los mismos. Nos íbamos a los extremos en torno al manejo de la población por un 

lado un régimen estricto y por el otro no. A partir de ahí comencé una 

transformación e inicie la implementación de reglas diferentes, para el trato con el 

alumnado, estableciendo lineamientos aplicables en igual medida a todos los grados. 

Conjuntamente con el coordinador a cargo elabore manuales para trabajar con los 

alumnos en las horas libres, los cuales contaban con: ejercicios de ortografía, 

lecturas breves de diferentes autores, ejercicios de matemáticas y técnicas y hábitos 

de estudio.  

 
Con los grupos más problemáticos para los profesores contra toda regla 

establecida en la actualidad, se tomaron medidas con relación al dicho “la manzana 

podrida, pudre a las demás". Quizá para todos los maestros, personal directivo, de 
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asistencia educativa, de intendencia y del área administrativa era lo más fácil para 

erradicar ese mal que aquejaba a los grupos, era hacer valer la autoridad. Hasta ese 

momento me doy cuenta de la existencia de un currículo oculto, "...en función del 

cual se transmiten las expectativas asociadas al papel del alumno (sumisión, 

obediencia..) que entra en contradicción con los objetivos del currículo explicito 

(autonomía, capacidad crítica)"1 

 

En la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas "el viejo sistema 

de autoridad vertical, que se inicia con el mando de los directivos sobre los maestros 

y continúa con el de estos sobre los niños”2 ha entrado en crisis y en la actual 

administración ha venido cambiando radicalmente, a través de programas que 

promueven la equidad en la población escolar, que describiré más adelante. El 19 de 

abril de 1993 entregué un análisis del documento "Diagnostico de los Servicios de 

Asistencia Educativa en los planteles del subsistema y Propuesta de trabajo" que 

refleja en ese momento dos puntos importantes que obstaculizan el trabajo en este 

departamento. El primero la carga administrativa y el segundo el personal que lo 

integra. Aun no se consideraba la disciplina escolar como un aspecto relevante en 

los resultados de la convivencia en el plantel y mucho menos el autoritarismo y/o la 

violencia generada entorno a la aplicación de normas disciplinarias. A este respecto 

cabe señalar “la convivencia pacífica no es aquella en la que no existen conflictos –

lo que, más que utópico, resultaría sospechoso- sino más bien la situación en que los 

conflictos se resuelven de forma no violenta.”3 

 

Todos estos hechos me han servido para que sea parte de sus experiencias y 

establecer un vinculo de confianza mutua, establecí acuerdos en conjunto para 

mantener la disciplina en las aulas, siempre explicando los beneficios de esta para su 
                                                 
1 Díaz Aguado, Maria. Convivencia Escolar y prevención de la violencia. CNICE. Argentina. 1996. p. 3 
2 Batallan, Graciela. El poder y la autoridad en la escuela. Revista Mexicana de Investigación Educativa. 
México, 2003. Vol. 8, núm. 19 p. 684. 
3 Proyecto Atlántida. La Convivencia Democrática y la Disciplina Escolar. Un modelo Estratégico Sobre 
Modelos de Convivencia. España 2002. p.30-40 
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vida y no solo para la escuela. Inicie, diseñe y realice un seminario en torno a los 

Servicios de Servicios Educativos Complementarios, llamado "retos y expectativas 

del ciclo escolar 1996-1997 uno de los puntos medulares, se enfoco a la 

comunicación en el trabajo, la autoridad y la disciplina, estrategias para controlar un 

grupo, materiales auxiliares en el trabajo con un grupo, ejercicios de orden y control 

y la biblioteca como parte fundamental en la educación del adolescente. El objetivo 

era reconocer la labor de Servicios Educativos Complementarios y el mejoramiento 

de los servicios que esta área proporciona a docentes, padres de familia y alumnos. 

De esta manera pretendía que mi área no fuera considerada como el calabozo o las 

mazmorras y por supuesto ya no me percibieran como el verdugo. Al inicio era el 

clásico profesor que hablaba de sus propias experiencias, me di cuenta que era mejor 

hablar de las experiencias de ellos, retomar sus éxitos y fracasos, a partir de ahí 

iniciar una conversación. Las preguntas con las que comúnmente inicio son: ¿Qué 

comiste el día de hoy? ¿qué bien te ves? ¿a que te dedicas? ¿qué estas haciendo? O 

solo los miro, situación a la que ellos me preguntan ¿qué? ¿qué tengo? Eso me da la 

oportunidad de decir, pues dime tu ¿qué hay de nuevo?. Es una practica, que logre 

que me funcionara aproximadamente en 2 años al 90% y que se extendiera a la 

mayoría de los alumnos. 

 

El gran reto era consolidar la población de la EST 97 como una sola, sin 

diferenciar grados y grupos, hasta ahora lo hemos logrado, sin perder la esencia de 

cada uno de los mismos. Otro aspecto importante para implementar la disciplina 

evitando la violencia en el plantel, es el establecimiento de normas a seguir. El 

reglamento escolar requería reformulación, en un principio este contaba con nueve 

puntos básicos referentes a: la puntualidad, asistencia, uniforme y presentación 

personal que el padre de familia debería promover. Para el alumno siete apartados y 

un anexo, estos eran: asistencia y puntualidad, presentación escolar, uniforme, 

formación, aulas, talleres, laboratorios y biblioteca, los baños, la credencial. En la 

parte final se establecían las sanciones que iban desde una suspensión de tres días, 
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hasta la baja definitiva, así mismo, los reportes a su expediente (anexo 14). Aunado 

a esto se estableció la impartición de cursos como el del “El adolescente y la 

Familia.” Donde en 5 sesiones de 2 horas cada una el padre de familia conoce mejor 

la manera en que debe tratar diversos aspectos relacionados con la educación sexual 

de sus hijos (anexo 12). 

 

Al siguiente año le agrego una introducción que a la letra dice: "La educación 

secundaria es una labor formativa del carácter del adolescente, es responsabilidad de 

los Padres dar apoyo a esta labor, vigilando y corrigiendo constantemente el 

comportamiento de sus hijos, ya que del ejemplo familiar dependerá su decisión 

para alcanzar el nivel cultural y social deseado. El comportamiento de una persona 

es el reflejo de los hábitos aprendidos a través de su desarrollo. La disciplina, el 

orden, el respeto; son factores que propician un ambiente agradable y armónico, por 

tal motivo consideramos de vital importancia su estricta vigilancia". En la parte final 

concluyó con la siguiente reflexión: "Cualquier violación a las normas anteriores, 

causa daño a alguien lo cual nadie tiene derecho a hacer. Si el hogar tiene normas de 

conducta, silos hombres en sociedad tienen leyes que los rigen, la escuela que es el 

hogar de los estudiantes, debe tener también normas para su mejor desarrollo y 

convivencia humana." 

 

Este documento se trabaja durante la semana del Programa de Adaptación al 

Medio Escolar (PAME) con los alumnos de nuevo ingreso y en pláticas con los 

padres de familia para firmar su aceptación y revisar aquellos puntos que no 

estuvieran claros, así como la aplicación del mismo. Como resultado de la aplicación 

de este programa se logra el entendimiento del contexto al cual ingresarán y se 

evitan malos entendidos en la aplicación consecuente a lo largo del ciclo escolar, el 

hecho de que estén enterados los padres de familia es de mucha utilidad ya que de 

esta manera los alumnos no pueden manipular la información o mal interpretarla en 

su beneficio, esto brinda objetividad y el respaldo de las acciones por parte de los 
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mismos progenitores. Por otra parte, dentro de la reasignación de actividades para 

los jóvenes es significativo que el plantel no solo se avoque al aspecto académico 

sino también al deportivo, artístico, recreativo y cultural. A diferencia del turno 

matutino de este mismo plantel, se desarrollan un mayor número de actividades de 

esta naturaleza para los alumnos. 

 

Otro programa que surgió con la unificación de actividades fue la creación de 

las "Jornadas contra las adicciones" (anexo 10) esta en un principio solo 

contemplaba la implementación de talleres o pláticas a padres de familia y alumnos. 

Al hacer una evaluación y detectar el incremento de alumnos alcoholizados o 

drogados (por pvc y más adelante por piedra), además del incremento de agresiones 

verbales y físicas entre ellos, se adhirieron del área deportiva: los torneos de fútbol, 

básquetbol, volibol, torneo Coca-Cola, torneo Pepsi, Tochito 5 a 5 sin contacto de la 

NFL, 3X3 NBA, Mini Olimpiadas y próximamente hand balí. En el área de 

expresión artística: Concurso de Talentos, Club de Teatro, Club de Danza, Coro y 

Fomento de las Culturas Populares, etc. (anexo 10-A). En el ámbito de la 

comunidad: El Consejo Escolar, Programa "Guardián" y Mochila Segura. Y 

vinculación con instituciones públicas y privadas. Ello a fortalecido el sentido de 

pertinencia entre la población escolar, el que se reconozcan todos los alumnos de 

todos los grados y grupos, que participen entre ellos y se apoyen mutuamente, el 

respetarse y tolerarse, apoyar a aquel que lo necesite. En ciclos escolares pasados se 

atendían un promedio de hasta 120 casos de algún tipo de adicción o 

experimentación y 10 peleas al día, actualmente se ha reducido a 10 casos y 1 pelea 

al día. Aunado a ello se da un fenómeno agradable y en el que colaboran todos los 

que trabajamos en el plantel, pese algunas excepciones, los jóvenes se sienten 

seguros y les agrada permanecer en la institución. 

 

Otro aspecto que llevo acabo es el de Disciplina con Dignidad en sus 

diferentes partes estructurales (Anexos 2 y 8), el cual consiste en establecer normas 
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y actividades que no sean autoritarias y violentas para trabajar con los alumnos. Las 

actividades que se realizan son: reuniones con grupos de alumnos que su situación 

familiar es difícil, donde sus padres están en proceso de divorcio o divorciados, 

familias que sufren violencia intrafamiliar, fallecimiento de alguno de los padres. En 

estos grupos se retoman aspectos de la dinámica de los grupos AA (Alcohólicos 

Anónimos), que se mencionaron en el capitulo anterior. 

 

Es en noviembre del 2001 cuando se implementa de manera oficial en los 

planteles educativos el programa operativo para la transparencia y combate a la 

corrupción (anexos 4 y 11). Donde se imparte el taller derechos de alumnas, 

alumnos, madres y padres de familia. Como propósito general se establece el 

informar y sensibilizar a los trabajadores de la educación básica, sobre la 

importancia de identificar, prevenir y atender de forma educativa en el ámbito 

escolar y familiar, situaciones de maltrato y abuso sexual infantil en el marco de los 

derechos y responsabilidades de cada individuo. Que promueva el trato digno a 

alumnos, madres y padres de familia para consolidar la calidad del servicio 

educativo. Este programa enmarca conceptos sobre violencia, maltrato y abuso 

sexual, como prevenirlos e identificarlos, alternativas para evitarlos y las sanciones a 

las que se hace acreedor el padre de familia o maestro que este involucrado en un 

hecho en ese ámbito. 

 

Los programas que se exponen fueron creados considerando que deben 

responder a la necesidad de que los participantes (Padres de familia, alumnos y 

maestro), se involucraran en un proceso de aprendizaje, crecimiento personal y 

experiencia permanente. Además la posibilidad de intervenir de manera abierta y 

responsable y la oportunidad de aprender y crecer con los demás. A continuación 

presento un desglose de las principales acciones emprendidas:  
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Desglose de acciones emprendidas en la EST 97 

Resolución de un cuestionario 

por parte de los alumnos de la 

EST 97 respecto a la disciplina, 

la autoridad, experiencias 

agradables y desagradables 

respecto a la disciplina escolar, 

opinión respecto al reglamento, 

relación entre la disciplina y la 

formación académica, 

propuestas de mejora en la 

disciplina escolar. 

La opinión de los alumnos respecto a estos temas 

permitió conocer mejor la perspectiva de los 

alumnos y conocer los puntos de desacuerdo 

respecto a su aplicación. También es importante 

establecer que de esta manera se pudo precisar la 

confusión que existe entre los alumnos respecto al 

significado de los términos, lo que permitió 

realizar un ajuste en los programas futuros 

respecto a la precisión de cada término.    

Programa Disciplina  

con Dignidad 

Se establecen una serie de recomendaciones tanto 

para los alumnos como a los maestros para poder 

fomentar hábitos que les permitan forjarse una 

disciplina que mejore su rendimiento escolar y su 

vida futura en los alumnos. Y en los profesores 

mejorar su trato con el alumnado.  

Escuela para Padres. Bajo esta denominación se establece un programa 

para abordar temas de interés para los padres de 

los alumnos: Adicciones, sexualidad, familia, 

aprovechamiento escolar, orientación vocacional 

y disciplina, con la finalidad de que los padres 

estén involucrados y conozcan los principales 

problemas que afronta la juventud actualmente. 

Programa el Adolescente  

y la Familia 

Dirigido a los padres de familia y destinado a que 

estos conozcan el contexto actual al que se 

enfrentan los jóvenes, todo ello para que puedan 
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tomar conciencia de la importancia que tienen los 

programas que se les imparten a sus hijos y a ellos 

mismos.  

