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INTROQUCCION 

El desarrollo de este trabajo esta centrado en la 

poblaci6n de alumnos adolescentes del bachillerato de la 

Universidad del Valle de México en el cual se analizará la 

influencia de los hábitos y actitudes hacia el estudio en el 

rendimiento académico. 

Se considera de euma importancia investigar si los hábitos 

y las actitudes hacia el estudio influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes, concretamente en el nivel 

bachillerato, ya que se detecta constantemente bajos 

promedios en 

reprobaci6n en 

las calificaciones y altos indices de 

la universidad del Valle de México Plantel 

Tlalpan. Al detectar ésto la instituci6n se ha preocupado en 

trabajar dirsctamente con profesores, espec1f icamente 

actualizándolos en elementos de didáctica. sin embargo surge 

la inquietud de enfocar este trabajo, dada la experiencia 

dentro del área de orientaci6n Educativa, a detectar algunos 

problemas que con relaci6n al rendimiento académico se 

presentan durante el Proceso de Enseftanza Aprendizaje de los 

adolescentes. 

El trabajo con adolescentes en pleno proceso de cambio, ha 

sido una de las labcres de los encargados del bachillerato de 

la instituci6n. La Coordinaci6n de Orientación Educativa, 

pretende, en su constante preocupaci6n por el desarrollo de 
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la comunidad, establecer una orientación integral, con la 

participación de los maestros, alumnos y orientadores. Con el 

único objeto de alcanzar un óptimo desarrollo académico. Al 

tener contacto con ésta área directamente se detectan 

problemas en cuanto a la carencia de hábitos de estudio en la 

poblaci6n y una actitud ap!itica. Raz6n por la cual a lo 

largo de esta investigación se ubicar!\ el problema a través 

de la encuesta propuesta por Brown de HAbitos y Actitudes 

hacia el Estudio, con la cual se podrA obtener elementos que 

ubiquen la situaci6n real. 

A partir de los reportes y estadisticas de la instituci6n 

sobre aprovechamiento académico de los estudiantes se podria 

inferir que los hAbitos y actitudes hacia el estudio afectan 

en gran medida al Proceso de Aprendizaje del educando. Este 

necesita establecer ciertos h!ibitos y habilidades, para 

obtener 6ptimos alcances académicos, en la medida que éstos 

no se hayan adquirido, el rendimiento y las actitudes hacia 

el estudio pueden decrecentar. Dentro del Bachillerato se han 

realizado intentos por conocer el aprovechamiento de los 

alumnos a través del Reporte Global de Resultados, sin 

embargo unicamente se conoce la problemAtica, dejando a un 

lado la operacionalidad de programas de intervenci6n. Para 

efectos de ésta investigaci6n nos ocuparemos de detectar la 

relaci6n que existe entre los hAbitos y actitudes hacia el 

estudio y el rendimiento académico de los alumnos de 

Bachillerato de la Universidad del Valle de México con la 
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finalidad de ubicar la problemática escolar de acuerdo a su 

realidad dentro de la institución y de la etapa de desarrollo 

en la que se encuentran los estudiantes. 

El trabajo tiene un enfoque fundamentalmente pedag6gico, 

ya que se trata de una problemática educativa que enmarca el 

Proceso de Enseftanza Aprendizaje del educando, siendo de suma 

importancia para la Pedagog1a profundizar sobre aquellos 

elementos que puedan ampliar el conocimiento en cuanto a los 

factores que influyen en el desarrollo educativa. 

As1 mismo, es importante mencionar que este estudio no ha 

sido llevado a cabo anteriormente en la Universidad del Valle 

de México por lo cual éste podr1a ampliar el conocimiento en 

cuanto a la población objeto de estudio. 

La organización general del documento contempla seis 

capitulas. En el primero se ubica contextualmente la 

instancia donde se realizará la investigaci6n, detectando sus 

objetivos para visualizar lo que pretende la Instituci6n en 

materia de educación; asi como su historia y el modelo de 

ense!lanza aprendizaje que retoma actualmente como una nueva 

visi6n educativa. 

En el segundo capitulo se habla del adolescente, con el 

objeto de ubicar el periodo en el que se encuentra, 

enfocándonos en el desarrollo emocional y social, ya que en 

estas dos áreas sufren cambios relevantes que 
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determinan conductas cambiantes en su desenvolvimiento dentro 

del aula. Esto abre la posiblidad de ubicar las 

caracterlsticas mAs sobresalientes de éstos dAndonos como 

consecuencia el entendimiento del Proceso de Enseftanza 

Aprendizaje de los mismos. Analizando como se presenta la 

adquisición de los hAbitos y las actitudes hacia el estudio y 

su influencia en el rendimiento académico. 

Por otra parte, para ampliar el anAlisis anterior, en el 

capitulo tres se abordan los hAbitos y las actitudes hacia el 

estudio a través de los modelos de enseftanza activa y 

tradicional, asi como loe factoree y t6cnicae que intervienen 

en el aprendizaje. 

Dentro del capitulo cuatro se describe la investigación 

realizada con los adolescentes de la Universidad del Valle de 

México, detallando el procedimiento aetodo16gico, asi como el 

instrumento que se utilizó para tal afecto. Se explica la 

metodologia empleada en la investigación, describiendo el 

inatrumento (Encuesta da HAbitos y Actitudes hacia el estudio 

de Brown) del cual se obtuvieron los resultados de la 

investigación que se presentan en el capitulo cinco. 
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El capitulo seis presenta la discusión y conclusiones en 

las que se explican y analizan los resultados estadisticos 

asi como todo el trabajo que se realizó. Detectando alqunas 

lineas de investigación y sugerencias, para posteriores 

estudios en los que se puedan profundizar sobre los factores 

que influyen en los h~bitos y las actitudes hacia el estudio 

de los adolescentes. 



CAPITULO I 

" ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE DE MEXICO " 



1.1 HISTORIA: 

CAPITULO I 

ANTECEQENTES DE LA YNIVERSIQAD 

DEL VALLE DE MEXICO 
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Para ubicar dentro de un contexto el tema que se 

investigará será necesario conocer la institución donde se 

aplicará el estudio de caso. La Universidad del Valle de 

México, institución con gran trayectoria educativa, surge en 

el afio de 1960 con el nombre de Instituto Harvard, en donde 

se impart1a educación primaria y secundaria, as1 como 

estudioa secretarialea y comerciales en su Instituto 

sebastián de Aparicio. 

A partir de 1968 el Instituto Harvard pasa a ser la 

Universidad del Valle de México, teniendo como objetivo el 

pluralizar las disciplinas impartidas universalizando los 

conocimientos. 

A esas fechas la Universidad hab1a crecido rápidamente, 

aumentando considerablemente su población, por lo que el 

espacio f1sico pasaba a ser muy reducido. Debido a lo 

anterior en el afio de 1976 se ampl1an los espacios con un 
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nuevo plantel en la colonia Roma: Plantel Roma. En el 

siguiente afto se inagura el plantel san Angel, designándosela 

los estudios de Pos grado. 

En el afto de 1979 es abierto el Plantel Tlalpan como una 

nueva alternativa a la alta demanda latente en Licenciatura y 

Bachillerato. Es en esta época cuando surge el plantel en el 

cual se aplicará la investigación de caso. 

En 1982 dada su expansión, la universidad abre dos 

nuevos planteles, Xochimilco y Lemas Verdes, el primero con 

preparatoria y el segundo con Licenciatura y preparatoria. A 

su vez se aumentaron maestrías en el plantel san Angel. 

Otros hechos relevantes se manifestarían con la creación 

del Centro de Educación Especial y Desarrollo Humano. Espacio 

dedicado a las prActicas de las Licenciaturas de Psicología y 

Pedagogía de la misma institución. Este centro tiene como 

objetivo brindar un servicio a la comunidad, ofreciendo 

programas gratuitos de rehabilitación para niftos con 

problemas físicos, mentales y de aprendizaje; adquiriendo en 

ese momento con dicha labor intereses humanos y sociales. 

Esta tarea continuaría siendo vigente, trabajándose en nuevos 

intentos como fue la creación del Comít6 Pro Defensa de la 

Salud Mental (CODESE). En 1983, con la finalidad de 

desarrollar una labor preventiva ante los problemas de salud 

de mayor incidencia entre la juventud, se creó el programa de 

Intervención a la Comunidad de Apoyo Psicológico (ICAP) en 
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1985. Estos tres servicios se consolidar1an en el afto de 1987 

formando el Centro de Educaci6n y Desarrollo Humano. En éste 

se incluirla al servicio de Orientación Educativa, su 

objetivo es promover el desarrollo y desenvolvimiento de las 

potencialidades del estudiante, mediante actividades 

especialmente diseftadas para crear y fomentar habilidades que 

le permitan tomar un papel activo en su propio aprendizaje y 

optimizar su desempefto académico. Esto a través de un trabajo 

integral, donde se involucran a los encargados del Proceso de 

Enseftanza Aprendizaje. El Servicio de Educación especial 

atenderá a niftos con escasos recursos econ6micos. As1 mismo 

se fusionaron CODESE e ICAP para formar el Servicio Integra~ 

de Salud que brinda asesor1a psicológica a miembros de la 

comunidad o a personas externas que as1 lo requieran, 

desarrollando programas de prevención para la salud. 

Como se mencion6, el servicio de Orientaci6n Educativa, ea 

la instancia dentro de la instituci6n que se ha encargado de 

investigar el problema que nos ocupa, ya que el fomentar 

habilidades en los estudiantes implica detectar, antes, 

aspectos de rendimiento académico. 

A partir ds 1989 empieza a laborar dos planteles más: 

Guadalupe Insurgentes, y, en el estado de Querétaro, el 

Plantel de Juriquilla. Lo que la coloca en el tercer lugar 

como la Universidad con mayor población en el Distrito 

Federal. 
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La institución a través de sus 30 aftos se ha ido consolidando 

y ampliando académicamente, lo cual manifiesta una gran 

apertura educativa que en este momento se modifica para dar 

lugar a un nuevo modelo de enseftanza denominado •siglo ll"l<I" 

la vanguardia educativa. Su objetivo es el modificar 

radicalmente, el Proceso de Enseftanza-Aprendizaje, 

caracterizándolo fundamentalemnte con un curr1culum flexible, 

as1 como la bOsqueda de la excelencia académica por medio de 

la formación human1stica, la interdisciplinariedad y la 

prospectiva. Para desarrollar la personalidad creativa, el 

esp1ritu critico y la sabidur1a visionaria del individuo para 

su propio beneficio y el de la comunidad. 