Programa Operativo para la 

Transparencia y el Combate  

a la Corrupción 

Serie de actividades encaminadas a combatir la 

corrupción escolar enfocado a los alumnos y 

padres de familia, a través de: Difusión del marco 

normativo, Buzón de quejas y sugerencias, 

Entrega de trípticos, cursos de responsabilidad 

compartida.  

Jornada contra las Adicciones Serie de actividades programadas para realizar 

actividades deportivas que fomenten hábitos que 

permitan el desarrollo de una vida sana y plena. 

Así como manifestar el daño que hacen las drogas 

y el alcohol en los jóvenes.  

Notificación para el padre  

de familia 

Se presenta un formato en el que se exponen 

aquellas conductas disruptivas en las que incurre 

el alumno, además el formato también incluye una 

serie de recomendaciones para solventar dicha 

conducta fijando fecha y firma de recibido. 

Cartas Descriptivas En estas se establece el programa de actividades 

en los que se realizan algunos de los programas 

mencionados, así como su duración y desarrollo. 

Reglamento Escolar  Se modifico el Reglamento Escolar con el 

objetivo de actualizarlo y mejorar el desempeño 

de los integrantes de la comunidad escolar. 

 

 
 
 

 99



 
4.1.2 LOS PROFESORES 
 
Flanders citado por Barrereiro4, en sus investigaciones deduce que las 

conductas de los muchachos en el grupo escolar dependen de la actuación que el 

maestro tenga hacia ellos. El docente dictatorial, exigente y humillante tiene como 

consecuencia un grupo en donde los alumnos muestran hostilidad, recelo, apatía, 

agresividad y desintegración, mientras el educador considerado favorable que apoya 

a sus alumnos favorece las relaciones grupales promoviendo la integración de los 

alumnos. Corresponde al maestro propiciar una atmósfera de cordialidad, afecto y 

confianza en donde los intereses de los jóvenes sean tomados en cuenta y sientan 

que son valorados favoreciendo un concepto positivo de sí mismos, y por 

consecuencia tener grupos en donde la disciplina esté manifiesta. La intervención 

del maestro influye considerablemente para que el alumno se fije una meta y sea 

capaz de lograrla. "Una buena atmósfera grupal condiciona favorablemente el 

comportamiento de los estudiantes ya que las actitudes adoptadas por los docentes 

inciden decididamente en la gestión de ese clima grupal." 5 

 

Los maestros representan, desde mi punto de vista, la parte más pesada del 

trabajo, englobando en este apartado también a mi personal. Muchos de ellos 

consideran que ya no pueden aprender nada o se resisten al cambio. Por otro lado, 

muchos ya están cansados, en su mayoría trabajan doble turno desarrollando por la 

mañana la actividad de su profesión y por la tarde de docente. Con ellos he estado 

trabajando para modificar su actitud. Es difícil ya que lo político esta inmerso y si 

uno no es cuidados, las consecuencias pueden ser graves, en el sentido que bloquean 

cualquier intento de modificar hábitos que se arraigan en las escuelas. Desde mi 

llegada al plantel siempre me han comentado, para que te aplicas, no hagas tantas 

                                                 
4 Barreriro, Telma. "Incidencia de la autoridad del grupo: el docente como facilitador" En Antología básica: 
Grupos en la escuela. UPN. México 1994. p. 140. 
 
5 Ibídem p. 140 
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cosas, nadie te lo va agradecer, evítate problemas, no vale la pena o que ¿te van a 

incrementar tus horas?, te gusta hacerle la barba al jefe, ¿Con quién quieres quedar 

bien? En fin, he superado al 99% los obstáculos que se han presentado, al inicio 

nadie consideraba normal que estuviera de parte del alumnado y fuera parte 

defensora de ellos. En muchas ocasiones expuse mi posición de rescatar o como 

dicen los políticos sumar no restar. 

 

Se dan dos hechos que fortalecen mi visión de escuchar al alumnado, 

rescatarlo y respetarlo. El primero existe un cambio de Director General quien trae 

nuevas ideas y programas, teniendo como base a los alumnos y el segundo la 

implementación del Gobierno Federal del programa operativo de transparencia y 

combate a la corrupción (ver anexos 4 y 11). Anteriormente había hechos talleres y 

pláticas dirigidas al personal sobre la importancia de evaluar nuestra practica 

docente para minimizar trastornos durante la impartición de la clase que fueran en 

detrimento del aprovechamiento escolar y crearan una atmósfera hostil entre el 

profesor y el alumno. 

 

Por lo anterior, al hacer el seguimiento de los resultados de la aplicación del 

reglamento (anexo 13) me percato que algunos puntos quedan en el aire en cuanto a 

su aplicación, ya que no se establecía con claridad en que momento aplicar una 

sanción en situaciones como: "lo reportaron por voltear, por moverse de su lugar, 

por mirar hacia fuera", entre otros. Los profesores solicitaban se fuera más claro en 

relación a la sanción que se tendría que aplicar. Reuní a mi personal para analizar la 

aplicación de las normas y llegamos a la conclusión que la mayoría de los reportes 

en principio de cuentas era responsabilidad del profesor en el aula, con sus 

estrategias manejarlas y darles una solución, antes de canalizarlos a la oficina. Por 

ejemplo: que el alumno no trajo la tarea, que esta distraído, que aventó un papel, que 

esta jugando, que contesto cuando no debía, etc. 
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Realicé al poco tiempo una reunión con los profesores del plantel para 

enriquecer el reglamento escolar y modificarlo, se establece que la aplicación de las 

sanciones no es clara y no se lleva acabo de forma igual con todos los alumnos, 

también se propone una reclasificación de apartados para reducir los puntos que se 

encuentran en el mismo. 

 

Más adelante por primera vez, llevó a cabo una reunión de evaluación del 

reglamento escolar con maestros y alumnos, realizan un trabajo conjunto donde 

analizan la importancia de la disciplina escolar y el deber ser de cada punto que 

aparece en el mismo. Así como los resultados del seminario sobre disciplina escolar 

realizado por los docentes, su evaluación es satisfactoria y se encontró que las 

implicaciones y consecuencias de las acciones tuvieron repercusiones tanto dentro 

como fuera del centro escolar como se muestra a continuación: 

 

Al interior: 

 

a) Permitirá acrecentar la comunicación entre maestro – alumno. 

b) Servirá para disminuir la relación jerárquica y autoritaria del maestro 

hacia el alumno. 

c) Desarrollará el nivel de afectividad en la relación maestro – alumno. 

d) La disciplina se adoptará por el alumno de manera consciente y no 

impuesta por el maestro. 

 

Al exterior: 

 

a) Fomentará mejores relaciones entre padres – hijos en lo afectivo y 

comunicativo. 
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Sin embargo, cabe señalar que el problema que persiste es en relación a la 

aplicación de la disciplina escolar, ya que muchos profesores no lo retoman. Existen 

comentarios significativos de los alumnos como los siguientes:  

 

“La disciplina en el plantel se desarrolla muy subjetiva, pero bien hasta el 

momento”. Guizar Moreno. 

 

“Con la llegada del nuevo director hay más disciplina que con el anterior y 

esto a favorecido”. Zamora Hernández. 

 

“La disciplina esta muy mal porque varios alumnos no respetan a sus 

compañeros y compañeras, personal docente e incluso no respetan a los maestros y 

maestras”. Ruelas Cardona. 

 

“Se ha desarrollado en un 25% de toda la población escolar, eso quiere decir 

que solo he visto la cuarta parte de todo lo que se tendría que realizar en este plantel 

respecto a su disciplina ya que las tres partes de los demás alumnos no la realizan 

como debe ser”. Daza Puebla. 

 

“En relación a la disciplina y lo académico lo consideran importante, por que 

lo primero ayuda a lo segundo. Tiene que ver mucho, porque gracias a ella 

aprendemos a ser personas disciplinadas con una actitud o comportamiento 

aceptable ante la sociedad”. Torres Lima. 

 

Si no tienes problemas tendrás un mejor aprovechamiento. Rosa Portilla. 
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Estas son algunas sugerencias a las que llegaron en su conjunto maestros y 

alumnos: 

 

• Actividades deportivas por lo menos una vez al mes 

• Al grupo que le toque la ceremonia cívica de cada semana, deberá recoger 

la basura que se encuentra en la explanada, después de receso. 

• Que se soliciten conferencias o pláticas de temas interesantes para el 

alumno. 

• Que se cumplan los 20 minutos de receso, en los cuales se ponga música 

para animar a los alumnos. 

• Otorgar un reconocimiento a los profesores que cubran las siguientes 

características: 

 

a. Puntualidad. 

b. Ser tolerante. 

c. Ser cooperativo. 

d. Ser ordenado. 

e. Ser respetuoso. 

f. Ser agradable. 

g. Y tener control sobre el grupo. 

 

Conjuntamente con estas propuestas se empieza a dar forma a la finalidad de 

ser disciplinado, evitando la violencia y el autoritarismo, no sólo en las relaciones 

maestros-alumnos, también en lo concerniente a la familia. Los objetivos 

fundamentales de este equipo de trabajo se avocan al adolescente y su familia, 

ecología y disciplina escolar. 

 

En el ciclo escolar 1997-1998, realizo un gran esfuerzo para llevar acabo una 

serie de pláticas para fortalecer la disciplina y evitar el autoritarismo en el plantel, se 
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entrego a cada profesor un fólder con temáticas específicas como: La disciplina 

escolar, la evaluación educativa, el docente y su influencia, los valores, la disciplina 

en el aula, las funciones del asesor y la lectura un niño. Se trabajo por academias 

analizando los contenidos y proponiendo nuevas alternativas de convivencia entre 

los maestros y alumnos. Muy pocos se mostraron entusiasmados y la mayoría dijo: 

en servicios educativos solo apapachan a los alumnos. Sin embrago, más de la mitad 

asumió otra actitud en el aula. 

 

Un equipo de profesores del área de sociales me auxilian para darle un marco 

legal a nuestro reglamento; se revisaron los documentos: Ley General de Educación 

artículos 1º, 10º y 49º y el Acuerdo No. 97 en su artículos 44 fracción II, IV, V, VI, 

X y XIII, 56, 57, 58 y 59. Más adelante se crea con la experiencia de Vínculos 

Escolares que tenemos con la Gran Bretaña y como responsable del programa 

conocemos que los jóvenes de ese país colaboran con la institución a través de un 

Consejo Escolar, revise los lineamientos y me dispuse a implementarlo en el plantel.  

 

Para la mayoría de los maestros y autoridades no estaban muy de acuerdo con 

el hecho de que los alumnos tuvieran espacios de expresión o tomarlos en cuenta, 

afortunadamente, poco a poco se ha ganado terreno y los alumnos pueden dar a 

conocer sus opiniones respecto al servicio que reciben. 

 

Por otra parte, un aspecto a considerar también es que los profesores y 

profesoras que se ven involucrados en actos incorrectos (ver anexo 5), antes de 

llamar la atención se establece un dialogo con ellos para que se den cuenta del error 

al que están incurriendo, posteriormente si se repite el hecho pasan con el director 

quedando asentado el antecedente legal y la llamada de atención, finalmente si 

persiste la actitud pasa al ámbito de procedencia en donde el profesor puede ser 

cesado o removido de su cargo. 
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Constantemente estoy monitoreando los aspectos que pueden provocar un 

enfrentamiento entre el alumno y el profesor, en este ciclo escolar 2004-2005 se ha 

replanteado la dinámica del trabajo para prevenir abusos, violencia y violaciones. Se 

ha denominado responsabilidad compartida a todas estas acciones preventivas. En la 

última reunión se pidió en primera instancia que identificara de acuerdo a su 

experiencia docente el maltrato, violencia o abuso que se presenta actualmente en el 

plantel, el resultado fue el siguiente: 

 

Se identificaron tres aspectos: 

 

• El primero entre los alumnos donde se presentan: robos, agresiones 

verbales y físicas. 

• El segundo se refirió a maestro alumno donde se presenta: agresión 

verbal, abuso de poder, extorsiones, autoritarisrno, amenazas, apodos a los 

alumnos, saludarse de beso y abrazo con los alumnos el uso de 

calificativos como son: nefasto, mediocre, burro, tonto, etc., amenaza con 

calificaciones. Maltrato de los alumnos a los autos de los maestros. 

• El tercero se refiere a maestro-maestro: gritarse e insultarse entre 

compañeros, las burlas, sarcasmos, ofensas, imposiciones según 

conveniencia. 

 

De igual manera identificaron las consecuencias que traen consigo estas 

actitudes, la desconfianza y las sanciones como las siguientes: cese inmediato, 

levantamiento del acta 46 bis, demandas, lesiones psicológicas a los alumnos, 

represalias, llamadas de atención, y la cárcel, cambio de centro de trabajo.  

 

 Se pretende motivar a los alumnos, ya que los jóvenes motivados causan 

menos problemas disciplinarios, si el ambiente es propicio se interesarán por que 

están aprendiendo activamente los contenidos que son importantes, no teniendo ni el 
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tiempo ni la energía para crear problemas de disciplina, por el contrario cuando los 

alumnos sienten que son receptores pasivos de información irrelevante se aburren, se 

distraen y encuentran satisfacción en otras acciones. 
 