Al llevar una amplia trayectoria, la Universidad ha tenido 

que diseftar diversas .técnicas de planeación con sus propios 

objetivos, loa cuales son expuestos en el Ideario da la 

institución en 10 postulados (1). Esta investigación retoma 

Onicamente loa referentes al aspecto académico ya que es éste 

el que nos interesa conocer. A continuación se enumerarán: 

" La Universidad del Valle de México selecciona a sus 

estudiantes tomando en cuenta la potencialidad de éstos, para 

revestir a la sociedad los conocimientos y destrezas 

obtenidas en el aula; y excluye como criterios de selección 

los que se basan en la observación de los medios económicos, 

(1) Manual de Bienvenida. 1989. Universidad del Valle de 
México. 
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creencias religiosas, pol1ticas o posiciones sociales de sus 

postulantes. Tratándose de sus directivos y demás personal 

administrativo, docente y de investigación, la institución 

buscará al personal que tenga entre otros, los siguientes 

atributos: 

Alto sentido de responsabilidad, que se demuestre 

fundamentalmente en el asiduo cumplimiento de sus funciones y 

en la permanente mejora de las mismas. 

- Máxima competencia profesional, entendida ésta: primero 

como el conocimiento que tenga de los problemas económicos, 

políticos y sociales de México, así como de sus orígenes, 

conjugándolo con la capacidad que su preparación académica y 

vivencial le den para resolverlos o aportar soluciones: y 

segundo, como la capacidad que tenga para lograr 'que sus 

educandos o demás colaboradores entiendan esos problemas y 

aporten en función de lo que les ensefte, las mejores 

soluciones a ellos . 

• La u.v.M pretende ser una institución siempre vigente, da 

tal manera que sus funciones de educar, investigar y difundir 

la cultura asten acordes a las necesidades del hombre en su 

momento histórico y la preserven de las dificultades futuras • 

• La U.V.M formará técnicos, profesionistas, investigadores y 

profesores de alto nivel, que mantengan e incrementen el 
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patrimonio cultural de México y que desarrollen la ciencia y 

la tecnologia que el hombre de toda latitud requiere 

y que por principio beneficiará al mexicano 11 

En s1 estos son los objetivos que se enfocan mAs a lo 

académico, ya que se deja ver que la instituci6n esta 

preocupada por su vigencia y por la formación de los 

estudiantes en forma prActica y humanistica. 

1.2 NUEYA VISION EDUCATIVA: 

con los objetivos que pretende la instituci6n y los 

principios humanisticos y prácticos surge en la instituci6n 

el modelo siglo XXI, el cual fué planeado desde mediados del 

año de 1985 y como consecuencia de la reestructuraci6n 

administrativa dada a partir de enero de 1984, Fué aprobado 

por la H. Junta de Gobierno de la instituci6n en 1986, 

comenzando su vigencia en 1987; basada ésta en la concepci6n 

de una educaci6n prospectiva, considerando que el porvenir 

del hombre aparece bajo tres formas intimamente asociadas, el 

futuro obligado, derivado del determinismo a los que hay que 

someterse; el futuro aleatorio, que es totalmente 

impredecible y un futuro libre, por construir. Por tal razón 

la Universidad prevee esto convirtiéndose en la escuela del 

mañana, la cual deberá desarrollar al máximo la personalidad 

creativa, el espiritu critico y la sabiduria visionaria, 

teniendo como finalidad la aspiraci6n de la humanidad a la 



paz. Esta representa la condición 

preservación de la civilización y la 

humanidad. 

17 

primordial para la 

supervi viencia de la 

El fundamento pedagógico que enmarca el modelo educativo 

siglo XXI se basa en la integración del conocimiento en un 

todo armónico 

investigación 

conjugando 

y extensión, 

las 

con 

funciones de 

el objeto 

docencia, 

de formar 

estudiantes que sean capaces de enfrentarse a un medio 

cambiante. Pretendiendo formarlos activa y responsablemente 

ante las estructuras m~s que los hechos, así como a los 

métodos más que a los resultados. Para desarrollarse una 

gran capacidad de reflexión y de acción por medio de 

conocimientos reflejos, aprendiendo a plantear y resolver 

problemas con la finalidad de crear una cultura cient1fica y 

humana. 

El modelo educativo siglo XXI en el bachillerato de la 

Universidad del Valle de México empieza a funcionar en el 

segundo periodo escolar del año de 1990. Siendo éste un 

sistema multidimensional, complejo y dinámico, que se ve 

'' afectado por los cambios y las necesidades del medio 

ambiente; adaptando un enfoque prospectivo, que pretende 

formar técnicos y profesionales capaces de preveer, enfrentar 

y dar solución a los problemas presentes y futuros de nuestra 

sociedad. 
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Los principios filos6ficos que sustentan el modelo guardan 

una estrecha correspondencia con el Ideario y los valores de 

la.u.v.M., mismos que se desglosan a continuaci6n (2): 

- " orientar los esfuerzos de su comunidad, dentro de un 

ambiente de libertad, respeto, flexibilidad y apertura. Para 

lograr una formaci6n integral de sus educandos en los campos 

cient1ficos, tecnol6gicos y human1sticos, proyectando en el 

presente las necesidades futuras de la sociedad, a fin de 

preveer y generar alternativas de soluci6n a los problemas 

del entorno. 

- Enfatizar el papel del alumno como centro del Proceso de 

Enseftanza Aprendizaje y lo considera como un individuo 

activo. 

- Se opone al totalitarismo y dogmatismo, debido a que uno de 

sus objetivos fundamentales es lograr el desarrollo de 

individuos cr1ticos, prepositivos y creativos, que se 

involucran en el proceso educativo. 

Los docentes desempeftan el papel de facilitadores del 

aprendizaje, manteniendo una apertura y aceptaci6n del 

estudiante, creando un ambiente propicio para el an~lisis y 

cuestionamiento que conduce al aprendizaje significativo en 

un ambiente de libertad, responsabilidad y participación. 

(2) ~- p.25 
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Permitiendo que el estudiante enriquezca su acervo de 

conocimientos y autoconfianza. 

Enfatizar la importancia del desarrollo de habilidades 

intelectuales en sus estudiantes, que les permitirán 

convertirse en seres autónomos y capaces de participar en la 

transformaci6n de la sociedad. 

Propiciar una organizaci6n académico-administrativa que 

permite la interacci6n entre diferentes disciplinas, es 

decir, que el 

interdisciplinario a 

quehacer 

través de 

universitario 

la formaci6n 

trabajo con profesionistas de diversas Areas. 

se torne 

de grupos de 

- Integrar en un todo arm6nico sus funciones de docencia, 

investigaci6n y extensi6n " 

Estos principios filos6ficos han sido la base para el 

disefio del plan de etudios del bachillerato mes XXI. 

1. 3 CARACTERISTICAS DEL BACHILI,ERATO: 

El bachillerato M.E.S. XXI de la universidad del Valle de 

México se caracteriza por: 

1.- Ser bivalente, es decir es propedéutico y terminal. 

Propedéutico: Por que a través de él se adquiere una 
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preparación para continuar estudios superiores en cualquier 

institución de educación superior. 

Terminal: Por que durante este ciclo de estudios se da 

una preparación a nivel técnico, que permitirA al estudiante 

incorporarse productivamente a la sociead, en el área de 

capacitación que seleccione. 

2. - Proporciona una 

dotar al estudiante 

formación integral, ya que además de 

de una cultura general, fomenta el 

desarrollo armónico de las facultades a través de los 

programas de orientación educativa, desarrollo psicomotriz y 

desarrollo art1stico. 

3.- Comprenda cuatro clases de asiqnaturas: 

Las de tronoo oom6n de la secretaria de Bduoaoi6n 

1'1iblioa. 

A través de las cuales se adquieren conocimientos 

generales que permiten reforzar la elección del estudiante 

para continuar con estudios superiores. 

Optativaa. 

A través de las cuales podrá orientar su preparaci6n 

hacia alguna área propedéutica profesional. 

Da capacitaoi6n. 

Con las cuales tendrá la oportunidad de habilitarse para 

el ejercicio de una actividad productiva. 

MES xin:. 
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Son las que permiten lograr una formaci6n integral y 

arm6nica de sus facultades, el conjunto de éstas asignaturas 

tiene como prop6sito fortalecer el desarrollo intelectual, 

físico, emocional y social. 

El educando se prepara para la consolidaci6n de las 

habilidades actitudes y conocimientos, que le permitirán 

plantear, cuestionar y construir su proyecto de vida. Se 

trata de una etapa de cambios, de bO.squeda constante de 

logros y de proyecciones para el futuro profesional y social 

cada vez más exigente. Es por esto que la U. V.M. se ha 

comprometido a proporcionar a su poblaci6n estudiantil una 

formaci6n integral, que le permita una adaptación mAs 

eficiente al medio y una fructífera participación. 

Para cumplir con este objetivo la institución ha puesto 

especial interés en satisfacer los requerimientos de los 

planes de estudio de la UNAM (anexo B) mediante la 

capacitación y actualización de su profesorado. 

Actualmente cuenta con dos planes de estudio, el llamado 

mes XX el cual' está incorporado a la UNAM y el nuevo modelo 

educativo Siglo XXI, con reconocimiento de la Secretaria de 

Educaci6n P!lblica. Este modelo pretende formar estudiantes 

con una visi6n integral en la que se conjugan conocimientos, 

habilidades y actitudes, ya que a través del plan de estudios 

(anexo B) se abordan las esferas intelectual, social, 

afectiva y psicomotriz mediante: 



- la construcci6n de estructuras conceptuales, 

pretende a travl\s de la linea cient1fica con 

estudiante aprende a hacer. 
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lo cual se 

la que el 

- la adquisición de destrezas, metodologia y tl\cnicas, esto 

se obtendrá a travl\s de la linea operativa con la cual el 

educando aprenderá a aprender. 

- el desarrollo de la ciencia y compromiso social, lo cual se 

adquirirá a travl\s de la linea social, con lo que el alumno 

aprenderá a ser. 

- el avance intelectual y el desarrollo de la autonom1a y 

creatividad del estudiante, lo cual se pretende a través de 

las materias del mes XXI. 



CAPITULO II 

11 ADOLESCENCIA " 
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CAPITULO 11 

APOLESCENCIA 

En este capitulo se abordan diferentes aspectos de la 

etapa adolescente, ya que para el desarrollo de la 

investigación es necesario tener un panorama general de la 

población que está inmersa en el. bachillerato. 

Este tema no ha sido nuevo para los estudiosos del Area, 

ya que desde hace más de trescientos aftos ya Be hablaba de 

los adolescentes. Aristóteles (3) comentaba los 

adolescentes son apasionados y propensos a dejarse arrastrar 

por sus impulsos ••• , cuando los jóvenes cometen una falta lo 

hacen del lado del exceso y de la exageración, pués todo lo 

llevan demasiado lejos, lo mismo su amor que su odio, o 

cualquier otra cosa, se considera a s1 mismo inconscientes y 

son categóricos en sus aservaciones; y ésta es, de hecho la 

razón de que lleven todo demasiado lejos " 

El estudio de la adolescencia entrana muchas y variadas 

dificultades, las explicaciones teóricas de que ha sido 

objeto permiten asumir diversas posturas hacia ella, para su 

estudio y comprensión. Hacia comienzos del siglo XX, G. 

stanley Hall (4) fué llamado padre del estudio cient1fico de 

(J) Aristoteles en Erickson, E. Sociedad y Adolescencia. 
Siglo XXI. México, 1984. p. 97. 
(4) Glinder, R.E. Adolescencia. Limusa. México, 1981. p. 59. 
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la adolescencia, ya que se le consideró como el primer autor 

que postula mlis profundamente sobre el tema, identificándola 

como un periodo de "tempestades y conflictos•, as1 como de un 

gran potencial flsico, mental y emotivo. Musa (5) la describe 

como "un segundo nacimiento, pues es entonces cuando aparecen 

los rasgos mlis evolucionados y mlis escencialmente hWDanos•. 

Esto es, el sujeto que evoluciona de la nil\ez a la 

adolescencia trata de obtener un conocimiento más amplio de 

si mismo, enfrentándose a un crecimiento acelerado de sus 

caracter!sticas f!sicaa y psicológicas, no explicándoae an 

muchas ocasiones la respuesta a sus incógnitas. En estos 

cambios el adolescente experimenta un nuevo pensamiento, 

siendo un poco mlis abstracto, lo que hace que se de una 

constante büsqueda de identidad, interesándose por saber 

quien es, de donde vino, que es lo que hace o quiere ser ••• 

en fin, inquietudes encaminadas a cubrir con un rol social y 

familiar. 

En este capitulo se desglosa primeramente el desRrrollo 

general de la adolescencia, enfocándose a las fases que 

atraviesa esté, seg~n Peter Bloss (6), dichas fases se 

clasifican en: Preadolescencia (10 a 12 afies), Adolescencia 

temprana (13 a 14 afies), Adolescencia propiamente dicha (15 a 

18 al\os), Adolescencia tard1a (después de los 18 al\os) y 

Postadolescencia (20 a 25 años). En éstas el jóven va 

alcanzando su propia identidad, en una constante büsqueda de 

(5) Muss. Rolf. Teorías de la Adolescencia. F.C.E. México, 
1981 p. 26. 
(6) Bloss , P.El Psicoanálisis de la Adolescencia. Joaqu1n 
Mortiz. Buenos aires, 1984. p. 121. 
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adultez, cada una de las fases esquematiza una serie de 

cambios tanto en la mujer como en el hombre, se hace 6nfaaia 

en las caracter1sticas mas importantes que reflejan los 

aspectos psicol6gicos y sociales en loa qua se encuentran 

inmersos. Todo esto es retomado en el capitulo, con el objeto 

de enfocar a los estudiantes a la etapa correspondiente de su 

desarrollo; como un modo de comprender al objeto y las 

circunstancias que determinan su comportamiento calllbianta y 

resultorio del conflictivo. 

El aspecto social es retomado de Anibal Panca (1976) (7) 

y algunos aspectos en cuanto a las relaciones maestro-

adolescente de Gesaall (1980) (8). 

La adolescencia ha sido considerada como un periodo 

conflictivo y dificil de COlD¡>render, · ya que ae caracteriza 

por una serie de cambios biol6gicos, paicol6gicoa y sociales 

que permiten alcanzar la .adures en laa eaferas; aexual, 

biol6gica, emocional, intelectual y social, es por ello que 

ea dificil al establecimiento de una edad fija para 

diferenciarla. 

(7) Anibal Ponce. Adolescencia. Educaci6n y Sociedad. F.C.E. 
México, 1985. p. 83. 
(B) Gessell, A •• El Adolescente de los 10 a los 16 anos. 
Biblioteca de Psicologia Evolutiva. Paidos, Buenos Aires, 
1976. p. 143. 
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2.1 DESARBOLLQ ADOLESCENTE: 

El desarrollo del adolescente se conforma a través de una 

serie de etapas que van encaminadas a la búsqueda del 

establecimiento de la identidad, es decir, todo aquello que 

el nifto va recibiendo del exterior: la educación, la relación 

familiar y la estimulación hacia los valores ideológicos que 

es lo que en un momento dado determinará su inicio 

adolescente, el cual representa nuevos cambios y crisis. 

Estas tendrán que asumirse a lo largo del per1odo adolescente 

con el objeto de comprender su futura situaci6n dentro de una 

sociedad, en la que se desarrollar& poco a poco, 

cuestionándose constantemente una serie de circunstancias. 

En la la preadolescencia el joven manifiesta aün cambios 

f1sicos de la pubertad, lo que hace que en él surja una 

inquietante blisqueda de nuevas cosas para tratar de 

entenderse y conocerse. Asi el desarrollo en el var6n se ve 

acompaftado de ciertos cambios, prefiere juegos y actividades 

en los que utilice su cuerpo como centro de su atenci6n, 

existiendo mayor estructuración de éstos, por lo que el juego 

de símbolos se transforma en juego de construcci6n. Se 

inclina por aquellos que se lleven a cabo por reglas y sobre 

todo involucrando el factor competencia; aunado a esto 

sienten una gran preferencia por las actividades 

intelectuales, mismas que requieren el ejercicio sofisticado 

para llevar a la práctica la capacidad lógica-hipotético

deductiva rec1en adquirida. 
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A partir de esta fase se manifiesta la rebeld1a contra las 

figuras autoritarias, principalmente padres y maestros, 

buscando únicamente el apoyo del padre del mismo sexo y 

rechazando enfAticamente la relaci6n cercana con las niftas de 

su edad. 

Sin embargo generalmente esta rebeld1a se manif iasta con 

mayor frecuencia en al var6n ya que la conducta de la aujar 

en la preadolescencia se presenta de forma diferente. 

BAsicamente su comportamiento serA como el de una pequefta 

dama que gusta da tener actitudes en su arreglo, lenguaje y 

relaciones intarpersonalea propias de una mujer aayor da 

edad, por lo que mostrar6 pequeftas actuaciones sexualea, como 

el tener varios novioa o presentar conductas exhibicioniataa. 

Esto como un modo necesario e interno de reafirmar au 

identidad sexual que en ese momento le inquieta en gran 

medida. 

Entre los 13 y los 1~ aftos podemos ubicar a la 

adolescencia temprana. En esta se refleja en el var6n una 

gran atraci6n hacia el amigo, realizando la elecci6n del 

objeto del mismo sexo. Peter Bloss (9) lo llamar1a el modelo 

narcisista " te elijo por que eres (o te veo) como yo" 

provocando esto una estrecha relaci6n de pares y como 

(9) ~. p. 101. 
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consecuencia van tomando en cuenta un poco más a los que lo 

rodean, principalmente a sus amigos, ya que en ellos 

encontrará el reflejo personal de gustos, necesidades, imagen 

corporal; o sea, los idealiza, siendo en esta fase muy comQn 

las agrupaciones con intereses desviados, ya que el 

autocontrol de s1 mismo es débil, amenazando con romperse 

ante situaciones fáciles de enfrentar con los amigos como por 

ejemplo el pandillerismo, acciones delictivas y 

comportamientos da este tipo. 

En cuanto a las mujeres, al igual que el varón, su 

conducta es t1picamente egocéntrica, alejándose un poco de 

las actividades grupales y familiares, aislándose para pensar 

en sus cosas, ya sea fantaseando, escribiendo un diario. La 

joven aün no tiene bien delimitada la realidad, esto ocasiona 

una baja da rendimiento intelectual y de capacidad da 

aprendizaje dando lugar a fracasos. Las reacciones emotivas 

intensas en un momento dado significan una disminución y una 

herida en el amor a si mismas. 

En cuanto a la conducta, el adolescente presenta 

comportamientos muy variables e impredecibles. Muestra 

constantemente fantas1as al servicio de la creación y no al 

servicio del narcisismo como en la fase anterior, del mismo 

modo, busca autoafirmarse en forma exagerada debido a la 

necesidad de reafirmar una identif icaci6n sexual 

irreversible. 
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Además de lo anterior, el adolescente empieza a manejar la 

racionalización, tratando de obtener abstracciones que le 

permitan comprender el significado de las situaciones. Segün 

Piaget (1969) (10) los logros se igualan entre lo afectivo y 

lo intelectual, por lo que surge la inquietud de aprender 

cosas nuevas a nivel cultural como habilidades recreativas, 

en donde se involucren sus sentimientos. 

Ahora bien, como parte b~sica de su reafirmación empiezan 

en algunos casos a establecer relación con figuras 

autoritarias. Por ejemplo, un maestro que entienda sus 

intereses, que logre encontrar sentido al apoyo sin 

imposición; sin embargo, cuando estas figuras autoritarias le 

son conflictivas trata de demostrar su potencia ante ellas. 

Al transcurrir esta etapa, se da lugar a la adolescencia 

tard1a, en esta se logra la integración social, la constancia 

emocional y la estabilidad de la autoestima. se puede marcar 

como una fase de consolidación, tomando el sujeto conciencia 

de si mismo como ser social. Sofistic~ndose la personalidad y 

como consecuencia el car6.cter, esto puede llegar a ser a la 

edad de 20 aftos aproximadamente. Aqu1 los deseos de las fases 

anteriores, como por ejemplo aventuras, fantasias y las 

inclinaciones artisticas declinan gradualmente hasta 

desaparecer por completo. 

(10) Piaget, J. El Desarrollo del Adolescente. Paidos, Buenos 
Aires, 1969. p. 64. 
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Al pasar esta edad se considera el desarrollo de la 

postadoleecencia de los 20 a los 25 afias. 

traneici6n entre la adolescencia y la 

Es una etapa de 

vida adulta, 

reafirmándose el establecimiento definitivo del carácter, es 

decir, la forma t1pica de actuar, de ser y de manejar los 

conflictos impulsivos. La conducta expresa siempre loe 

procesos integrativoe logrando el sujeto metas académicas y 

laborales, renunciando a metas irrealistas. sus metas ahora 

son realistas y con un fin determinado. 

En algunos casos se vuelve el individuo independiente de 

sus padres, emocionalmente y econ6micamente encontrando una 

pareja estable y duradera. Introduce en todos sus actos una 

escala de valores. 

Las relaciones interpersonales como consecuencia de lo 

anterior se caracterizan por ser estables, orientadas a un 

adecuado balance entre el amor a los demás y el amor a a1 

mismo. 