Antes el maestro imponía sus verdades, daba la sensación de ser conquistador 

o negociante, vendedor de conocimientos, más preocupado de informar que formar. 

Se castigaba severamente, se reprimían los impulsos de los alumnos en lugar de 

canalizarlos, no se escuchaba el alumno, no se le dejaba hablar. La inteligencia sólo 

viene a nosotros cuando estamos verdaderamente libres para investigar por si 

mismos, para comprender, para analizar independientemente sin temor al regaño, al 

castigo, etc. Se debe enseñar a conciliar el orden con la libertad. El orden sin libertad 

es tiranía. La libertad, sin orden es anarquía. 
 

He establecido una comunicación constante con las coordinaciones de 

Actividades Académicas y Tecnológicas, recomendando tener presente que el 

educador tiene que ofrecer otras actividades muy diferentes. Debe ser compañero de 

camino, abierto al diálogo, persona que escucha y ayuda, que pierde gustoso el 

protagonismo en favor de sus alumnos para que éstos desarrollen todas sus 

virtualidades y sean protagonistas de su propia educación. 
 

Para ello es necesaria una renovación profunda de la escuela que consista más 

que un cambio legal y de contenidos, en un nuevo sistema que responda a lo que 

debe ser la escuela, centro de educación e instrucción, que favorezca el interés, la 

motivación, la reflexión, la creatividad, el gusto y la alegría en el trabajo y la 

responsabilidad. 
 

Por otra parte, otra estrategia que he empleado es la frase de la semana (ver 

anexo 6) es otro aspecto que se trabaja con los alumnos en donde los profesores al 

inicio de sus sesiones durante un día o todos los de la semana inician con una frase 

para su reflexión, todas ellas van encaminadas a un propósito anual. 
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Además se recomienda: 

 

1. pedir a todos hacer un comentario alusivo a la frase o meta. 

2. escribir la frase al inicio de sus apuntes. 

3. dejar composiciones, comentarios a las frases, lectura de fábulas. 

4. haciendo referencia a la frase, se anima al cumplimiento de una meta 

mensual por el grupo. 

5. hacer sugerencia para vivir las frases. 

 

Por último deseo señalar que el adaptar las técnicas basándose en 

conocimientos de las etapas del desarrollo del adolescente y adoptar éstas a las 

habilidades, intereses y debilidades de los jóvenes nos dará mejores resultados ya 

que estaremos obrando en base a los que a él le interesa, esto nos permitirá tener 

niños que actúen de acuerdo a lo que piensan y desean y no por imposiciones que 

resultan perjudiciales en su desarrollo. 

 

 

4.1.3 LOS JÓVENES 
 
 

Cabe considerar que para los adolescentes de la técnica 97, la inserción en la 

sociedad adulta es un proceso lento que se realiza en diversos momentos. El 

adolescente examina las posibilidades que se le ofrecen basándose en hipótesis y en 

el recuerdo de sus experiencias, su pensamiento tiene a ser racional y sistemático, 

las hipótesis, el futuro y el pasado le interesan sobremanera. Para tener un panorama 

amplio de la problemática en la que están inmersos los adolescentes de esta escuela 

y considerando que “si los miembros de una comunidad educativa son responsables 
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de los conflictos también pueden y deben ser participes de la solución”6 por lo que 

es importante abordar sus puntos de vista. 

 

El primer contacto que tuve con los adolescentes de este plantel, fue al 

impartir pláticas de sexualidad a los grupos de tercer grado, fue una experiencia 

insospechada. En mi primer grupo la adrenalina empezó a recorrer todo mi cuerpo, 

mi mente se nublaba y mi labios estaban resecos. La noche anterior había estudiado 

mi primer tema y presentación, pero mi mente no imaginaba lo que me esperaba. Me 

recibió el Coordinador académico, mismo que me condujo al grupo de 3ro., mientras 

íbamos al salón recordaba comentarios de mis compañeros de la Facultad, decían: 

"los terceros años son los más intransigentes, agresivos, groseros y te pueden 

destrozar en un minuto, ya conocen el medio donde se desarrollan, identifican las 

debilidades de cada profesor y saben los limites de los mismos". Eso era lo que me 

inquietaba. Durante esta primera sesión los alumnos sólo escucharon e hicieron una 

técnica de grupo llamada la telaraña, donde cada de ellos se presentaba. Esta fue mi 

primer experiencia, con el tiempo los alumnos fueron tomando confianza y ahora 

enunciare algunas frases con las que me han abordado los alumnos: "mi pene es muy 

pequeño, tuve relaciones sexuales, acabo de menstruar y no sé que hacer, me fui de 

la casa, me quiero morir, siento que nadie le importo". Generalmente apelo a su 

reflexión sobre sus acciones y expongo la responsabilidad de tomar esas decisiones. 

Por lo que debo explorar nuevas e innovadoras formas de involucrarme en alguno de 

los aspectos de interés para este tipo de alumnos por lo que la observación y el 

análisis es fundamental en estos casos. 

 

Existen otro tipo de jóvenes que en cada momento nos ponen a prueba. He 

aprendido a controlar mis gestos, actitudes y reacciones cuando ellos se acercan, 

para no romper la comunicación. Un ejemplo de ello es cuando llegan y me dicen; 

"oyes Miguel ya tuve relaciones sexuales" ó "me estuve masturbando en la mañana" 
                                                 
6 Proyecto Atlántida. Op. Cit. 
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ó "enséñame a usar un vibrador", todos esos comentarios los tomo como algo 

normal, respondiendo sin ningún tapujo y preguntando si quieren conocer 

información adicional a la que les he brindado, su reacción es de extrañeza, por lo 

regular esperan un regaño o llamada de atención, que es lo que hace la mayoría de 

los profesores. No me puedo jactar que siempre he tenido éxito, pero, siempre he 

encontrado un camino para enriquecerme de información de un alumno o alumna. 

Durante esos meses que estuve en el departamento me dedique a dar seguimiento a 

lo ya establecido, a un no proponía acciones que fortalecieran mi práctica 

pedagógica, solo en una temporada aproximada de seis a ocho meses me dedique a 

aplicar baterías de pruebas como: el wisc, test de la familia, el árbol, la figura 

humana, el domino, el Bender y el de frases incompletas. La aplicación se lo hacia a 

alumnos de bajo aprovechamiento escolar que eran detectados a través de su boleta 

y aquellos que enviaban los profesores. Los resultados fueron favorables durante su 

tiempo de aplicación, brindando estrategias tanto al padre de familia como al 

profesor para elevar el índice de aprovechamiento. Seis de cada diez alumnos 

seguían adelante. 

 

Estas actividades concluyeron cuando me enviaron al área de prefectura, en 

donde al estar en contacto directo con los alumnos comencé a aprender una nueva 

dinámica de relacionarme con ellos. Misma que fije permanente durante el tiempo 

que estuve a cargo, esta consistía en establecer un dialogo abierto. Me percate que 

los jóvenes obedecían mis indicaciones automáticamente,  ya que de no hacerlo se 

les sancionaba. Hacia falta la parte de reflexión ¿porque tengo que hacer las cosas? 

reflexionar en torno a sus acciones. Al preguntarle a un alumno porque debía ser 

disciplinado su respuesta era "porque así me lo indican" ¿quién te lo indica? "mi 

prefecto o maestro", hasta allí llegaba la reflexión, si es que la había, para 

profundizar al respecto diseñe y aplique un cuestionario (ver el anexo 1) para ser 

respondido por los alumnos respecto a lo que pensaban respecto a la disciplina.  
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Las ideas que tienen mis han tenido mis alumnos entorno a los aspectos 

disciplinarios han sido los siguientes: 

 

En torno a la disciplina algunos lo relacionan con una serie de reglas que 

deben respetarse, mientras otros establecen como un comportamiento que debe 

seguirse y otros lo identifican con una persona que puede mandar sobre otras y aún 

otros dicen que es una forma de educación. Por ello el trabajo que he desarrollado 

con ellos, se ha basado en que ellos creen su propio concepto y sea común a sus 

compañeros, donde sus inquietudes y necesidades sean comunes; que sea una 

concepción propia, para una mayor apropiación y practica del concepto. 

 

En relación a la autoridad sucede lo mismo que en el apartado anterior, es 

decir, no existe una opinión clara respecto a lo que debe ser esta última. Para 

algunos esta referido a una serie de personas (prefectos y maestros) que son 

responsables de mantener el orden dentro del centro educativo,  otros lo asocian a 

las reglas que se den de cumplir y otras opiniones dicen que es el proceso mediante 

el cual se mantiene el orden. Es evidente que existe una confusión respecto a lo que 

los alumnos conciben como autoridad, por lo que el trabajo que he venido realizando 

parte desde la casa con su familia, ¿quién es la autoridad? En el grupo de amigos,  

Con las pandillas, en la comunidad, etc. Y de que manera respondemos a ella. 

 

En cuanto a las experiencias desagradables de la disciplina escolar los 

alumnos se quejan de que existe una discrecionalidad al aplicar el reglamento, es 

decir, a veces se aplica y a veces no se aplica. Que muchos casos les parece muy 

desproporcionado el castigo recibido por la falta cometida, también se menciona que 

en ocasiones pagan todos por las faltas de algunos. En este caso he tomado mucho 

en cuenta este punto y solicito al alumno me enuncie situaciones donde no hemos 

sido equitativos, por otro lado, los involucro en situación que son propicias para que 
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ellos determinen si es viable la aplicación o no de la norma, si no es así cual es su 

solución al problema o conflicto. 

 

En su mayoría consideran la practica de la disciplina como positiva para su 

desarrollo académico y formación de vida. Constantemente hacen comparativos con 

los planteles cercanos al plantel y evalúan que sucede en ellos, que similitudes 

existen y que diferencias hacen la diferencia. Cerca del plantel existen 3 plantel de 

secundaria diurnas de las cuales tienen a través de su propia experiencia y de sus 

padres una muy mala imagen en relación a la convivencia en esos planteles. Han 

llegado a la conclusión que hace falta participación de todos para implementar 

medidas disciplinarias en esos planteles. Alumnos provenientes de esos planteles 

como Jorge de le Secundaria Diurna más cercana nos comenta... “no hay control 

alguno, los alumnos se pueden saltar las clases, estar fuera del salón, irse de pinta y 

no hay ningún seguimiento... no les exigen en sus actividades académicas, ni se 

desarrollan actividades deportivas. Llevan petardos, drogas y en ocasiones armas y 

nadie hace nada”.  Y uno de los motivos por los que se dio de baja de ese plantel y el 

haber elegido el nuestro, es por las actividades y programas que aquí se desarrollan. 

 

En el caso del reglamento existen opiniones diferentes y hay quienes lo 

consideran adecuado y otros inadecuado para la realidad escolar actual. Quienes lo 

aprueban siempre lo hacen con reservas, manifestando puntos que no contemplan o 

que demuestran defectos en su aplicación. En este sentido me mantengo en 

constante actualización para conocer los factores que provocan un cambio de actitud 

hacia las disposiciones relacionadas principalmente en relación a su presentación 

personal, por ejemplo: el uso de gel, los pantalones como los usaba cantinflas, 

dejarse las uñas largas y pintárselas de negro, entre otros. 

 

La divergencia de opiniones entre los alumnos con relación a la disciplina y 

la formación académica es notoria, existe una amplia gama de opiniones, que van 
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desde los que no tienen idea al respecto hasta aquellos que confunden los términos y 

los homologan. Mientras otros tienen claro que si existe una disciplina escolar esto 

repercutirá directamente en su formación académica,  ya que si existe la formación 

de hábitos estructurados mediante la disciplina esto se manifiesta en los resultados 

que se pueden lograr en la escuela. A través de lecturas en torno a la superación 

personal, la biografía de grandes atletas como Michael Jordan, entre otros, a 

funcionado satisfactoriamente para que vean situaciones similares a la suya, las 

adversidades que han tenido que superar y que en la mayoría de los casos ser 

disciplinado ha sido la clave del éxito. 

 

Para mejorar la disciplina escolar las propuestas son de naturaleza muy 

diversa y van desde los que proponen un endurecimiento de las reglas y otros 

establecen que simplemente debe aplicase el que ya existe. Otros piden mayor 

participación en la estructuración de las medidas disciplinarias. A este respecto la 

última opinión (anexo 1) es una buena propuesta para ser considerada en la mejora 

de la disciplina escolar. Dice textualmente: 

 

“Pues creo que para mejorar la disciplina hay que mejorar las cosas que 

integran a una escuela, los alumnos y las autoridades, si entre las 2 se llegaran a 

diversos acuerdos sobre un reglamento los alumnos serian mas disciplinados al tener 

que seguir con el acuerdo que hubo y así las 2 partes estarían bien.” 

 

Esta opinión retoma los resultados esperados en las estrategias que he 

implementado: Comprende las partes integrantes de la escuela y el tomar en cuenta 

las opiniones de ambas, además que plantea el establecimiento de acuerdos que 

conllevan un compromiso para el cumplimiento y acatamiento de las medidas 

disciplinarias. 
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Sin embrago, hay jóvenes que consideran cualquier indicio de disciplina 

como una muestra de autoritarismo y un acto de violencia hacia sus personas, lo que 

propicia una respuesta igualmente violenta. Es en este punto donde he enfocado el 

trabajo que  realizo a través de los distintos cuestionarios y programas que se 

implemento, en un  proceso de evaluación. Considerando que estas actividades 

deben evitar situaciones de violencia o maltrato de los alumnos hacia el maestro.  

Evitando acciones de manera individual o en grupo al tener una conducta incorrecta, 

por ejemplo, cuando a varios profesores los hacían llorar, los encerraban en un taller, 

les aventaban papelitos mojados con saliva, les colocaban tachuelas en la silla, se 

ponían de acuerdo para no hacer las actividades, los subían al escritorio, les hacían  

bolita, les faltaban el respeto verbal o con ademanes.  

 

Por lo anterior, he considerado siempre que la disciplina en el aula y dentro 

de las instalaciones, debe ser a través de convencer y no de vencer, ganarme la 

confianza del alumnado, que para ellos fuera patente el beneficio de ser una persona 

disciplinada no sólo en actividades diarias de la escuela como en las formaciones, 

sino que la visión fuera una visión de vida, ser disciplinado para alcanzar las metas 

que se han propuesto en un futuro, fortaleciendo la parte de los valores, 

fundamentalmente el respeto hacia uno mismo y los demás. A lo anterior hay que 

agregar que la discreción es algo fundamental para ellos, si uno es discreto y lo 

notan, da mayor apertura a que ellos cuenten todo lo que pasa a su alrededor. 

 

Otra de las estrategias que he implementado es la modificación de los 

contenidos del programa de Adaptación al Medio Escolar, que se trabaja durante una 

semana con la población de nuevo ingreso. Considere que desde el inicio tendría que 

impulsar esta visión de respeto, solidaridad y tolerancia en el alumnado. Incorpore 

en principio de cuentas una carta de bienvenida, donde mencionamos al alumno que 

el éxito lo acompañe siempre, como producto de compromisos consigo mismo, sus 

padres, personal del plantel y autoridades, en donde siempre encontraran una mano 
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que lo apoye en su formación integral, en lo intelectual, afectivo y valores. También 

una carta a los padres de familia donde los felicitamos por el nivel al que han 

llegado sus hijos y las responsabilidades y retos que hay que alcanzar y superar. Una 

declaración para el alumno que se llama "SOY", se trabaja además con la reflexión 

¿qué es ser estudiante? A través de una historia se les introduce en una 

autoevaluación de su experiencia en la primaria. Aunado a ello les doy a conocer los 

requerimientos para estudiar como son: "disposición: querer hacer", "disciplina: 

compromiso", "constancia: persistencia", se revisan las técnicas y hábitos de estudio. 

Abordando el tema de la disciplina escolar y los valores, a través de la lectura "el 

piedras" que se avoca a la autoestima y lograr las metas que nos proponemos. El 

último tema que incorpore fue el de ecología, respetarnos a nosotros mismos es 

respetar el ambiente que nos rodea. 

 

Como mencione en el aportado de la experiencia institucional, retomando la 

experiencia de los vínculos con la Gran Bretaña  dejo de trabajar con la Sociedad de 

Alumnos que en la mayoría de los planteles no existe y  establezco con el apoyo de 

mis autoridades la creación del Consejo Escolar, el cual no es determinado por 

elecciones directas, se eligen a los alumnos por grupo, los alumnos(as) de cada uno 

de ellos proponen a un representante, que debe cumplir con las siguientes 

características: sin temor hablar en público, que sea susceptible a las problemáticas 

al interior del grupo y que en algunos casos haya ayudado a resolverlas, que se lleve 

bien con la mayoría, que tenga ideas para mejorar su estancia en la escuela, no se 

establece sexo y no es condicionante el nivel académico. En el primer año de 

funcionamiento evaluaron el reglamento escolar, conjuntamente con un grupo de 

maestros un representante de cada área. Llegando nuevamente a la conclusión: "que 

el reglamento esta completo, lo único que falta es su aplicación y seguimiento". 

Dentro de una encuesta realizada por el consejo se obtuvieron algunas propuestas 

para el mejoramiento de las medidas disciplinarías en su mayoría establecen que sea 

a través del diálogo el cumplimiento de las mismas.  
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Así, las reglas como un medio para el logro de objetivos, fue uno de los 

propósitos fundamentales que se pretendió en cada una de las estrategias, ya que al 

trabajar con base a éstas, se promueve un ambiente de respeto de acuerdo a sus 

propias ideas, sin ofender a los demás. El que los adolescentes se impongan reglas 

facilita las relaciones y cambios de conducta, provocando un ambiente de orden y 

respeto, así como el logro de objetivos significativos. 

 
 
4.1.4 LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
Hablar de los padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 97, 

necesariamente conlleva el hablar que necesitan ambos trabajar ocho horas o más 

para tener habitación y un mínimo de alimentación, vestuario y televisión. A la  

mala nutrición de sus hijos se añade el abandono familiar y el maltrato en las 

relaciones de integración familiar, resultan insuficientes tanto la educación moral 

adquirida en las diversas religiones, como la moral cívica propuesta en la 

Constitución.7  De esta manera el trabajar con los padres de familia favorece conocer 

las diferentes problemáticas que enfrentan los alumnos y así poder ayudarlos.  

 

Los alumnos observan la forma de actuar de sus padres y por lo general 

aprenden a ser hombres y mujeres imitándolos. Lo que ellos escuchan y lo que ven 

se convierte en un ejemplo que pueden seguir y que pasa de generación en 

generación. Así aprenden lo que es la autoridad, el respeto, el amor y la 

convivencia.8Los temas que se desarrollaron con padres de familia hacen énfasis en 

una de las instituciones que debe trascender con responsabilidad y compromiso en el 

desarrollo de actitudes y valores que integra la unidad que representa como sujeto el 

alumno; sin olvidar que es parte responsable en la formación de valores. 
                                                 
7 Caballero Díaz, Jesús. El maltrato al niño y la Educación Pública. En Primero Rivas, Luis Eduardo. El 
Maltrato a los Niños y sus Repercusiones Educativas. Un Enfoque Multidisciplinario. Vol. 1.Edit. FICOMI, 
México. 1992. p. 46-47. 
8 SEP. El amor en la familia. Los libros de mamá y papá. México, 1989. p. 14. 
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A los padres de familia le hago énfasis que se vive en una sociedad que se 

mueve por medio de reglas por mencionar algunas: el reglamento de tránsito, el 

reglamento de seguridad social, y la Constitución en donde se encuentran detalladas 

las reglas que toda persona nacida en México debe seguir para no ser sancionado. 

Por esto es necesario enseñar sus hijos desde pequeños el valor tan importante como 

es la disciplina que permite llevar una vida ordenada. Las reglas tienen un propósito 

que cumplir: disciplina, orden, colaboración etc. Cuando un reglamento deja ser útil 

es necesario acondicionar nuevas reglas que sean funcionales para el momento.  

 

La relación que debe existir entre padres e hijos permite un mejor desarrollo 

en el proceso del joven. Al involucrar a los padres de familia en las cuestiones 

escolares, los adolescentes sienten que tanto maestros como padres de familia les 

están prestando la atención que ellos necesitan y merecen, para establezco el uso de 

herramientas como las notificaciones en las que se hace llegar al padre de familia los 

puntos observados por el profesor en cuestiones disciplinarias, señalando además 

recomendaciones para el padre de familia respecto a lo que se debe hacer para 

corregir al alumno y llevar además un control interno (anexo 7). Así, es importante 

que el maestro aliente las participaciones de los padres pues a través de una acertada 

intervención de parte de ellos se refuerzan en el joven vínculos afectivos entre 

ambas partes, los padres valoran más el trabajo escolar que sus hijos realizan y 

pueden brindarles un apoyo en la formación de valores tan esenciales en su 

crecimiento. Para lograr esto implemente con el apoyo de trabajo social el programa 

llamado Escuela para padres que abarca temas tan diversos como sexualidad, 

familia, adicciones, aprovechamiento escolar, orientación vocacional y disciplina 

escolar, que se vio fortalecido con el programa de la fundación vamos México y el 

desarrollado por la Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas (ver anexos 3 y 

9). A este respecto cabe señalar la existencia de cartas descriptivas en las que se 
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establecen el programa a seguir, organizado por temas y el material didáctico usado 

(anexo 9 y 9-A). 

 

Al modificar la estructura del Reglamento Escolar insertando uno nuevo 

apartado denominado: "la comunicación y/o enlace familia-escuela" que se avoca a 

las responsabilidades de los padres de familia hacia sus hijos e hijas y la institución.  

 

Que los padres ayuden a que nuestros jóvenes tengan reglas es necesario para 

su formación ya que esto le ayudará a adquirir disciplina para lograr metas 

propuestas, el que los jóvenes se dirijan a través de un reglamento es de suma 

importancia, el poner reglas no es maltrato, no es tomar el látigo y azotar a quien 

haya infraccionado algún punto del reglamento, es ayudar, es amar a nuestros 

pequeños. 

 

En puerta están varios proyectos que pretenden consolidar a un más estos 

lazos familiares, que se han venido deteriorando por el incremento de violencia 

intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, separaciones, divorcios, madres y padres 

solteros. Con actividades relacionadas a la interacción padres e hijos, por ejemplo: 

competencias deportivas, talleres de manualidades, entre otros. 

 

 

4.2 ANALISIS CRÍTICO DE LA ACTIVIDAD 

 

           Actualmente la secundaria forma parte de la educación básica que los 

alumnos deberán concluir en 9 años. Sin embargo, aun es un problema la eficiencia 

terminal en la primaria, muchos no la concluyen y mucho menos tienen la 

expectativa de ingresar a la secundaria. 
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          “En México no existen mecanismos rigurosos de selección que obstaculicen el 

flujo del nivel primario al secundario.”9 Lo que incrementa la matricula en este 

nivel, pero no en todas las escuelas. En el sistema que me encuentro de Educación 

Secundaria Técnica, en su mayoría son las preferidas por la población. Actualmente 

en mi plantel son 1800 alumnos, pese a la existencia de 3 planteles de Secundaria 

Diurna que existen alrededor. 

 

             Al hablar de una manera analítica critica sobre la situación que priva en las 

escuelas, retomaré lo escrito por Etelvina Sandoval, en tiempo presente ya que sigue 

sucediendo y lo he experimentado por 12 años. “La educación secundaria esta 

cruzada por la indefinición: de contenidos, de finalidad, de sentido formativo; así 

como por tradiciones, prácticas escolares y condiciones de trabajo que obstaculizan 

el cambio profundo que se requiere. La secundaria es un pasaje complicado en la 

vida de los alumnos que la sortean lo mejor que pueden, a veces con el apoyo de 

maestros comprometidos y muchas veces sin él. También para los docentes, trabajar 

en secundaria es difícil, agobiados por las exigencias administrativas, -pasando de 

un grupo a otro, teniendo que atender demandas disímbolas de sus múltiples 

alumnos, adaptándose u oponiéndose a los criterios de los directivos y buscando 

conseguir más horas de trabajo como una alternativa para aumentar un sueldo que 

disminuye paulatinamente. El prestigio que el plantel ha construido al paso del 

tiempo; define en buena parte el tipo de maestros y de alumnos que llegan aquí y los 

problemas que confluyen en la escuela. Presentándose “desigualdad en el servicio, 

aprovechamiento deficiente del alumnado, separación entre el conocimiento escolar 

y las demandas sociales, desarticulación entre la educación secundaria y la primaria 

y la media superior, orientación enciclopedista y acumulativa del currículo, prácticas 

memorísticas en la enseñanza y la evaluación, alta reprobación en determinadas 

materias y falta de significación de los contenidos que la escuela transmite. La 

educación secundaria es todavía la “caja negra”(o una de las “cajas negras”) del 
                                                 
9 GUEVARA Niebla, Gilberto. La catástrofe silenciosa. Fondo de Cultura Económica. P.43. 
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sistema educativo, al que vuelve la mirada cuando estalla algún problema referido a 

la formación que este nivel brinda a su población escolar; por ejemplo, los bajos 

promedio que los alumnos egresados de secundaria obtienen en los exámenes de 

ingreso a bachillerato; para los cuales si bien se buscan salidas 

inmediatas(aplicación de un examen único de selección para la educación media, 

cursos de actualización para los maestros y directivos), ante la falta de conocimiento 

de lo que es la secundaria, enfrentan dificultades para incidir en el problema 

afondo.” 10 

 

               Los problemas expresados por Etelvina, son claro ejemplo de la realidad 

aparecen en el artículo sobre la educación secundaria, a través de los resultados del 

CENEVAL: “las cargas horarias excesivas de los profesores-taxi, las prácticas 

impropias de la reprobación y su correlato el negocio de los exámenes de 

regularización, la insatisfacción de los adolescentes ante una educación que tiene 

poco sentido para ellos, el deficiente desarrollo de las prácticas colegiadas y las 

bajas expectativas de logros de aprendizaje por directores con un limitado liderazgo 

académico, explican más que suficientemente lo que se vive en las escuelas 

secundarias...” 11  

 

                A lo anterior le sumamos la Reforma Integral para la Educación 

Secundaria (RIES), que de acuerdo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE) reduce la carga horaria del personal docente, es una práctica 

económica y no educativa, desaparecen las tecnologías, desaparece las modalidades 

de Generales y Técnicas, desaparece la historia prehispánica, desvincula la relación 

escuela-trabajo-sociedad, esta en contra de la formación científica de los alumnos, al 

reducir el contenido del área de Ciencias Naturales(Biología, física y química) y de 

las Ciencias sociales(geografía, historia y formación cívica y ética). 
                                                 
10 Sandoval Flores, Etelvina. La trama de la escuela secundaria: institución, relaciones y saberes. Plaza y 
Valdez. UPN. México, 2000. p.13-15 
11  Pescador José Ángel. La secundaria en México. Educación 2001. México 2005. No. 125. Octubre p. 12 
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               En el mes de octubre de este año, se llevo acabo por el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación (SNTE), la consulta RIES en torno a tres temas: 1. 