2.2 DESl\RROLLQ SOCIAL DEL ADQLESCENTE: 

Por otra parte en cuanto al proceso de eocializaci6n, el 

joven adolescente tendrá que adaptarse al medio que lo rodea 

y sobra todo retomar aquellos elementos familiares para 

definirse como un ser independiente. En un proceso difícil 



32 

para él, debido a su constante rebeld1a ante lo impuesto ya 

que su conducta es cambiante. Llega a los extremos, por lo 

que se piensa que "el adolescente tiene un cariS.cter 

tornadizo, propenso lo mismo a la alegria que a la pena. Pasa 

rápidamente de la confianza más completa al pesimismo más 

negro, lo que se comprende fácilmente con las simples 

indicaciones del esquema unidimensional" (11). Se produce as1 

mismo una serie de alegr1as y tristeza• que no son 

fundamentadas, traduciéndolas como afirma el mismo autor en 

angustias y ambiciones. Las primeras manifestadas por los 

desagrados a los que se enfrenta el adolescente, no 

considerándose como un desequilibrio orgánico sino por que •• 

adelanta al futuro dudando de s1 mismo. sus aspectativae se 

cargan de angustia por no conocer las nuevas eituaciones que 

lo solicitan encontrando continuamente respuestas incorrectas 

o falsas; sin ocurr1rsele la solución acertada. Siente el 

profundo desorden de su mente y de su cuerpo, agitándose y 

desesperándose. Las cuestiones nuevas en cuanto a su sexo le 

causan asombro y turbación, ya que el comienzo de las 

funciones reproductoras llevan adscrito a su pensamiento una 

buena cantidad de enigmas. 

Al tener cambios y buscar su propia identidad, el joven se 

aisla un poco del mundo circundante para llevar sus 

pensamientos a la comprensión y adquisición de nuevas 

cuestiones a reflexionar. sufre de soledad que le provoca 

(ll) Ponce, A., et. al. Adolescencia. Educación y Sociedad. 
F.C.E. México, 1985. p. 33. 
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angustia. Es en esta etapa donde requerirá más apoyo de los 

que en un momento dado ya atravesaron lo que en él está 

sucediendo. Tratando a cada instante de obtener consuelo ante 

sus conflictos. Ponce (12) manifiesta "la incomprensión de su 

medio le ha enseñado a completarse corno un ser aparte, 

extraño, inadaptable; cada reproche, cada castigo, cada 

fracaso aumentó la distancia que lo separaba de los otros". 

Lo anterior lo conduce a la sumisión y aislamiento en etapas 

prolongadas hasta que logre disminuir su angustia, o en su 

defecto la canalice. 

Al igual que la angustia, la ambición se presentará en el 

adolescente como una espectativa en donde se encuentra tenso 

ante su futuro incierto. Estando éstas separadas por dos 

cuestiones opuestas, por un lado el joven angustiado sufre 

por lo que se considera deprimido, con una constante duda. 

Por otro lado, adquiere la necesidad de sentirse triunfador, 

aplicando constantemente o una u otra, segün las 

circunstancias y su estado de ánimo, poniendo en primer 

lugar, y sobre todo, los motivos que lo mueven. Por esto se 

maneja que el adolescente tiene un car6cter cambiante. 

La ambición en un momento dado será la que mueva al 

adolescente, ya que no siempre podrá estar en estado de 

angustia, sino también de alegria y de persecusión. 

(12) Op. Cit. p. 42. 
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"Este conflicto entre la aspiración a superarse y el temor 

a no encontrar en s1 mismo las fuerzas adecuadas para 

lograrlo, imprime a la conducta del adolescente un car4cter 

rebelde, desasosegado, turbulento" (13). se encuentran en una 

constante inquietud ante el medio que lo rodea, es por ello 

que en su familia no encuentra comprensi6n, creyéndose el 

ünico que se desajusta en todos los sitios a los que acude. 

La escuela no será la excepción, ya que ante él se presenta 

al igual que en el hogar la autoridad. El reproche de "estate 

quieto", "camina bien", "sé ordenado", 11 no contestes", 

rebelan al adolescente en contra de las reglas del adulto y 

al mismo tiempo al respeto que implica. En el inicio de la 

formación de la nueva moral, que tendrá que asumir, él 

presenta constantemente conductas agresivas que se traducen 

en varias ocasiones en conflictos familiares y escolares. El 

adolescente atravieza por una marcada incomprensi6n creyendo 

que él esta en un periodo extraño, en el que en lugar que lo 

ayuden a comprenderlo se sitüan los adultos en una posición 

estricta, donde no se respeta su forma de pensar y sE!ntir, 

ofendiéndole constantemente al confundirlo con un niño. 

El joven, además de manifestar su actitud agresiva, busca 

emoción en las actividades que realiza, mismas que canaliza 

para no sentir tensi6n. Al no lograrlos puede caer en 

actividades delictivas o conflictivas; hechos que realiza en 

forma grupal con los amigos, la pandilla y los camaradas. 

(13) ~· p. 51. 
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Al rebelarse el adolescente puede ser inquieto, negligente 

y obstinado, convirtiéndose en una forma un poco mAs 

disimulada de sublevarse ante las situaciones que se le 

presentan. Hace sentir su protesta o su venganza a aquello 

que le es desagradable, hasta llegar al fastidio de su propia 

persona; mismo que se refleja en su falta de interés de 

vestir limpio y ordenadamente. Para el adolescente, el actuar 

en contra de las normas socialmente establecidas corresponde 

a una huida del medio que lo rodea, una fuga simb6lica, una 

renuncia a algo que le produce placer. •sus rebeldias contra 

las reglas y la autoridad de los adultos encuentran en el 

ambiente del hogar sobrados motivos para cristalizar, y desde 

el adolescente que empieza a reclamar un cuarto aparte en 

donde le sea dado sollar a solas, hasta el adolescente que 

exige la llave de la puerta de la calle o ae fuga del hogar, 

hay una gama completa con una misma signif icaci6n de 

independencia• (14). 

Los adolescentes al buscar una independencia del vinculo 

familiar se unen a un grupo igual a ellos, en donde son 

capaces de seguir reglas establecidas por ellos mismos, 

contraponiéndose esto a las impuestas por los adultos. No 

toleran razones cuya validez no les convenzan o en su defecto 

no se apegan a sus intereses inmediatos. 

(14) Op. Cit. p. 62. 
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Trata de construir un ambiente social sobre la base de 

otros adolescentes, los cuales se comporten como él, 

presentando necesidades idénticas a las suyas y rechazando a 

la par la comprensi6n o colaboraci6n de un adulto. 

En los comienzos de la adolescencia, el joven se presenta 

totalmente individualista hasta que va comprendiendo que se 

tiene que ubicar en un medio social. En éste deberá observar 

obligaciones, primeros indicios de una büsqueda de asociaci6n 

y solidaridad, no s6lo con sus campaneros sino con el 

exterior. Lo anterior causa un conflicto aün más importante, 

ya que, como se depende de los padres, ae provocan 

sentimientos de humillaci6n y sumisi6n. El adolescente en el 

fondo tiende a buscar representantes sustitutos de la 

autoridad paterna y de los valores sociales imperantes en su 

medio. Una de las caracter1sticas comunes que se presentan de 

una manera 16gica es el proceso de adaptaci6n ante las 

alteraciones en la socializaci6n, en donde la adolescencia 

sana se distingue por mültiples cambios de la personalidad. 

Generalmente 

progenitores 

resultan demasiado perturbadores para 

y otros adultos. Cambia el adolescente que 

permanec1a previamente tranquilo a los 8 anos para volverse 

más tarde rebelde, desafiante y agresivo. El adolescente 

previamente concienzudo puede descuidar sus estudios y faltar 

a clases; el joven cortés, de buenos modales se puede volver 

rudo Y sarcástico; el nino honesto que confiaba en sus padres 

puede volverse un fabricante de ficciones y un hombre 
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misterioso acerca de sus actitudes. Las conductas que van 

cambiando en esta etapa de la vida, tienden a caer en las 

extravagancias dirigidas básicamente a la obtenci6n de la 

independencia y a la bllsqueda de su propia introyecci6n de 

normas sociales y morales. 

seglln Ponce (15) los factores miis comunes que originan 

problemas de socializaci6n en la adolescencia son: 

- " El abandono de la nil'lez, siendo esto el conflicto entre 

el deseo de ser adulto y de seguir siendo nil'lo, recibiendo 

todo sin esfuerzo alguno " 

La bllsqueda constante de establecimiento de la 

independencia, rebeli6n contra las figuras autoritarias " 

- " El comienzo del manejo del deseo sexual y .la agresi6n, 

causiindole sentimientos de culpa " 

- " Aversi6n a creer y confiar en los adultos, desconfiando 

plenamente en ellos " 

- " Presiones de los compari.eros para ganarse aprobación y 

aceptación "· 

(15) ~- p. 65. 
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- • Búsqueda de afirmación del rol sexual". 

Todo esto es parte fundamental de la iniciación o estancia 

en la adolescencia, lo cual conlleva al conflicto interno del 

proceso de socializaci6n. Esto lo va introduciendo a una 

sociedad que no comprende, y donde quiere obtener la 

gratificación del 

necesidades. 

reconocimiento de 

2.3 EL AOOLESCEHTE Y LA ESCUELA: 

sus intereses y 

Como ya se mencionó anteriormente, el adolescente en edad 

escolar atraviesa por una serie de cambios, que generan 

conductas diferentes a las que se presentan en su niftez, esto 

se refleja en el aula a lo largo de su estancia en la 

escuela. "La mayor1a de los jóvenes declaran que la escuela 

está muy bien, indicando que en general les gusta pero 

tienden a mostrarse inquietos y el alcance de su atención es 

reducido" (16). Lo que en muchas ocasiones genera su 

decreciente rendimiento académico. 

(16) Gesell, A. Psicolog1a Eyolutiya. Paidos. Buenos Aires, 
1980. V. IV. p. 524 
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Segfin Isa1as (1988) (17) el medio escolar es parte 

significativa de la vida del adolescente y ocupa un lugar de 

primera importancia, tanto en su desarrollo emocional como en 

su desarrollo cognitivo. 

El adolescente que ingresa al bachillerato esta en una 

edad promedio de 14 a 16 años (18), englobando ciertas 

conductas. El alumno de 14 años atraviesa una nueva fase en 

donde manifiesta un expansivo entusiasmo que lo hace 

conducirse en una forma extrovertida, lo que lo lleva a una 

constante bfisqueda de lazos afectivos y sobre todo establecer 

contactos abiertos con sus compañeros. Se acerca m6.s con 

aquellos que posean mayor edad que él, ya que esto implica 

obtener logros en cuanto a su madurez. Segfin Gesell (1980) 

( 19) , su interés por las tareas académicas parecen haber 

pasado a segundo plano bajo la fuerte propensi6n a la 

sociabilidad. Lo anterior como es mencionado causa un enorme 

desinterés en la escuela. 