Los adolescentes y la escuela.  

2. La enseñanza es trabajo de equipo. 

3. Para mejorar la secundaria.  

 

               Los resultados de ello “informan de una condición difícil de la educación 

secundaria a nivel nacional, en todas sus variantes y necesidades.” 12 El modelo de 

Educación Secundaria Técnica debería retomarse por su organización interna al 

tener 3 coordinaciones, una subdirección y una dirección. Además de tener claro 

hacia donde vamos al crear su programa de Desarrollo Institucional de la Dirección 

General de Educación Secundaria Técnica (DGEST) y el elaborado en cada plantel. 

Así como la búsqueda de la incorporación de procesos de eficiencia administrativa 

ISO-9000-2000 y el Proyecto Escolar,  que buscan la certificación a estándares 

internacionales de calidad y eficiencia, para beneficio de la población escolar. 

 

                Aunado a lo anterior, debo enfrentarme a las posiciones políticas sociales 

y al interior del plantel, la sobriedad, indiferencia, apatía, desgano de la planta 

docente, la falta de liderazgo en los planteles y la desarticulación de la familia.  

 

                Como PEDAGOGO tengo la capacidad de analizar crítica y 

reflexivamente estas problemáticas del ámbito educativo. La licenciatura que curse 

como pedagogo me dio las herramientas para enfrentarme a cualquier problemática,  

brindando apoyo pedagógico a estudiantes, profesores, investigadores, orientadores, 

personal administrativo y de servicios, así como a padres de familia. Lo he llevado a 

cabo evaluando, planeando actividades, proponiendo nuevos sistemas educativos 

para fortalecer la practica docente en el aula, diseñando y evaluando planes de 

estudio, elaborando material didáctico para las diferentes asignaturas y talleres, 
                                                 
12 Pescador, op.cit.,p. 12 
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orientando escolar y vocacionalmente a los alumnos, padres y docentes, brindando 

educación no formal en centros comunitarios y delegacionales, educación especial 

con casos de TDAH, TDA, débiles visuales, invidentes y con discapacidades 

diferentes, educación de adultos y lo referente a la administración escolar y 

Capacitación para el trabajo. 

 

                Me siento satisfecho de haber cursado esta licenciatura y de tener las 

herramientas necesarias para enfrentarme a las situaciones que se presentan en el 

campo educativo. 
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CONCLUSIONES 
 

       Hasta este momento mi labor como pedagogo en la Escuela Secundaria Técnica 

No. 97 “Bernardo Quintana Arrioja” ha sido en torno a la formación de profesores, 

al diagnosticar la situación en la formación del profesorado, elaborar planes de 

capacitación y actualización, impartición de cursos. Elaboración de material 

didáctico para diferentes asignaturas  e instrumentos de evaluación para el área de 

Servicios Educativos.  

 

        En torno a la orientación educativa, vocacional y profesiográfica, he detectado 

necesidades de orientación, he brindado cursos de técnica y hábitos de estudio, 

proyecto de vida, entre otros. 

 

         Me he involucrado en la administración de la institución realizando los 

organigramas, elaborando presupuestos y determinando políticas en función de los 

objetivos del plantel.  

 

         Finalmente en torno a la capacitación he detectado necesidades, elaborado 

materiales de apoyo, e impartido cursos y formación de instructores. Todo ello 

involucrando maestros, personal administrativo y de servicios, el personal a mi 

cargo, padres de familia y alumnos. 

 

        En gran medida muchas de las acciones que he propuesto han tenido éxito, sin 

embargo como lo mencione en el primer capítulo, cada vez que hay un cambio de 

administración me tengo que acoplar a lo que dicta la autoridad, ocasionando que la 

tarea se vuelva más pesada o ligera. 

 

       El mayor reto a lo largo de estos 12 años ha sido la adquisición de habilidades 

políticas institucionales, desafortunadamente es un rasgo que tiene mucho peso en la 
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institución donde trabajo, hay que ir con pies de plomo ya que un error político se 

paga muy caro. La práctica cotidiana me llevo a entenderlo y ajustarme a esta 

dinámica. En la facultad nunca te preparan para ello y lo tienes que vivir en carne 

propia. 

 

        Han sido muchas las satisfacciones que me ha dejado el trabajo en la 

institución, el mejor de todos cuando los exalumnos me encuentran y me platican 

sobre su éxito profesional, su familia y sus nuevas experiencias, es muy alagador 

cuando te saludan con aprecio y te siguen dando la confianza para platicarte su vida. 

 

        Actualmente mi visión es prepararme aun mas en el ámbito de los adolescentes 

e incursionar con los alumnos de TDH (trastornos de déficit de atención e 

hiperactividad) y psicomotricidad, aspectos que considero me ayudaran mucho para 

seguir orientado a los padres de familia maestros y alumnos. 

 

        Al trabajar con este tema en especifico en torno a la disciplina escolar, 

considero que en una evaluación global ha sido satisfactorio y he avanzado mucho 

en el plantel, me ha ayudado en lo personal a consolidar estrategias para alcanzar 

mis metas y objetivos, además en gran medida a relacionarme con un gran numero 

de profesionistas del área a la que pertenezco y de muchas otras. 

 

        Esta experiencia ha sido más sencilla con los alumnos que con los maestros ya 

que piensan que han llegado a la maduración plena y se convierten en los 

sabelotodos y soberbios, obstaculizando todos aquellos intentos de modificar el 

medio en el que se encuentran inmersos.  A diferencia de los padres de familia, el 

principal obstáculo ha sido el económico, ya que gran parte de su tiempo lo dedican 

a trabajar, lo cual es agotador y solo piensan en la oportunidad para descansar, 

convirtiendo a la escuela en la guardería donde les resolveremos todos los problemas 

de sus hijos. 
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        Este trabajo ha sido elaborado además de tener efectos para titulación, con el 

propósito de dar cuenta de las acciones emprendidas, los obstáculos que  cualquier 

profesionista debe superar al trabajar en educación básica y con adolescentes, espero 

que mis reflexiones y experiencias sean útiles para otro o a otros. 

 

        No es un tema concluido, es el inicio de muchos proyectos que espero retomen 

compañeros de la carrera de pedagogía y carreras afines. Para seguir fortaleciendo 

nuestro sistema educativo nacional. 

 

        Es muy posible que deje la responsabilidad de Servicios Educativos y me 

enfrente a nuevos retos. 

 

         Como pedagogo tengo un gran compromiso conmigo mismo y haré mi mayor 

esfuerzo para ser el mejor, ya que actualmente nuestro sistema educativo se 

encuentra preponderantemente influido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de tal forma que el 

Sistema Educativo Nacional está contemplando diversos programas educativos que 

plantea cambios en su estructura y legislación. Donde el Tratado de libre Comercio 

busca internacionalizar la educación mediante sistemas y tecnologías, por ello el 

adiestramiento, la capacitación  y la investigación, son de gran auge en nuestro país, 

donde los que deben participar primordialmente en estos procesos somos nosotros 

los pedagogos. 

 
 

 125



BIBLIOGRAFÍA 

 
ACEVEDO, Pilar. Violencia intra familia. Educación para la vida No. 12. INEA. 
México, 1999. 
 
AGUILAR Martínez, Aurora. Paulo Freire y educación en derechos humanos. 
CNDH. México, 2000. 
 
ANTUNES, S. Disciplina y convivencia en la institución escolar. Laboratorio 
Educativo. Venezuela, 2000. 
 
BARRERIRO, Telma. Incidencia de la autoridad del grupo: el docente como 
facilitador. Antología básica: grupos en la escuela. UPN. México, 1994. 
 
BATALLAN, Graciela. El poder y la autoridad en la escuela. Revista mexicana de 
investigación educativa. México, 2003. Vol. 8 No. 19 
 
BERNAL, Alfonso. Errores en la crianza de los niños. Ediciones El Caballito. 
México, 1998. 
 
BONILLA Zavala, Javier Oscar. La deserción universitaria y su incidencia por 
carrera en una universidad particular, sus causas. Tesis UNAM. Facultad de 
Psicología. Lic. En Psicología. México, 1996. 
 
 
CABALLERO Díaz, Jesús. El maltrato al niño y la educación pública. Un enfoque 
multidisciplinario. Vol. 1. FICOMI. México, 1992. 
 
CARRILLO Becerra, Héctor. Individuo y sexualidad. CONAPO. México, 1986. 
 
CHAIREZ, José Aguilar. El autoritarismo escolar como causa de crisis en el nivel 
de educación básica. Tesis, Lic. En educación básica. UPN. México, 1991. 
 
CONAPO. Guía de educación sexual para maestros de secundaria. Manual del 
profesor. México, 1990 
 
CONAPO. La educación de la sexualidad humana. Individuo y sexualidad. México, 
1982.  
 
CURWIN, R. Disciplina con dignidad. ITESO. México, 1995. 
 

 129



DE BARTOLOMEIS, Francesco. La psicología del adolescente y la educación. 
Roca Ediciones. México, 1978. 
 
DIAZ aguado, Ma. José. Convivencia escolar y prevención de la violencia. 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. CNICE. Argentina, 1996. 
 
DIAZ Hernández, Gonzalo. Ética para la juventud. Luna Editores. México, 2001. 
 
DOBSON, James. Atrévete a disciplinar. Trillas. México, 1989. 
 
DURKHEIM, Emilio. Definición de educación. En construcción social del 
conocimiento. UPN. México, 1994. 
 
GARCIA Sánchez, Virginia. Paternidad. Educación para la vida No. 10. INEA. 
México, 1999. 
 
GARGALLO, B y García R. La promoción del desarrollo moral a través del 
incremento de reflexibilidad un programa pedagógico. Revista de educación 309, 
1996. 
 
GOMEZ Quintero, Aurora. Disciplina escolar y redimiendo académico. El caso de 
la primaria la paz, ciclo escolar 2000-2001. Tesis licenciado en pedagogía. 
Universidad Don Vasco. México, 2002. 
 
GUEVARA Niebla, Gilberto. La catástrofe silenciosa. Fondo de Cultura 
Económica. México, 2000. 
 
HARRIET Gilbert y Christine Roche. Historia ilustrada de la sexualidad femenina. 
Grijalbo. México, 1989. 
 
HERNÁNDEZ H, P. Psicología de la educación. Trillas. México, 1991. 
 
LAROUSSE. Diccionario. LAROUSSE. México, 1980. 
 
LEÑERO Otero, Luis. Jóvenes de hoy. MEXFAM. México, 1990. 
 
LICHER,  O. S. the drop-outs; Atreatment study of intellectually capable students 
who drop of high school. New York, Collier Macmillan, 1962. 
 
MADRIGAL Arellano, Ezequiel Alejandro. Autoritarismo docente y pasividad en el 
estudiante de secundaria. Lic. En pedagogía. UPN. México, 1992. 
 
MARAS, Linda. ¿Qué le pasa a mi cuerpo?. Diana. México, 1990. 

 130



MATERS & Jonson. La sexualidad humana. Grijalbo. Barcelona, 1987. 
 
MC LEAN, Martín. Contenidos. Enseñanza y aprendizaje en la educación 
secundaria de los países de la Unión Europea. Revista Iberoamericana de educación. 
Organización de Estados Iberoamericanos. 9:1 
 
MONTAÑO Fraire, Rolando. Los grupos anónimos de ayuda mutua y su original 
método terapéutico entre pares. Tesis de maestría en psicología social de grupos e 
instituciones. UAM Xochimilco. México, 1997. 
 
MORALES, Pedro. La relación profesor-alumno. PPC. Madrid, 1998. 
 
MORENO Olmedilla, Juan Manuel. Comportamiento antisocial en los centros 
escolares: una visón desde Europa. Revista Iberoamericana de educación No. 18. 
 
MUÑOZ. M. La mejora de la eficacia escolar. Un estudio de casos. CIDE. Madrid, 
2000. 
 