El adolescente de 15 años si no es guiado correctamente 

tiende a presentar menor interés por los estudios, lo que en 

un momento dado podrá afectar hasta el grado de dejarlos 

definitivamente. En su bfisqueda de identidad en medio de la 

confusión, podria no encontrar un sentido a sus clases y a la 

(17) Isaias, L., La Encrucijada de la Adooescencia. 
Hispánicas, México, 1988. p. 62. 
(18) Gesell, A. Psicolog1a Evolutiva. Paidos. Buenos Aires, 
1980 p. 393. 
(19) ~- p. 393. 
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autoridad que representa el maestro. En este momento algunos 

jóvenes no manifiestan objetivos definitivos por lo que 

tienden a estar interesados por todo menos por las 

actividades académicas. 

Sin embargo, los adolescentes son totalmente fieles a su 

grupo de coetáneos, imitiindolos, pero contemplando siempre 

su bUsqueda individual. Lo que lo hará aparecer como el mejor 

para resolver problemas. 

A diferencia de los 15 anos, el chico de 16 anos empieza a 

establecer nexos más cordiales con los profesores. Acepta 

cierta responsabilidad sobre las tareas que se le proponen. 

En éste instante se vislumbran ciertas diferencias 

individuales que formarán la personalidad futura. 

Al Llncontrarse el joven en una institución educativa 

pretende desenvolverse con sus campaneros biisicamente, 

acerc!ndose a los profesores que se acercan a él o que 

entienden sus inquietudes. Si no encuentra ese apoyo es muy 

dado a criticar la forma de impartici6n de la clase, y en 

muchas ocasiones de la propia personalidad del maestro. 

Distrae su atención en platicar con sus campaneros dentro de 

clase, o simplemente se ocupa en pensar en las preocupaciones 

propias de su edad. 
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Dada la inquietud que acampana constantemente al 

adolescente es muy comOn que éste pierda la aten,,ión de la 

clase, se distraiga de su aprendizaje con gran facilidad, y 

como consecuencia se manifiesta en olvidos de la información 

transmitida en clase. Piaget (1969) (20), dice "el joven 

cuando trabaja cognitivamente a través de la asociación de 

datos a esquemas conceptuales, si no encuentra acomodo de 

éstos suprime la información, y como resultado se presenta el 

distanciamiento del chico del aula" • 

"En la adolescencia temprana para el proceso de 

aprendizaje loa chico& intentan hacer uso de sus funciona& 

cognitivas en la forma que les ha sido familiar, tratan de 

obtener memoristicamente la información para alcanzar 

resultados parciales, sin &lllbargo, cuando éstos sa enfrentan 

a clases en la que se necesita la abstracción, como por 

ejemplo matemáticas, sus recursos acostumbrados se vuelven 

insuficientes, viéndose obligados a aprender la utilización 

de las funciones de abstración recientemente adquirida, si ea 

que ya se han desarrollado" (Isaias, 1988) (21). 

La nueva dimensión que adquiere el alumno a partir de la 

adolescencia propiamete dicha, enmarca un papel fundamental 

en el desarrollo de la personalidad del sujeto, ya que esa 

dimensi6n se traduce en la capacidad de juicio y autocr1tica 

que determinan la cristalización de la identidad. Por ello la 

(20) Piaget, J. Psicolog1a y Pedagoa1a. Paidos, México, 1966. 
p. 76. 
(21) Isaias, M. La Encruciiada de la Adolescencia. 
Hispanicas,. México, 1988. p. 77. 
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actuación del maestro es de suma importancia como apoyo en 

esta etapa de cambios estructurales. 

En la organización de los esquemas conceptuales y de la 

utilización del pensamiento abstracto, el joven tendrá que 

resolver, como ejemplo; la ansiedad que le produce la 

incorporación de su identidad sexual y sus vinculo& 

afectivos. Esto puede desencadenar una diversidad de 

problemas que afectan en un momento dado su aprendizaje, 

reflejándose como se mencionó en déficit de la concentración 

y de la atención, o bien en desagrado y desintéree por el 

estudio. 

Dentro de su proceso de desarrollo la mayoria de loe 

adolescentes se encuentran dentro del vinculo escolar, en al 

cual se da la relación maestro-alumno. Según Gesell (1980) 

(22), los jóvenes establecen las siguientes relaciones con 

los profesores: 

" A los 14 aftoe los adolescentes empiezan a tener varios 

profesores, agradándoles algunos y otros no, teniendo con 

ellos la mayoria de las veces una actitud tolerante, por lo 

que surgen estimaciones sumamente detalladas que deter11inan 

su comportamiento en clase, b~sicamente les molestan los 

(22) Gessell, A. El Adolescente de 10 a 16 aftos. Biblioteca 
de Psicolog1a Evolutiva. Buenos Aires, 1976. p. 590. 
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profesores autoritarios, irracionales, demasiado severos e 

indiferentes, criticando la forma en que conducen su clase. 

A los 15 atlas pueden mostrarse hostiles y rebeldes con los 

maestros, ofreciendo una considerable resistencia, 

discutiendo y contradiciendo las afirmaciones del profesor. 

Algunos sienten un profundo deber intelectual, sintiéndose 

que saben adn más que nadie en la clase. 

A los 16 atlas los j6venes manifiestan actitudes con el 

profesor mucho más amistosas, comentando entre ellos cuAles 

maestros san mejores y cuáles no; les interesa la 

personalidad del profesor y la bondad en sus ensetlanzas. En 

su mayor1a se muestran tolerantes, aün cuando el maeatro se 

irrite o pierda el control". 

Los maestros ocupan un lugar de extrema importancia en la 

formaci6n del nitlo y el adolescente. Y el efecto que su 

actuaci6n ejerce en los movimientos decisivos que toma el 

desarrollo es determinante. El maestro deberá mantener al 

adolescente ocupado, canalizando su energ1a en cosas 

productivas, ya que si éste no es lo suficientemente 

estimulado, tenderá a perder el interés y como consecuencia 

su rendimiento académico decrecentará. 

El adolescente bus.ca un reconocimiento por parte del 

maestro no por medio de la autoridad, sino por medio de la 
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camaraderia, sintiéndolo con intereses afines a los de él, ya 

que as1 podré establecer una relaci6n retroalimentadora. Sin 

embargo dadas sus características, en ocasiones tienden a 

aislarse de éste, no import&ndole establecer lazos afectivos 

y de comunicaci6n. 

El maestro dentro de su labor debe comprender los procesos 

de sus alumnos, y entender los cambios que esté pasando para 

poder orientarlos. A su vez no perderse de vista los 

objetivos educativos e incrementar su rendimiento académico. 

Seg!in Nerici (1973) (23) la conducta del maestro para 

establecer una buena relaci6n con los alumnos debe ser la 

siguiente: 

- 11 El profesor debe cultivar una actitud de justicia y trato 

igualitario para con sus alumnos, con relaci6n a la atenci6n 

y consideraci6n, tratando de detectar las diferencias 

individuales, tomando en consideraci6n la inteligencia, 

timidez, el temperamento, la formaci6n, las aspiraciones. 

Nada desalienta m&s a un jóven que la comprobación de que el 

profesor tiene preferencias. 

- El profesor no puede revelar en la clase aspectos de la 

vida particular de la familia del alumno, as! como 

confidencias que haya escuchado o faltas que este !iltimo le 

(23) Nerici. Hacia una Did&ctica General Dl.n&mica. Kapeluzz. 
México, 1984. p. 515. 
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haya confesado, ya que esto el alumno lo toma como una 

traición a su confianza. 

- Una conducta que debe ser evitada por el profesor es la de 

comentar peyorativamente las pruebas o alguna intervención de 

los alumnos en pfiblico. 

El profesor debe procurar el cumplimiento de lo que 

prometido a sus alumnos, el no cumplimiento de lo prometido 

origina un estado de malestar y decepción lo que deriva en un 

ambiente muy desfavorable para las relaciones en el aula. 

- El docente debe estar dispuesto a dialogar con sus alumnos, 

siendo este franco y abierto, para que el alumno sienta que 

no existen actitudes preconcebidas con respecto a él. 

- El profesor debiera aproximarse, siempre que sea posible a 

sus alumnos ya que esto es la base de una buena comunicación 

con ellos. 

- El maestro debe adaptarse al alumno y a la situación del 

grupo para iniciar un trabajo constructivo de educación, de 

elevación del educando a patrones de comportamiento mas 

elevados". 



CAPITULO III 

" LOS HABITOS DE ESTUDIO , LAS ACTITUDES 

Y LOS MODELOS DE ENSEAANZA 



CAPITULO III 

I.QS HABITOS DE ESTUDIO. I.AS AGTITUPES Y 

LOS MOQELOS PE EHSEÜAHZA, 

47 

El hablar de hábitos de estudio en 6ste capitulo tiene 

gran importancia, ya que con éstos podremos ubicar el tema 

central de la investigaci6n. Retomaremos los modelo• de 

enseflanza tradicional y activa, el método de impartici6n de 

los mismos en nuestro pa1s, y la adquisici6n de loa hábitos y 

las actitudes hacia el estudio. 

Dentro del capitulo se explicarán además las técnicas de 

estudios que son adquiridas por el educando, aa1 como loa 

factores que intervienen en el aprendizaje. Lo que ayudar6 en 

la interpretaci6n de los resultados , en la elaboraci6n de la 

discusi6n y las conclusiones. 

Primeramente retomaremos al hábito de estudio, el cual se 

puede conceptualizar como aquellos modos constante• de 

actuaci6n, con los que el etudiante reacciona ante loa nuevos 

contenidos, con el objeto de conocer, comprender y aplicar 

sus conocimientos a su vida práctica. 
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Los h:íbitos son adquiridos por una serie de técnicas de 

estudio las que comdnmente se ensenan a través del Proceso de 

Ensel\anza-Aprendizaje del educando, Se entiende por técnica 

de estudio "a un conjunto de instrumentos de trabajo 

intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil, 

rápida y profunda asimilaci6n, transformaci6n y creaci6n de 

valores culturales y desenvolvimientos académico" (24). As1 

mismo, las actividades se van creando de acuerdo a la 

situaci6n académica de cada alumno, influyendo el modelo de 

Ensel\anza y la funci6n docente. 