NORDBEG, H Orville. La enseñanza en la escuela secundaria. El Ateneo. México, 
1980. 
 
PEREZ Pérez, C. La mejora del comportamiento de los alumnos a través del 
aprendizaje de normas. Revista de educación, 310, 1996. 
 
PICK de Weiss, Susan. Yo adolescente. Limusa Noriega. México, 1990. 
 
PICK de Weiss, Susan. Planeando tu vida. Editorial Planeta Mexicana. México, 
1997. 
 
PRIMERO Rivas, Luis Eduardo. El maltrato a los niños y sus repercusiones 
educativas un enfoque multidisciplinario. FICOMI. México, 1992. 
 
PROYECTO Atlántida. La convivencia democrática y la disciplina escolar. Un 
modelo estratégico sobre modelos de convivencia. 
 
ROHANA, Arturo. Nadie da lo que no tiene. A+S Rohana International Research. 
México, 1999. 
 
ROSEMOND, John. ¡Porque lo mando yo!. Editorial Libra. México, 1999. 
 
SÁNCHEZ . Enciclopedia técnica de la educación. Santillana. México, 1988. 
 

 131



SANDOVAL Flores, Etelvina. La trama de la escuela secundaria: institución, 
relaciones y saberes. Plaza y Valdés-UPN. México, 2000. 
 
SEP. El amor en la familia. Los libros de mamá y papá. México, 1989. 
 
SEP. Sexualidad infantil y juvenil. Nociones introductorias para maestras y maestros 
de educación básica. México, 2000. 
 
SOCOLINSKY, Nora. La disciplina en el aula ¿un callejón sin salida?. AIQUE. 
Buenos Aires, 1994. 
 
TALAVERA Rodríguez, Rosa Elena. La disciplina como herramienta para mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos de secundaria. Tesis Lic. En Pedagogía. 
Universidad Don Vasco. México, 2002. 
 
TORRES Salazar, Hugo. El vinculo pedagógico maestro-alumno. La tarea. Revista 
de educación y cultura. Sección 47 del SNTE. México. 2004 
 
UPN. Educación para la sexualidad humana. Antologías. México, 1987. 
 
VILLEGAS C, C. Atributos del docente y su influencia en el comportamiento de 
estudiantes de educación básica. Maestría en pedagogía. Universidad central de 
Venezuela, Caracas, 1992. 
 
WILLIAMSON, Peter. Buenos chicos que se portan mal. PAIDOS. México, 1992. 
 
 

 132



Fuentes legales: 
 
CONSTITUCIÓN de los Estados Unidos Mexicanos. México, 2004. 
 
DECLARACIÓN Universal de los Derechos Humanos. 
 
LEY Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
MANUAL de organización de las Escuelas Secundaria Técnicas. 
 
SEP. Acuerdo 97. Diario Oficial de la Federación. México.1982 
 
SEP. Ley General de Educación. Diario Oficial de la Federación. México, 1993. 
 
SEP. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diario Oficial de la 
Federación. México, 1996. 
 
 
Sitios Web. 
 
http//www.archimadrid.com 
 
http//www.arbo.net 
 
http//www.nalejandria.com/00/colaboraciones.htm 
 
http://www.apa.org 
 

 133



 137

ANEXO 1 

 

Cuestionario de la opinión de los alumnos de la EST 97 respecto a la 

disciplina: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué es la disciplina? 

2. ¿Qué es para ti la autoridad? 

3. ¿Anota las experiencias desagradables de la disciplina escolar? 

4. ¿Anota las experiencias agradables de la disciplina escolar? 

5. ¿El reglamento corresponde a la realidad de la escuela? Si, No, 

                       Porque. 

6. ¿Qué tiene que ver la disciplina con la formación académica? 

7. ¿Cuáles son tus propuestas para mejorar la disciplina escolar? 
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ANEXO 3 
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ANEXO 9 

 

-

SIl) 
DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN 

SECUNDARIA TÉCNICA 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 97 

" BERNARDO QUINTANA ARRIOJA" 
SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES 2002-2003 
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INTRODUCCIÓN 
nmnalmenoo elte plante educativo en 1997 aai¡¡no el 110mb"" M "Beolela 
1' ..... padl'll8" a las activid.adel '1 fo .... que venia oreanizando con loe pad.." 
de ramilia, dichoo! pn:.vamA8 hail ¡lid/) diaei\adOll por el área de Servicioe 
EduaotiY06 OlmpLemen\.8.ri08 y por otras ¡""t;lucionea pilblicas y privaw. 

Lo8 temu prop~ en cada _i6n "" han coneidarado en torllQ & 1000 
reaultados arrojados por e~ realiz.adll8 a 1"" padAs de familia, 
problemáticas deu.ctadaa a )o Jarwo del ciclo e800Ja.. 108 i,",,<umeneo. ckt 
evaluación dia¡¡nÓ6tica. entre otro&. Anteriormente ~ habla .. m.idenodu 
tundamcnllllmeute el Arel de educacmn eexua1, inYQlucnndu temáticM 
oomo: 

-Comunicación 
-Aoertividad 
-Valo_ 
'~ILQ del adule_nte 
• Adicciones 
· Antia.>"""pción 

De irua! manera temu entorno al ap",ndiZQje: 

-Círcu108 de eatudio 
· HAbitoll Y t4.::nicaa d<I il!udio 
-Eatnu."ll'w p ...... de>oarrolLar el aprendiZQjG 
-El UlIO de la bibtio«lca 

E3 en ,,1 1999 cuando el "",,, ... ma 801 8nfuclo a 1,. problemática d~ famHiaa 
diafuno:;i<,males, violencia int"..-familiar y dere0::h08 human08. En el 2001 .... 
establece una nueva dinámica para abordar t.em6Ú<;Q de adiQcione ... 
violencia inlra 'familiar y aida, esta oon&iate en acudir al teatro aoom~~do 
de IU !lijo e interactuar tanto antoto de le. preaentaci6u oomo al termino de la 
miaa, ello ha brindado Niulcado& IOrprenoontei. Aunado a ello el programa 
"""<8""" 1"" .... la "Ir*O'!I&I'ltOS;a y CIlQ!ba'" • 1M 99Ql1RCi6p· - p.ertd!l!!! dQ 
al"m na .. lIhuD!"!Q!I, maclA' y padA' de Cam'!;'", Looo tem .... tratado» IOn: 
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, 
=:> Viola""i.., mallnl.to y abuao a.;,xual. 

Han eido variad"" 1"" fu"", Y ~"ei()8 utili7.!Od<:w! en la implementación dal 
proerama, realiÚlndoee tantQ en gro""", peq",,1Io8, Olmo oon toda la 
población eecolar. 

Por ello todM las acciones Quc Be luuI vt'nido de8arrollando entQmo • 108 
padrea de flImilia. iC verin enriquccidas con el proerama eatableo:;ido pqr 
nucitra Dirección ~OOnlJ de &c!ucadón Secundaria Técnica. 

JUSTIFICACIÓN 
La J)jreoción General de Educación Secundaria Té<;nio;:a, e/ltabl""" 1M 
cstratc~s ¡mm la Plancaci6n y Opc.aci6n del I'ro¡rama de Ee<:Uela pa .... 
Padrea 2002'2003. Teniendo como ob",tivo: "abrir espacios paro \.o. relluión 
y la diilcusión de U!m&i referido. a loe probJemQII que atraviesan 10& alUllno& 
1m al p"""''''' d .. BU formación, , .. i comO aqueUu que 9& relacionan ((ID la 
familia y el vínculo ellCUela·comunidad". C.m base en la Ley General de 
Educación Art. 23, o:kmde le norma la participación de loe padre. y madres 
de fami!iJII. 

Da tal /Orma que esU! plantel rewm,,"¡ aquellOll 9.spectOII que fotUtlezClIn lafO 
acciones que ya 1M! han em prendido a !loo! atrás, pano obtener ma;ores 
~ultados en la apIkaci6n de eate proerama. 
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• 
OBJETIVOS GENERALES DEL 

PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES 

o Eetahleoo r en lalO &.cuela s.c" llda ri. TOCnlcae del Diatrito Fe<t .... ¡ al 
I'roIrama de Eet;uel. pe ... rad rea, oon la finalidad de! abrir un e.pacio 
de reflelti6n oonJuntllantN pIId ..... y madrea de familia y el penemal d, 
Servicicw Educat'''''' Colllplelllenurioe, eobra toIm4t>eaa ODrlOI!mMlllte. 
al c\elalTOllo '! formaa6n penonal. eeo:oIar y familia. da 101; llumbOt y 
a1um ...... en UD ambiellto partoeipatiyv y de permllnent.e <O<IIpromiMl. 

• An.liu r con ... ~ '1 III~ de familia ""dtic:u rtlteridu al 
maltrato infantil '1 j ....... nU, uI como bu8car ... , Ud q..., im pidan q..., 
_ problem'l-iaI .. p ..... nte al Interior del IlÚCleo fam,Io • • '1 en \al 
etapas de de8arrollo cko lo» ,dole_lItH. 

• Prolll~r ent", 101 pad ... y"''''' ..... cko familia la diKuli6a '11lM1iai. 
de temiticaa refendu al maltrato del adole.8oriente. 

• /\corda. catra!C&iu '1 accione. para evitar qua lI»IOnl:a:ll el maltrato del 
adolescente al interior de la I'IImi!ia '1 e n el lombiW 8«oola r. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• c ...... ~ pa ... la rei'lo1l6n ,la partic¡pao6n en tomo • tem ... doo 
IDterM pa ... loIa]um....:. '1.Jumnu. la !amilia.la eec\Iela Y la 
,"""unidad 

• InU'Oducir .... padl'N '1 mad ........ familia e .. el MQOdmiellUl de II1II 
etapas de desarrollo de .. adole8oentes. 

• Pnlmow. elltnl 10& padlft '1 madrq de familia la die<;Uai6n '1 .nAliala 
de temAtiCAs relil . idaa al maltrato del adaleecento. 

• Aromar ~"'t.e,ill8 y lICCionel pal1l evitar quo aparezca elmllltrato del 
adoleecente 111 in",rior "" la ramm. y e n elluobito elOOlar. 
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DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE 
ACCION PARA EL CICLO ESCOLAR 

2002-2003_ 

, 

Coo bale al 8efI\IlIDiento que 1/1 ha rea.J.i.u,do ~n torno al p"'iJ'a .. a de 
"E«o.oela pan pHreo¡" , ... ha M ... bJacido la aeacl6n de 111M .p""';'" de 
pIIrticipaciÓD pan Jo. m"IIIOf" conejderando _ hablhdadea. ~ a 
inUl_. 
""""do • allo>, 01 aumento de familiae diAfuncionakla que oonlleYlln a 
proble.dti(::Q da: 

" VioIencilI inll"ldilmilW 
" A.h""io""" 
" ViolcDCia 
" I'andillerilmo 
" l'erdida de ~ 0_ 

Por lo anterior, te ha uWleOdo la Q"II¡oc:i6n ... c.allet'H fomento de lu 
cult" ..... populAret, miam!NI que han Hido <MIpaci!NI para la ""'.....,;6,~ 
in..,.nti ... y acel'Cllmlento de pam de familia a la inatituci6n. Se han I/It8do 
trabajlondo Jo. taJlcow de Ale-brijee ,. c. ......... P"""IO .. !lb""" ~l de MalL 

Se ha oonaiderado la implementación del c.aller de ooallletOlocla en"-'tado al 
daMm'l11o dal adololCentl.'. 
Entorno a la.. adla:ionet.. !le e.t.a tnlbajlondo oonjun"'m~nee 00II el CIJ , 
inRituci6n que ha brindado dm>looe do lec:tura entorno a la preveDQm do 
adlClCioo-. 

En lo. ¡ropas especltlcuoJ, de 81e1U:la para padree ee oonsid.ra"," Jo. ~mu 
... , 

,. Coa",aiead6n 
,. AulOOOltima 
~ VlulenciH ¡"I ... dlowil;"'r 
~ Adia:iollo&Jl 
,. SelNAlidad 
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• 
U..., de 101 objcti",. de Iu .J..........u.. oH Orientación Voc:tOcional y 
Profelrio(rillIcII" ti tmnArorm a. a loe pad .... ,n orÍlmtad ...... ~U<;IIti,""", HUI 
activíd.ad 11010 COIWdel'lll.bA la población de len:er gnilod.c., 1 pm:ir de _ o;iclo 
eeoolar da .. inicio ." wgundo atao. 

As! lDismo, G:II'\.>doon...... IWllc.'ntar n..-,... vi_1acI6a COD ot ... 
lnatitucionM JlÚblic:u 1 privada&. que apoyen n_ru aoeionH. 
ActualmCtlUl el vínculo MIuo Ifltabloeidoo tQlI: 

- DoLetIld6n poIlt ica de h:Uopalap/l 
- <Ant.rol de In~ J ...... rul 
- 1SSSTY. 
- Fundación AneeIl 
- l""i,uto M~.io::ano di¡ I.a Juventud 
- CONAOE 
- P'rofMor que promUOlWllll8CUltlll'U popuJare.. 
- Cuellta euentoL 

- ...ss 
.. Seruridad Publx:a 
- Centro recreativo "Nil\oa H'nJe\I" 

RESPONSABLES 
El ..:¡uipo del 'rea de eervicios edUCfltiYOl complementan..: RQponsablol de 
Serviciol ~ucat¡V08. Trab$ Social . Orientllci6tL. I'rcCéctUl'll; Bi1:>li<Kecario, 
Médim "'-colar. profllaol'fMl ae.i¡na<b M Iu actividad.» de Exteui6n 
FA_ti .... Con oll.poyo del ~r. ~ '1 coordÓnN'Q N. 

PROGRAMACIÓN 

SERA PRru.lANl:N'l'F. V CONFORMl( S I> ESTRUCTUREN LOS 
ESPACIOS AOORDADOS CON LOS PAVKJ::S DE FAMILlA E 
INS'ITI'UCIONt:S QUE COLABORAN CON N()S(YJ'ROS, 
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ANEXO 10 

 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA TtCNICA NO. 91 
"BERNARDO QUINTANA ARRIOJA" 

SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE 
LA JORNADA CONTRA LAS ADICCIONES 

2004-2005 

PROGRAMA 

l . HONORES A loA BANDERA. 
2. PRESENTACIÓN DEL PRESIDIUM 
3. PALABRAS DE UN ALUMNO (A) 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIOADES Y DESf1LE DE 

ATLE."rAS 
5. LLAMA OLIMPICA 
6. PALABRAS DEL DIRECTOR 
7. PATADA INICIAL 
• HIMNO A LAS ESCUEI.AS SECUNDARlA TECNICAS 

INVITADOS ESPECIAUS 
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ANEXO 12 

 

UCU&I.A IIC\I1<DU.IA nlClIlCA 110.'7 

D'"'(j'!l() A ."""M DE .""'L'A 

" EII....,.. ..... BLZ'h 

LIC. COIITUI at.>lCHU MARI" DOLORES 'VM...,) 

..... 0. K1UU .... """ .... GAllCI" V1VMOII IUM...,) 



 171

 

aoy d i. pod<u. "'~8U.,. y ¡. '~I .. ia .o • • <.ocupe" con to<Io 

r .. 6~ del "de ... "".,,' d. "uut ••• ",,'edO<!. d.' ."",.enh [ roe"" 

d. 1 .. f •• Ui .. y <1'1 1". e ...... '''''.bl .. &in .... d ... lo ••• de 

nu •• ~<. ju.ontud . 

PUQ .ode ."",,1 """ ""'1. "~"n Upo> de ,eopon •• blll40d ctn 

,,¡~ ... y j6."noo <kt.,. co-p<.~de< que l. ju •• ntu.:! .ctu.l .o ••• 

• """hada """ .. yo ...... e'o" ..... u vid. cotidiano ; .o ....... . . 

d •• lIe • • '1u. t .... n d.d.¡',. .... c<uclal ..... <i ..... de n •• ld .. 

• n ""' .. d. ,.cl.,." .ouy poc.o o.I."ucld". 

al ...... """ .. lotlllo .1te. y •• bu •• _<o .1 ... " .h".o l. 

1~l .. h "'-" l ••• c".I • • ;g"""bon u.d'clo".I ... o" lo ... . ""li_ 

dad c.-. , ... p.a ..... r t-.od. e" c",,"to .. h oducacl6n 9""" .. 1 

dol I"divlduo, 

No .o. qu ••• l. _nclo" ... . . 1"" quo c uanllo se hobl.bO d. l • 

....... lId.d se lo "on.ld .. <abo c-.:. U" acto ea"ol. oupunto po'. 

la .''''''''016" d. hijoo y ocephbl. onlca ... " •• be)" lo. 

clrcu"oUnel .. p .... ocrü ... ~ •• uludo de .o.oto t .... la 1'100"0010 

oobr. lo dl ... ".ló •• Ot.' d. l. onualld&<! h ...... y l. prevol.,-

cl. d.o .lto. y .abu' • • • !on t , .. qUe 1 .. peno ... luchobO" 

pci.." d hl_.' .. 1"" .ntand .. < 1"" _burlo. po .. "obl .. d. 1. 

u I u .. lid.od . odea<Ii. d.o t<o"< d.o _n.o) .. lo' p.o., ..... ~.u.o~.,.. 

PO' .u propl. ".turol~ ... 

..... d H!cult.M. que _choa adulte ••• d" te"len<lo en .,. 

<elacIM •• ""'<000..01 •• • pu.od.o d.duclr •• ~. ~"o ha. d. co-pr ••. _ 

clÓn d. 10 que •• l. 0", •• 1140d b"""n .. . 



 172

 

 

u" p,obl_ a~lcl_d .n nu .. troa di.. •• lo Yarl-.lod ' o 

_n •• j" ... uol .. <:<>" ," cuol .. , 1 .... "tu do nu ...... 

J6.ono ... vo" .. alta~n dlorto_"u. co",tont_"u, • todoO 

"". _b.rdu" • trovio 6e lo ... ,:110' ... lvo. do cOOI<I"leoelón 

con eublo,," ..... 110. 00 vldo, ••• 1 punt.o que ,,,,,,lu_ 1 .. 

adu"oo .. ao>cua"',," a" un .. tad" d<I '1>d<I.lelÓ>! on cuanto> o 

•• 10 ...... nUou. 1.<>, j6vo"., euo"tu C<)" uno "Uova Il .... '"od 

4ftocublorta en uno ~o da Incartldu.llro euor.óo aueha. 

ennd.. y _"u.. do .etuo< cQflvo"d."aln oc """ vuolt • 

...... elo«o ""nto I""dac ... d.o. y 1 ...... ut .. d. e_no.I."." 

o. "'" '"."od" eQflfu .... 

Eo """" .. do, (>Ua', .elo .. o' .1 popocl lo._tlvo da lo .. e •• Io, 

• .ro.," da lo 1""I .... nucI6n d. un proqr ..... do "Educación 

... ",,1 • ¡>od ... do f ... lllo" quo vo"vo • =n"ooto. 1" opnndloOo 

p'" 1"0 j6va" .. y p"r o.da "f ... eo uno _j"r orlantoclÓ>! y 

=o"",i..i.ent" .ob.o lo "'uolldod h ... no . 

• ol COanGo 01 aluono •• u In.eroo .n ooto procooo Oe tr.n.fo~ 

e16. lodol .. eonelal, au lucbo p"r oneoo' ... uno Idootld,d 

propio ... ,~ "" •• 4"'1 y 1"" n l ...... _ r-,4n ... , ... ",. '.d". 

ayuda< o 1". j6.a" .. o acap .. , ,up<>!Ioobllldoda. o" ... 

• cltvidod .. y o e ... inor <:<>n ""nl"n .. hci. lo -.lo~ "'~l". 

• 
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POr 1" .. UClo,. .. ha <I'''Holh<l<> al .19,,1.0" pre><¡r_ de 
........ Ild.d, ¡>ara toct.l.~r 10 aprendido n h _"ri. d. 
Orlenuc16n MucaU ••. 

CuCA", • El. "OOJ./'SCt:tITH y ..... ~"""II.I" 

Orl<¡"I<Io . , PADRE!; O~ F ...... IlIA. 

Penen .. que I.partlr .. e' eune, LIC. COOiT ..... IOANewn ..... 

DOI.O~ES Y MI(;UEL ANGEL GAltClA YlYUOS. 

Ouracl6n, ~ 5UIOI'u OE 005 IIOAAS CADA UN", '1'0'1'10 .. 10 URS. 

Gr"poa' , ......... "008 P()JI 20 P"""E8 OE F .... ,I,IAUWllMOI. 

Hor.rlo, OH ,§'OO • 11'00 100""8. 
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IU:CI.A '1.""'-1"0 I.$( 01.,\11 

1.1 Ed~<xit.o, Scc .. >,Ion. '" L>tx:o- f .. "' .... 
hva dol canlo:ur do! adoIosc • ..,.., C'I ........ 

ubilo<bol de: _ ¡>O<l'n d:Ir......,.,,, hl., 
'1¡Íb-.ioy~~.",~ ........... ... 
~ ....... _I.JOI')'I ... /ki 
.~ bJnilw d F .,. ""' _ 0..:._ 
1*'" 1kaIu. el nMl ... .nI) .,.,,,,1.,,.,... 
a;b El~'" c:a.b peo--. 
es el 11:11<]0'" ,... hoI:>oros ~ ..... 
";s <lo ... dosarrvIJ,.o .. , el ... 10 f ... ,~...- lo 
d/,apb ... cI....,¡ .... el ''''11«". el,'" ..,., 

r~ """ pr<>p::rt_ , .... Mo;n¡c 
o¡raB.bk y onnOOi<:o, p<:. lallllOlM) roo .... 
dtl'ln"ll)S <lo "IaI'IlIf'OIIaoro¡ .. ' hln.:t.:l VI' 

!l.ÍlanCOl 
Para oIunlll" .. 1< """",>(\O lonwMkl en 
""""odc:..a6n 1"" I'U'IOS .. ~ ... """"""," 
<loo, el alwo-.o )' ~ do: r .... u d<bori 
CWlpI .-~ el SOpK1lle ~o HCd .... 

Capillo'.' 
, .. .... "'.lIdH, Mttorio • lnlsis«to<i.o. 

Arl.1 ... bor:ooo <lo: cttfrJdI . 1 pIant.1 en ell\nlo 
........ ,l1li ..... 1M 6'40 ~ 1 11 6 :S~..n C(lftSic» 
rado '''''''' .... do Y en el ""I'(,,¡.., ..... las 
IJ 40 horu,. a., lBS hor'Is .... c:onsi&:r..Jo 
~-., 
""'.2 Al 1",," 1m fakaI .. JI.I'lIr~ ...... 
,,1Ii ... ClUI<)nO OOI ' ''4''''id,ul< .IJ)IIdfe de r. 
miba, pano cp.oc es!< • Al "ft,.m ...... ..&. -Arl . 3 ..... JO"'r~ .... rlOFlS' <IICI .... PId"c 
do r ... iha d<bori pmonol ......... , ...... . 
.o6dioM , .. ,,, .... , .. , Ik: • • ;",., q ....... re-
IM;I ..,.,.., los ",,""'n daItII 

"'" Refrmoa. do lo ' 1ISl"1CÓ! pibIo .. ylo par_ 
,~ .. 
CM.la JII'O~ dC'I mtdi<o, 
Norntft <10:1 ni"",,,,, 
R.r..-enc,a <10:1 p;od«ir""""" Y 1rn!3!nitnlo a 
"",. 

FJIC dx .. """,,, lO ""c-gar.I ... orip.ol Y do!! ,.,... 
An 4 E ....... o(.)*""podnl ... ondon.wel 
plMlc:l SI oh". 01 f'(1IIIÍIo ....-mpmdoenl •• 
~",ardo nado po¡- naMO J-'o _.".0 ... 000 
,ia'cltr.nn. .,., .. I*fto lIIIof 

MS,T~~I) '''''''''~hohdad 
<lo: ... dIi_ 11 p/w(d. el ne '" pnI.a. 
andar ... lo I'<I'>kn.ldol pIaoul. 01 ........ I "'" 

D 
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nlOlleS tn el bora/'lO de: duo ~ ~ 
.. l • ..:ad&nooos y".... tri rieq:o SU ímcgndad 

"~. 
A". 6, C"'""<Io el .. ..-..{I) .. ..,ti", dcl "a. ... 
,ti. ,m.Jn dos ... inulOS ¡>anI miran< de $U 1» 
nf ..... 

e.pi,.I. 1I 
L,o trM~ .... 1 

A". 1. El oh""'J(I) dcWr;i p!lIIttr ... creden
t,aI ""'" ,. , e .......... " agujera l iada al eudlr:>. 
para"" rdcnllficac:i6n 01 ~ al pI.ntcl J 
<IIno1. '" NO"" ..... ~J ..... ..., 
AH 8 l'ara 'cah"" OI""qo .... ' "",.Ie a4mr"i ... 
I,",U"",dcbt.-ó PI<~ '" crcdcl>ci.J ", .. lo 
~Ia COftlO al.mno ,lo ""le pIan",1. 
M . " En tlISO dc ""11<1" ... ~ credcnc: .... 1 1m
dnt 11. """"ItO de 72 hor:s$ para $U >q>osic""". 
"" ml$l1lO d ... 3VIS() .1 JI<r'O'IaI de po-ef«hn. 

(· • .,;1 .... 111 
l.1I. r . ..... ;...." 

An. 10 El .JlU~3) relh>ar:l tr.. I,¡)<oS de ........ 
- I'<lrmac ...... de en(rada y salida. 
t.<I • .Ie dc:sHrolla en la ""pl3I>oW del I'Ia"ld 
;!n'C5M subr, .1"" ~ Y cllando se 'Oh"", 
de: los miwns. 
- FOI"IIla<ióor de ~a. 
F<I:l se <Ie...--.oIla en 11 .. pi .... "'" del planlc/ 
los di.16 .-imtc. J C'fI """"lo!! OSjleCtolo .. 