3.1 MODELOS DE ENSEilANZA. 

Se ha considerado a través de la historia de la educaci6n 

a ciertos modelos que conllevan a la adquisici6n de las 

habilidades, reflejándose en éstos ciertos factores que 

recaen en al rendimiento académico de los estudiantes. Por 

tal raz6n es necesario ubicar a los modelos de ensel\anza que 

existen para as1 poder esquematizar la aituaci6n que en un 

momento dado afectan o facilitan loa hiibitos y actitudes 

hacia el estudio con loa que cuentan los estudiantes de 

bachillerato. 

Primeramente rescataremos lo que es un modelo de ensel\anza 

aegün Chadwick (1987) (25). El Modelo de Enseftanza 

Aprendizaje es aquel que representa los elementos 

fundamentales da la aituaci6n de ensel\anza aprendizaje, lo 

(24) Diccionario de Educaci6n. Nutesa, 1983, vol(2). 
(25) Chadwick. (1987). Tecnologia EdUCacional para Oocentos. 
Paidos. Buenos Aires, 1987. p. 39. 
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que en un momento dado es retomado por parte del maestro, ya 

que estos elementos son los que determinan el manejo de la 

clase". 

3.2 MODELO TRADICIONAL: 

Se parte de dos modelos de enseñanza aprendizaje básicos 

los cuales han sido empleados en las escuelas de América 

Latina, Europa, Estados Unidos. El modelo tradicional tiene 

sus or1genes antes de la Era cristiana, fue utilizado en 

casi toda la educaci6n religiosa. Por otro lado el modelo 

nuevo o activo dá sus primeros indicios a mediados del siglo 

XIX, en el que la enseñanza se encamina básicamente en las 

necesidades del educando. 

Para enmarcar al modelo tradicional se retomar!n los 

elementos y factores de que consta para su aplicaci6n y 

funcionamiento. Se parte del medio principal con el que se 

transmite la informaci6n, es decir, el maestro, generalmente 

auxiliado por un libro como medio secundario, abarcando la 

mayor parte del tiempo de la clase a suministrar informaci6n, 

discutiendo la mayoria de las veces consigo mismo y haciendo 

preguntas a los estudiantes. En una situaci6n de toma de 

decisiones, donde la operación fundamental del aula queda en 

manos de una sola persona (el maestro) de quien se espera que 

cumpla con muchos papeles. 
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A través de los aftas fue cambiando el modelo, 

extendil!ndose a m~s sectores sociales, y no solamente a la 

clase social alta. Siempre centrado en un curr1culum enfocado 

en las materias de enseftanza, sin presentar atenci6n a los 

intereses y evoluci6n psicol6gica y afectiva del educando, 

partiendo de una disciplina rlgida, represiva, basada en la 

imposici6n de la autoridad donde la participaci6n no juega un 

papel importante. 

El modelo de ensellanza tradicional intenta ir de lo simple 

a lo complejo, adoptando una estructura piramidal, en donde 

el proceso didáctico se compone del maestro, alumno y materia 

de ensellanza. El maestro transmite el conocimiento con una 

previa preparaci6n, con el objeto de poder mantener como 

receptor al alumno, el que tiene que aprender mediante un 

proceso de memorizaci6n que a su vez constituye el control 

del maestro de lo aprendido. Realizando asi el alumno la 

mayor de las veces un notable esfuerzo para competir contra 

los conocimientos. 

El alumno al ser receptor del conocimiento se vuelve un 

estudiante pasivo, ya que archiva la informaci6n para 

impregnarla en el momento de la evaluaci6n, esforzándose poco 

por analizar, reflexionar y criticar, ya que en este modelo 

el maestro tiene la verdad en sus manos, la cual no es 

refutada por el educando. Lo que hace que la participaci6n de 

éste sea mlnima y cuando se le hacen preguntas durante la 

clase, se concreta en recordar todo aquello que fue 

memorizado. 11 Esta pasividad es totalmente inconsciente con 
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mucho de lo que conoce sobre aprendizaje el ser humano, y 

también es inconsistente con los roles futuros quo loa 

estudiantes tendrán que ejercer dento de su sociedad (26). 

El Proceso de Ensel'lanza en este modelo es mediante el 

trabajo en grupo, enfrentándose el maestro de 30 a so alumnos 

por clase, manejándose los estudiantes como grupos de 

individuos pasivos y potencialmente en competencia, ya qua no 

cooperan en forma activa con loa demás miembros del grupo. 

Este aprendizaje se lleva a cabo en un tiempo predeter.inado 

donde el responsable es básicamente el maestro. 

LOs contenidos ae representan por la infor111aci6n verbal, 

llevándose a cabo la evaluaci6n por medio de normas 

establecidas con la comparaci6n de estudiantes, resultando 

ser aWDativa y no continua. 

LOa m6todoa tradicionales han sido denominado• :a6todoa de 

"heteroestructuraci6n" caracterizándose por la primacia del 

objeto, ya que el saber se organiza desde el exterior, el 

cual tiene como objetivo formar, instruir y enseriar al alumno 

desde afuera. Este método se divide en dos grupos, los que 

comprenden la tradici6n activa, es decir, la tradici6n 

magistral del saber y por otro lado loa métodos basadoa en la 

acci6n modelante de los contenidos o tradici6n constituida, 

la cual se lleva a cabo mediante la educaci6n por medio de 

modelos, La transmisi6n de los contenidos recurre al sistema 

(26) Not. Luis. LaS Pedagog1as del Conocimiento. F.C.E. 
México, 1987. p. 188 
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de Durkheim y a su reproducci6n activa en los sistemas de 

Alain y Chateau (27). 

En la tradici6n activa se da una transmisi6n de 

conocimientos por parte del que sabe al que ignora, 

funcionando el maestro como intermediario entre el alumno, 

por una parte, y la realidad, las obras o las nociones por la 

otra. El conocimiento siempre es dado desde el exterior, por 

lo que se trata al alumno como objeto que recibirá 

el discurso magisterial, en donde se pretende dejar huellas 

en las estructuras mentales del alumno; siendo el verbo 

magistral, oral o escrito y sobre todo el que se lee en los 

libros, el que deja estas huellas. El papel del alumno se 

torna pasivo ya que solamente en la aplicaci6n de los 

conocimientos será donde se denote su actividad. 

"Esta concepci6n individualista, quizá heredada de los 

jesuitas, reducida finalmente en transmitir al alumno cierto 

nGmero de nociones en forma de categor!as que propone el 

maestro, el cual se apoya en una tradici6n cultural, en vez 

de hacer que el alumno la constituya por si mismo" (28). En 

este caso el maestro es el que posee la actividad regulando 

la acci6n que se ejerce hacia los alumnos. 

La escuela tradicional considera siempre que las nociones 

no se integran sino hasta el término de una serie de 

ejercicios que se deben poner en práctica mediante 

conocimientos, en la que la repetici6n asegura el 

aprendizaje. Mismos Aprendizajes que se llevan a cabo por 

(27) ~. p. 18. 
(28) Op. cit. p. 30 
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medio de ejerciccios, los que se enfocan b6sicamente en la 

aplicación que se le dan a las reglas de acción o de vida, 

que constituyen una parte de los objetos que se transmiten a 

los alumnos. 

En la tradición activa el maestro funge como mediador 

entre el alumno y el conocimiento, siendo un modelo que 

representa la disciplina y el saber, transcurriendo de esta 

forma el Proceso de Enseftanza Aprendizaje. 

Por otra pat'te al hablar de la tradición constituida se 

detectan dos maneras de enfocarla. Una prespectiva encaminada 

a las producciones sociales que moldean al sujeto por la 

presión que se ejerce sobre él. Aqui la educación tendri como 

finalidad el que el individuo se adecúe a las exigencias 

ejercidas por la sociedad. El alumno en este momento es 

considerado como objeto que es moldeado desde el exterior. La 

otra perspectiva se basa en el legado constituido por obras 

de las generaciones que anteceden, ya que ésto es lo que 

prevalece m6s alla de los cambios. 

El método did6ctico en la tradición constituida radica 

fundamentalmente en la exposición por parte del maestro dando 

gran peso a ésta, no considerando las exigencias de 

desarrollo individual. 
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A diferencia de Durkheim que instala a la sociedad como su 

principal valor, Alain da m6.s importancia al hombre ya que 

para él el mantener y preservar la naturaleza de éste es 

esencial para establecer la educaci6n. Para 61 la cultura no 

se transmita ya que el aprendizaje se va adquirir en base a 

la actividad, esto es por medio de la práctica la cual se 

lleva a cabo a través de la experiencia de los signos y obras 

humanas, vinculado el presente y el pasado. 

Para que se de el aprendizaje se debe remitir a la 

conmemoraci6n que se lleva a cabo por medio de la lectura y 

la escritura. Tomando a éstas como una fuente del saber que 

va encaminada al razonamiento a través da la práctica. 

La pedagog1a de Alain transmite al conocimiento de lo 

abstracto para asi comprender lo concreto que la tradici6n 

pone al alcance del individuo. 

"Todo el arte de enseftar consiste en graduar las pruebas y 

en medir los esfuerzos, por que el asunto verdaderamente 

importante estriba en dar al nifto una alta idea de su poder y 

sostenerla por medio de victorias• (29). 

El rol del maestro consiste en ser un modelo, animador y 

un gu1a da los alumnos dejando a un lado la afectividad que 

en este método no juega un papel significativo para la 

relaci6n maestro-alumno. 

(29) ~. p. 57 
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Por otro lado Chateau en la tradici6n constituida sugiere 

un proceso educativo orientado por el modelo del adulto. 

Establece una diferencia entre éste y el niño, ya que sus 

patrones son totalmente diferentes, por que no pueden 

enfrentarse a las mismas exigencias. La escuela por lo tanto, 

debe ser flexible en la transmisi6n de sus conocimientos. 

El maestro para Chateau es una gula y modelador llevando 

el proceso de lo particular a lo general por extensiones 

sucesivas, siguiendo as1, una dinámica a través de la acci6n. 

Se combina la actividad del sujeto y las regulaciones del 

objeto; la primera se establece con la dinámica interna que 

va encaminada a la perf ecci6n del modelo y la segunda 

pretenderá que la dinámica de la acci6n permita obtener 

victorias en el individuo. 

Chateau reproduce la tradici6n constituida alejando a la 

escuela del mundo y de la realidad concreta, en donde el 

alumno juega un papel de pasividad y sobreprotecci6n, 

manejándolo aislado de su situaci6n circundante. 

En ésta perspectiva "la educaci6n es relacionar al ser con 

las obras en las que encontrará la imagen de lo que está 

llamado a ser de las obras emana un llamamiento hacia lo 

humano que suscita el impulso interior en el que se basará la 

educaci6n" (30). 