- Fo.ma.c:i60de,""ub.:<c>< 
bla .., ",:ti;", '''''' bo.., ~ '" .10 ........... 0 "". la 
UnIdad ¡.Iema .le 1'>()I.«c,ón Ci,',1. 
An. 11 1:1 HI..,..Io)(.) dd...-a ""',...,.. en lIJl 

Jaf'><J de dos "'.'."0$ )' n'aI" ........ , C)CfQClOS 

dc ""l:n y ron,,'" C""-""I">",kC1~"" a La lo ..... · 
<>o)n "" q .. ,., .... ~realle 
An.12 l· ... 1Ilgrt.....- .1 pl ... d el "',~ntlO de_ 
b<:ri fO,11I • ...,... 

Cl~;" .. u J\ 
L. <..-., ... ni~ ( '" ...... 

An, 13 loo ooh¡;oci60 dd a"'''1<lIa) ""d,r los 
<X>"~">lc.lloJOOI'" • t, !JauJer ... ",hoJar 
) can'" el J h"VIO N"" ... "I_ """pul.odo en los 
.rtlelllos 21. 42)' 16 d.: la 1-")' robre el E>c...Jo. 
la lb"""")' el 11;,,Il10 N."" .. A 

C~pilMlfi \' 
l._ I"""" 'ariú_ I",,,,,,, ... l 

An 14 El alumno(a) ""npl,r.I co" su ,."fornw: 
..¡;I&IlICnwio de ........ <10 I SI.II.,.-¡no de da""" 
y/o .,"""" espcc'.1c:L 
I\rt IS. El "",ron"o de USO &.no lo _fMnon 
para los ,'2tI)I1(:$; paIUIón. ""'1<1". cl~la, 
"'",",,0 .... 1;rI1 cs.::oIlr. Para b. "'"Jrn:I: fal.la 
labIe.ldo. dluarilla, SI.IÓtCf Y c;¡l,ttas color care 
para dIUrnO ","".'DO Y bct,;c para el ""'1"",'" 
"" 16. EI"'¡fonnc de~' Fi...,.. para 
... ,bo<s oe><O$. lo ... ,fonno,.o: '01.' blorlO:)<. cal
e<:1a$ blancas. ~. pi ')""" ...,.,0160> Y el1.a 
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o~ 
AA 17. P:irn .... "",de lobonIIono y 1aI1er, 
............ bat31111nca. .... o briJlt 
"'1'1. 18 &o lo -. el ~_ .... 1*4. la 
tWwn Y el s.t1CI' d<t>mn __ el ~ 
~dd .. WInl(.) 
A<119 Eldc$hi .. d ........... _ull .. 
p;nIes. po"'''''' .. ,.. ... " mo<lrlall~ ocri 
ca""' ... _,..,. 
An. 2U La. ohotnJS cIobcrioI_ .,. ralda 1 la 
alnn de 1, rodi ... 
M . l1 ""' ... ~ .... !O"..,.,.. quo:do 
"*, .. "", ... 'IC pn>lribido pre>I_ prcnd.u de' 
urllfUnv • ou" """'JlOIIIernI. Mi ..... no ncr 
~ ,,~ '!IfOD$ aI .. r"""" amo 
pI')~ .,.~. d .. """ ... de ptd, mire 
.~ 

An. n Que"'. CSlnC\' ......... ~..tWboo;\u h<1 

1< .. .. de rol""" """ ~;\S 
AA 23 t.u 01' ...... , ....... ~ 01 
pb.lel ,lo maqooilla)C. .... <0JIC.'Ie5. .... ~, !'reme 
dtsp:J"dI, ,"'" .. ro,,, wn ..... '" c:srnalte, .... 
... 110<. pul« .... "cadenas. 
AI1 24 lo< al •• """" , ,,,,,,,,*, ~ con 
• 1 cnbolo oool<l(c3SqUCOc <010~ 5Ul <"J'<te$. 
001"" .... pubnu, .. 110». .",cs. porfoi ..... .,s 
0< ..... . 

Caplno" VI O 
fJ noMIodo <k-I -obIlion. y Lo. "tol.<i~ 

d.t llla.tcI 

An . 2$ El oI,nltl'I<kbtrii C\ador r ".'ki"'T " 
bonc:oo •• saIáo 1 de!ús ....ealK>ones dd pbrt
leI.., hueoo cado. 
M . Z6 No paw' alas limo ...w.s. 110 tirar 
bo_ ... b$I1 ....... 
An. 27 NI> 5<IIl3f'X .., los _teros y n res
poIISIIbolodacl dd ........ 00 _Iot .. ...._. 
M 2S l..,.al,omos(lI)<kber:\nt",..-Lo k-
5Un .. 10< UJIOKiCdtcn. ..... pnIoI pw1I dio 

Capitulo \'11 
EI •• idod. ti. Ii,i lfl_"""'" 

M 29 TorIof los Ólh!el ~n d(;\>(rin te
.... d 1'IOrI'Ibn. nombre dd prornor. plIIIO ¡' 
lomo El nod:noo dcbcri e>Iar fule:Jdo)' re,-
An, lO I.n! h"brm de "'-"os ¡n1"1O!I dol:orRn 
n_kiiCr\o¡ .. buen estado pon ... ""nI~. 
Oón al plorfcla' final dtl Cldo ~.,. . 
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C~I.~.lo \ ' 111 

U '"''pu''''''''''.''' 

A" JI &.l. poohibolo CO'ISI'"'' ...... ,IOS "" 
~"1$ "dU b;ra <lel borurioo ~.bI,<i.lto p;lflI ello 
,..., 32" Qw..b esln't:lIIIe1\l. prulub.do 
... ·r~r uJ~ eOl1 ¡lIL01 •. """"",.:nk: .... poJri. 

..... de """,. <1",,". 
" TI"K1 <om:ctor lIQUido ... ,u.1IQtncr ........ 

1aOJÓl'_ 

, "'I"K' s<>1,~nl". P"~tn< en ""'0'101. nw-c&
d«-~"S p.. ... ,~nlt$_ 

, T ..... rc .. cr. "" "Jas, .... ¡;t>..'US. pw\¡II,s 
, ,"1Vf .~..ws .100IThl~ "d.b .... así 

<OUl" e' .. klu ..... 01'" a«~ que no ro-
m-spo"da a ..... fu"", cd"""''' ..... 

, 1 r:>c"I" balmcs. pcIoIa.. ""''''" .... t<:r .. 1es q'", 
o ... , .......... " d..",""","o al •• , ... 1>1< 

fin lJ ~rl ""' .... " .... ,10 """'!)IuJo. '" fal~ 4t 
'''''1''-10 a 1"" II"'fcsoces. al po""'''' ... "',."...., 
qllO Iab!>ra m e.ta 'llSliwción. 
An_14 La f.h:. de re:>pdO <I,tre Wnloos. 1 .. ri· 
r.as den tro ). r ..... del pW~.I . as! como .otw " 
.. !SI ..... " .. ,erial" <hrM:ro. lU$ <')"~ 4t 
las .,Oc]Ú!as. scr.i n'JOln'oO d. -.na sovm _
e,ó". 
Ar1 l5 Q.<th ~bodo 0. ..... lo """"""ia O 
uK><l. .. '1'"' ~ la ;,.~ dd aI .. mo. 
An 17"S"rub:.orln~_~I .. Hn~ 
"""'hi l .... <"' .... I'<1rtc dd proplIIn3 
". iUARDIAN"· de prt>I«:e;oo .scoLor 

e.pltulo IX o 
L. (O .. u."~ l~"""U r.mi~-eI •. 

ArI_ 3 •. Es I'e$flOIIMbiI,<bl dellQ<lrc de r"",ilia 
11i$tir al pI""",l. por k> __ Ifeo _ 01 

1I>tS. 1""" """"lCet el .'.....,. "'~(O ylo 
problema .... Ios q ... "" _ I~ SIl bija" 
hijo . 
/vi. 19_ F,.,~l idad oId padn: <Ir r"",~i l 

ellecu '1'"' .. ~ij3 e hij<> tnip """" los diM el 
cuadnno de Sen"icios 1:<h1Ul'''''''_ mismo q'oe 
4tbtr:\ ..,......,. oIlItpr I eKl y '''''''C''< <qIi3 

'''10$1'''''. del '" ''''<Ier>ci.l de c/'~()r. horlrio 
de claocs.......--.brt de "'" prrof~ Him .... 
N",lomI.~ p:>rl ~ Y tari"~a_ 
A~" 40 1] padn: de f,,,,,il .. d<bccl odt<:um.e 
1I "",,""00 '1'>< <Io .. ""i.., S<nicios Educa!ivos 
CotnP/<...,OI.rios. para VÍSlI.r.1o$ pr",lb.on:s. 
An 4 l E$ n:spot ... biI,<!ad del f"'dre ". familIa 
O lul ... I$is .... pon'-"IrncIIIe. L1 mm"""", y/o 
lallne< de Irnbaj(ll"'" "'le tJle l'I:WI1cl E<b:o_ 
.~ 

An_ 42 !'ara I~ 111"""'rel '000 ~ de 
fam,lia .... btrn ¡:.-csen: .... "" ,,~1<fI. 
"'"'(rlaborntl. por d phold) ya qlle- ,O! c5le 
dox....,..o no rod<'i ;'~r. ni I'.nllt .. ni".. 
~"Í .. .,.",to_ 
An . 43 E, obl'¡..""""Ón dell,>:tre de r ... ih O lo_ 
lor 1""1 ......... en 1,,, P'<'l''''''.! "liIJAR!JIA ~ .. 
de "1""""'I",,,r<",,,, y .i.""ad 
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SANCIONES 

• El ah ....... (> llurnAo '1"" no CI.OIIpla COI lo 
di • ...-., ~ los anía"""....,..",.,oo, en el 
Caf>ltulo l. 11. IIL IV," haIú acrC'"dores.: 

Rq:>o:II1e al n¡>e<Jjon,., osipao:i6n de ~ cano 
condicional )"{o baja ... feclLl. ",sita dooolicil¡';' , 
l'aIa ello deberá pre5eI1131X 01 pe<R de F ... ilil 
" U.or. 

• El a/..rn.> (> alwn"" qlJe ..., C\III'Ipla COIIIo 
dispuc$lo en los :.1óCulos emucados en el 
Capitulo Y, "" ImM" cretduot. a: 

Repone al c,.;ped"'I" 1S,g.¡xión do l. "",nI 
~1 y stpnmlClllO. Par.> t ilo dcl:oerlll'f\>" 
~cI ~dcf .... ;liloNt.,.. 

• El ah"""" (> alumn:", .. "" CUIIlpb co- k> 
di,,,,,,,,,o .. , lo!; . niculos ~cn el 
Capitulo VI, Si: ha .... a m....oore. . : 

Re¡l(IfIo al .. [lO<I","' •• ,..;gna, .... de la can, 
con<bcional. 1.,... ello dcbcri ~ el pIIdr. 
de Fomiha ""Jl .. "'dnnás di: rq¡arat Jo.<¡ doI»s 
~ )'/0 la OO<'Oprn ,....,.¡.at. de ma,.ri.l _. 

<- LI oIunmo oal ....... ~ ... . o c"'~,b <o. lo 
di<lHaIt> •• los "",ou"'" ... ~ .. , d 
C",itulo VII , !le harl.n. « ... Iore, a: 

R<poR<: al <,¡X\l>onl<: I'mo 0110 ,I.:ber.\ prese,,· 
Ion.< el p¡o.:.Ir. de Fa",il,." tu;'.-

(o 1:1 ~l, ...... "., "I"",ca 'lo.; "" " •• "pl> oo" lo 
w.pue:;lo ." "'" :.I .. ,du.. el " .. r.:ao:.k<\ ca el 
el"tulo VI I r. $e In""" a ",,,..lores 1: 

llip ~ k-d ... y boJ> dof,,,.,,,, ,Id pI,ntel. Para 
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ANEXO 15 

Texto de los 12 pasos 

Cada "movimiento" de grupos anónimos marca una "enfermedad" distinta. El siguiente 

texto corresponde al utilizado por Al-Anon, grupos de familiares de alcohólicos. El texto 

correspondiente para otros movimientos sustituye las palabras "alcohol" y "alcoholismo" 

por "neurosis", "drogas" y "drogadicción" y otros, dependiendo de lo marcado en cada 

"movimiento". Generalmente el resto del texto no es modificado en absoluto. 

  

1. Admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol, y que nuestra vida se 

había vuelto ingobernable. 

2. Llegamos a creer que un Poder Superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. 

3. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, según nuestro 

propio entendimiento de El. 

4. Sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta 

de nuestras faltas. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. 

7. Humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. 

8. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado, y estuvimos 

dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. 

9. Reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando nos fue posible, excepto 

en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño, o perjudicado a un tercero. 

10. Proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras 

faltas al momento de reconocerlas. 

11. Mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente 

con Dios, según nuestro propio entendimiento de El, y le pedimos tan sólo la capacidad 

para reconocer Su Voluntad y las fuerzas para cumplirla. 

12. Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos Pasos, tratamos de 

llevar este mensaje a otras personas, y practicar estos principios en todas nuestras acciones. 
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