(30) Op. cit. p. 42 
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Los maestros son en esto los delegados de la sociedad, es 

ella en efecto la que norma sus intervenciones, de esta 

manera se encuentra legitimada la acción que ejercen los 

maestros en el alumno para formarlo en vez de que se 

desarrollen simplemente en el sentido en que lo orienten sus 

propias tendencias. 

"La enseñanza tiende a insertar al alumno en el movimiento 

progresivo que caracteriza al conocimiento, pero todo procede 

en primer lugar del maestro que transmite el saber ya 

constituido en tradición" (31). 

A través de los postulados de Durkeim la educación partirá 

de aquellas necesidades que son latentes en la sociedad para 

asi llegar a la impartición de contenidos lo más aptos y 

apegados a ésta, ya que por medio de ellas se integra la 

personalidad de los individuos. 

3.3 MODELO ACTIVO: 

Por otra parte, el modelo de enseñanza de la escuela nueva 

o activa, surge como un movimiento pedagógico a finales del 

siglo XIX. Los maestros progresivos reflexionaron en torna 

de los métodos tradicionales, remplazando las técnicas 

coercitivas y repetitivas por otras encaminadas a estimular y 

aprovechar los intereses y potencialidades.inactivas. 

(31) Chadwick, c., Los desafios actuales para la Tecnoloq.1a 
Educativa. en Revista de Tecnolog1a Educativa. 1983. VII. p. 
99. 
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La escuela nueva como todos los movimientos sociales se 

halla sometida a cambios evolutivos, con los que se modifica 

su visión. Reconocer al nifio como la ünica realidad en torno 

al cual deberá efectuarse la programación escolar y la 

actividad del docente. Pone gran énfasis en la actividad, 

vitalidad, libertad, individualidad y colectividad, conceptos 

que se relacionan entre si para fomentar en el alumno la 

actividad, el ser critico, reflexivo y anal1tico. 

Dentro de la escuela nueva existieron ciertos precursores 

y estudiosos que enriquecieron las nuevas concepciones 

pedagógicas para dar lugar a métodos totalmente opuestos a 

los trad.icionales, los cuales serán ampliados con sus 

fundamentos básicos a través de la siguiente descripción. 

El modelo parte de un aprendizaje efectivo, el cual toma 

muy en cuenta los intereses de los educandos. sostiene la 

idea de que éstos son seres pensantes, autónomos a los que no 

se les debe tratar con represiones, por lo que se suprime la 

autoridad adulta en el ámbito escolar. 

Los contenidos de la ensefianza están basados en la vida 

cotidiana con todas sus manifestaciones; teniendo qran 

importancia aquellos aprendizajes que se adquieren fuera del 

aula. Se sostiene que la educación es un proceso para 

desarrollar cualidades latentes en el educando, que deja a un 

lado lo elegido arbitrariamente por los maestros encargados 
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de la educación, ya que para que pueda asimilar de manera 

directa el estudiante es necesario manejar su individualidad, 

complementada ésta con sus intereses. 

El método va encaminado a la participación de los alumnos. 

Los conocimientos serán adquiridos de manera dinámica, con 

alumnos activos que reflexionen en torno del aprendizaje, ya 

que el maestro en éste modelo será un coordinador que no 

posee toda la verdad, y que también puede ser cuestionado. La 

escuela nueva dirige y orienta la espontaneidad creadora 

considerando que sin ésta cualquier cambio que se realice 

será superficial. 

Los principales aspectos en que se basa la escuela nueva 

radican en: 

- La atención al desarrollo de la personalidad, revalorando 

los conceptos de motivación, interés y actividad. 

La liberación del individuo, dejando a un lado la 

disciplina r19ida y favoreciendo la cooperación. 

- La exaltación de la naturaleza. 

- El desarrollo de la actividad creadora. 

El fortalecimiento de los canales de comunicación 

interaula. 

Todas estos aspectos y conceptos son planteados por una 

serie de autores que se ven interesados en reforzar los 

aprendizajes existentes, considerándose a uno de ellos como 
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precursores de una nueva doctrina pedagógica, J.J. Rousseau, 

el cual a través de su obra Emilio se centra en las 

necesidades de los hombres con la idea de formar algo nuevo 

para una sociedad diferente, en la que juega un papel 

sumamente importante el alumno. 

Al niño se le debe ayudar a ·desarrollarse a través de sus 

diferentes etapas evolutivas, ya que éste no es un adulto, él 

tiene que atravesar por etapas que exigen una aproximación, 

un trato y una labor diferente. Según Rosseau (32) "el 

problema que plantea Rousseau es el del desconocimiento del 

nifio, si pretendemos educarlo, antes debemos entender su 

naturaleza, y si la educación que se proporciona a los niños 

es tan inadecuada, ello se debe, en gran parte, a la 

ignorancia de sus caracter1sticas y necesidades". La 

educación debe estar encaminada a tener una base sensitiva 

que posteriormente lo pondrá en contacto con las cosas y no a 

través de explicaciones que es incapaz de entender. Estos 

postulados llevarian a la reflexión de otros autores que se 

interesaron en la escuela nueva, como es el caso de 

Pestalozzi (1746-1827) (33). Dic1plulo de Rousseau manejaba 

los principios del mismo, sólo que en la _práctica, haría una 

recopilación de los mismos, dejando a un lado el 

individualismo ya considerando a la escuela como una sociedad 

de la que los alumnos aprenden. Por lo tanto, es necesario 

partir de la naturaleza como acción renovadora, la cual se 

(32) Op. cit. 40. 
(33) Palacios, J., La Cuestión Escolar. Barcelona 1984. p. 29 
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encaminará, básicamente, en el interés del educando, variando 

los objetivos según las necesidades de éste. 

Reafirmando lo que es la educación, Pestalozzi retoma de 

su antecesor 11 el procedimiento por el que se da al hombre 

todo lo que tiene al nacer y necesita para la vida, 

proveniendo ésta de tres instancias: la naturaleza, los 

hombres y las cosas. La educación de la naturaleza es el 

desarrollo interno de los órganos y facultades congénitas. 

Los hombres a través de sus enseñanzas muestran como utilizar 

ese desarrollo; y por fin las cosas actuan en la medida en 

que se actua sobre ellas" (34). 

Dentro de las mismas concepciones pedagógicas se encuentra 

el trabajo realizdo en u.s.A. por John Dewey (1891) (35) 

basándose en los intereses y necesidades de cada edad. 

Intenta brindarle al adolescente una educación intelectual 

adecuada y una formación moral para la autonom1a y la 

democracia. 

Dewey (36) se enfocaba al método del problema 

ejemplific~ndolo por medio de una sociedad infantil en la que 

cada uno juega un papel acorde a su desenvolvimiento, 

desarrollando as1 sentimientos de cooperaci6n mutua, lo cual 

(34) ~- p. 46. 
(35) Dewey, J. La escuela y la Infancia. Neuchatel, Par1s, 
1943. p. 58. 
(36) Desey, J. Teorias sobre la Educación. Lectora. París, 
1929. p. 26. 
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es muy aplicable al adolescente que no se ha definido entre 

la niñez y la adultez. 

Así mismo Piaget (1768) (37) refleja los postulados en 

cuanto a la psicologia evolutiva la cual va a la par con los 

nuevos métodos pedagógicos. Considera a la inteligencia del 

niño como un proceso de adaptación que implica una 

asimilación de las cosas y una acomodación de los esquemas 

asimiladores a los objetos. En la práctica los procesos de 

educación del adolescente tienden a desarrollar estructuras, 

organizando lo real en pensamiento y dejando a un lado la 

simple memorización. Con lo que se pretende llegar al logro 

de la maduración de cada una de sus etapas de desarrollo. 

Toma en cuenta la afectividad y las funciones intelectuales 

del educando, considerando asi mismo, la reciprocidad de éste 

con su medio social, lo que lo ayudará a educarse y formarse 

su propia personalidad. 

Educar para Piaget (38) es el aprender a conquistar el 

conocimiento por uno mismo, formando individuos capaces de 

,_ obtener una autonomia intelectual y moral. Esta se consigue 

por medio de la razón. El autor propone que los métodos de 

ensel\anza son una búsqueda lógica de la instrucción de la 

razón, dando importancia al proceso deductivo y a las 

estructuras sociales del educando. 

(37) Piaget, J., Los Descubrimientos de Piaget y el Maestro. 
1986. Paidos. Eran M. Churchls. p. 114. 
(38) ~. p. 120. 
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Los programas de la escuela nueva vistos desde el enfoque 

Piagetiano deben estar programados de acuerdo a las 

capacidades intelectuales del educando, as1 como, por sus 

diferentes fases de desarrollo, no forzando m1is de lo que 

éste puede y debe desempeñar. Este es un esfuerzo que 

manifiesta el propio alumno dejando a un lado las exigencias 

académicas, ya que éstas le podr1an conducir al repudio 

escolar bloqueando las capacidades fisicas, morales e 

intelectuales. 

Otros de los autores que funge en la escuela nueva como 

iniciador e impulsor es Celestin Freinett (1896-1966) (39) el 

cual se encuentra en la historia del movimiento pedagógico 

renovador, en donde plantea dos importantes factores. El 

primero encaminado a la teor1a psicológica, subyacente a la 

pr6ctica pedagógica y el segundo que se refiere a la prActica 

misma. 

Freinet tiene una concepción de la pedagog1a como unitaria 

y din6mica, misma que liga al educando con la vida y su medio 

social en una constante interacción para as1 detectar su 

realidad y problem1itica. Sostiene que " .•• importante es que 

el educando siente el valor, el sentido, la necesidad y la 

significación individual y social de lo que hace. Una vez que 

la escuela le proporciona los medios para que lo haga, se 

escoge la dirección por la cual tiene que ir y el adulto debe 

(39) Celestin, F., Las invariantes Pedagógicas. Lora. México, 
1974. p. 86. 
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tener un minimo imprescindible de autoridad y control u (40). 

Lo hace con la finalidad de reforzar el desarrollo del sujeto 

por medio de sus propias necesidades e intereses. 

Para Freinet el origen de los conocimientos es la acci6n, 

la experiencia y el ejercicio más no la razón. Interpretando 

a la acción como el trabajo, que desempeña el educando y 

cuya elaboraci6n le produce esfuerzo y satisfacción, 

llevándose a cabo por medio del estudio en el que se 

desarrollan todas sus potencialidades. 

As1 mismo, postula una f ilosof1a de la educación la cual 

es retomada para la ejecución de la acción educativa, 

describiéndose principios básicos como lo son: (41) 

- El comportamiento escolar del educando depende de su estado 

fisiológico, orgánico y constitucional. 

- A nadie le gusta que le manden autoritariamente. 

- A nadie le gusta alinearse, ponerse en fila, porque hacerlo 

es obedecer pasivamente a un orden externo. 

A nad.le le gusta verse obligado a hacer determinado 

trabajo, incluso en el caso de que este trabajo en s1, no sea 

particularmente desagradable. 

- A cada uno le gusta escoger su trabajo, aunque la selecci6n 

no sea la mejor. 

A nadie le gusta trabajar sin objetivos. 

- El trabajo debe ser siempre motivado. 

(40) Op. cit. p. 98. 
(41) Op. cit. p. 15. 



- Todo individuo quiere triunfar. El fracaso es inhibidor, 

destructor del ánimo y el entusiasmo. 
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- La memoria, por la que se interesa tanto la escuela no es 

verdadera ni preciosa sino cuando está integrada en el 

talento experimental. 

- A nadie, niño o adulto, le gusta el control ni la sanción, 

que siempre se considera una ofensa a la dignidad sobre todo 

si se ejercen en püblico. 

- Las notas y las calificaciones constituyen siempre un 

error. 

- El maestro debe hablar lo menos posible, dando lugar a la 

participación del educando. 

- La vida nueva de la escuela supone la cooperaci6n escolar, 

es decir, la gestión de la vida y el trabajo escolar por los 

usuarios, incluyendo al maestro. 

- La sobrecarga de las clases es un error pedagógico. Los 

grandes conjuntos escolares conducen al anonimato de maestros 

y alumnos. 

La democracia del mañana se prepara can la democracia en la 

escuela. Un régimen autoritario en la escuela no puede formar 

ciudadanos demócratas. 

- Por fin, una variante que justifica todos los talentos y 

autentifica la acción pedagógica; es la esperanza optimista 

en la vida. 

Estos postulados recaen con gran impotancia en lo que es 

el desarollo del adolescente, los cuales se representan en 

libertad en la bfisqueda de identidad de los mismos. 
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En este modelo la relación maestro alumno cambia de los 

patrones establecidos tradicionalroente, ya que el papel que 

juega el docente es básicamente encaminado a la libertad del 

educando, cuya relación parte de la común cooperación, el 

maestro funge como coordinador en el aula, fomentando la 

participación. 

En estas circunstancias la autoridad no es representada 

por la docencia ya que se pretende formar una conjunta 

interacción en la que los limites son impuestos por todos los 

miembros del Proceso de Ensefianza Aprendizaje. Ante cualquier 

problema didáctico, organizativo o de administración la 

actitud solidaria y de cooperación del estudiante es tomada 

muy en cuenta. 

La comunicación será un 

fomentada y utilizada como 

factor de gran importancia 

expresión de inquietudes y 

necesidades. La relación tendrá que ser en el modelo de 

ensefianza activa, abierta y sin obstáculos. 

3.4 HABITOS Y ACTITUDES HACIA EL ESTUDIO: 

A través de la descripción de los modelos de ensefianza se 

pueden aprender o transmitir los hábitos de estudio desde dos 

perspectivas, una de ellas la tradicional (PROGRAMA MES XX DE 

LA U.V.M anexo B) que ubica al educando como receptor, por lo 

cual los elementos para desarrollar éstos se enfocarán 
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exclusivamente a la memorización y al trabajo mecánico. Por 

otro lado, tenemos un modelo activo (EN EL CUAL SE BASAN LOS 

PROGRAMAS MES XXI DE LA u.v.M anexo B} el cual plantea una 

manera de adquirir el aprendizaje enfocada en el educando, 

partiendo de la idea de que éste es dinámico, en el que el 

aprendizaje es estructurado significativamente, de esta forma 

sus hábitos tendrian que ser más pertinentes. 

Tort (1973) (42) describe las técnicas de estudio en 

cuatro bloques: 

a} El primero, abarca aquellas técnicas de estudio que 

afectan las funciones de motivación para el estudio, las 

cuales se enfocan al concepto que del mismo tiene el propio 

estudiante. Incluye todas aquellas técnicas que contribuyen a 

que él reciba la complejidad e importancia de su estudio. Por 

ejemplo, todos los recursos ambientales, familiares y 

escolares que permiten al estudiante definirse ante sus 

condiciones. Este bloque se relaciona con la adquisición de 

las actividades que se va formando el estudiante en cuanto al 

estudio. 

b} Como segundo bloque se pueden mencionar las técnicas 

que afectan las condiciones fisicas del estudio, donde es 

manejado comúnmente el diseño de horarios, distribución del 

tiempo, lugar idóneo de trabajo intelectual y cansancio. 

c} otras de las técnicas son las que se enfocan a las 

destrezas instrumentales básicas, como la lectura y el 

(42) Tort, A. Dinámica y Técnica del estudio. ICE, Madrid, 
1983. p. 385. 
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estudio. Estas apuntan en general a la resolución de 

problemas de velocidad lectora, comprensión de lectura, tanto 

de mensajes simples como complejos. Como también la técnica 

enfocada a la escritura y estudio, campo de importancia 

similar al anterior. 

d) El último bloque, son aquellas técnicas que se enfocan 

a métodos concretos de trabajo-estudio, c6mo será la 

participación de los alumnos en el trabajo en equipo, en la 

formación de los mismos, en la determinación del lugar y 

tiempo del trabajo en equipo. Además, en este bloque entran 

las técnicas de tomar apuntes, preparación de ex4menes, 

resúmenes y cuadros sinópticos, sin dejar a un lado la 

búsqueda de bibliograf1as, elaboración de fichas de trabajo, 

medios audivisuales. A partir del bloque e y O se relaciona 

con los hábitos de estudio que el educando va adquiriendo 

dentro de su Proceso de Aprendizaje. Y sobre todo esto el 

adolescente lo tendrá que relacionar en el bachillerato, ya 

que en éste nivel de ensei'ianza dichas técnicas se utilizan 

cono herramientas para la adquisición del conocimiento. 

Estas técnicas se practican en los dos modelos, 

enfocándose el modelo activo al inciso a) ya que dentro de 

éste juega un papel muy importante la motivación, trabajando 

un poco con las actitudes de los estudiantes. Estos deben 

formar parte activa y dinámica en su Proceso de Enseñanza

Aprendizaje. 
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Por otra parte, dentro del modelo tradicional encontramos 

las técnicas mecánicas como lo son las enfocadas a las 

destrezas instrumentales básicas en donde la repetición de 

los conocimientos aseguran el aprendzaje. 

Para que se lleven a cabo las técnicas o hábitos de 

estudio en busca de un adecuado rendimiento académico se 

toman una serie de factores que influyen en el aprendizaje 

del sujeto. Quezada (1986) (43): Los intr1nsecos se localizan 

en el sujeto que aprende, mientras que los extr1nsecos son 

aquellos que se ubican fuera de él, básicamente en la 

situación que lo rodea. 

Los factores intr1nsecos del aprendizaje son: 

- Las necesidades y los impulsos internos. 

- La atención. 

- Las actitudes. 

- Los intereses, opiniones y creencias personales. 

- Las expectativas. 

- Los valores personales 

- La experiencia. 

(43) Quezada, c., Guia del estudiante. una opcion en la 
capacitación para el estudio y el Aprendizaie. Perfiles 
Educativos. 31. Cese CISE, 1986. p. 19. 
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Para ésta investigación, nos interesarán básicamente las 

actitudes, las que representan la predisposición de ciertas 

maneras predeterminadas ante su ambiente, en funci6n de su 

experiencias, buscando con ésta encontrar un significado y un 

aprovechamiento de lo que lo rodea. En el caso del estudio 

las actitudes del estudiante, éstas pueden ser positivas o 

negativas en relación a su rendimiento académico~ Las 

actitudes no sólo expresan una relación cognoscitiva en 

referencia a los fenómenos del mundo, sino además expresan un 

carticter afectivo, manifestándose éste como formas de 

sentimientos, tendencias o juicios de valor. 

Los factores extrinsecos del aprendizaje son: 

- La organización y complejidad del material de estudio. 

La correspondencia entre los códigos utilizados en el 

material y los del sujeto. 

- La práctica. 

- Las condiciones para la realización de las tareas (espacio 

f1sico, horario, tiempo, material). 

La motivación extrínseca (condiciones externas al sujeto). 

- La retroalimentación. 

Todos los factores anteriormente, pueden ser manejados por 

los sujetos cordialmente para facilitar el aprendizaje y 

hacerlo significativo. Siendo éste un término utilizado en la 
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teor1a congoscitivista refiriéndo¡¡e a aspectos 

primordialmente del modelo activo. 

La diferencia en cuanto a la 111otivaci6n intr1nseca y 

extr1nseca recae en que la primera consiste, como lo explica 

Gutiérrez (1987) (44) en que el mismo contenido constituye 

una fuerza que impulsa al estudiante en su trabajo 

intelectual, llamándose as1 por qu.. en el mismo acto se 

encuentra el valor que mueve a realizarlo. En cambio la 

motivaci6n extr1nseca tiene que recurrir a factores diatintoa 

del acto :mismo que ae quiere ejecutar, b4aicaaente serán 

externos al sujeto. 

Con esto que ae ba abordado an cuanto a loa aprandizajea 

dentro de los procesos mismos de los educandos se pretende 

que esencialmente se lleque al l09ro del aprendizaje 

significativo como se babia mencionado. •EntendeJaOa por 

aprendizaje significativo a una aai11ilaci6n de datos, 

valores, habilidadea y aptitudea, de tal manera que la 

persona entera se sienta envuelta o involucrada en esos 

mismos contenidos• (45), es decir, cuando se logra que loa 

estudiantes mediante sus hábitos de estudio logren entender, 

analizar e interiorizar en su memoria a largo plazo loa 

conocimientos, lo cual los redituaría como seres pensantes, 

comprometidos con su propio aprendizaje; ésto no ea •uy 

(44) Gutierrez, s., La ra1z de la Motiyaci6n Intr1nseca v del 
Aprendizaie Significatiyo. Didac. 7. 1987. p. 75 
(45) ~. 78. 
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frecuente en el modelo tradicional. sin embargo, no se debe 

descartar que algunos educandos logran entrar en este proceso 

a pesar del sistema educativo. 

se puede considerar por otra parte lo que seria el 

aprendizaje no significativo, el cual manifiestan en muchas 

ocasiones los estudiantes del modelo tradicional cuando 

estudian ünicamente para pasar el examen. Aqu1, se utiliza un 

proceso meramente memor1stico, a corto plazo, generador de 

una serie de deficiencias en cuanto a la adquisición de 

conocimientos. cuando existe el aprendizaje significativo el 

estudiante encuentra un cierto valor o importancia en lo 

aprendido, por lo tanto, aprecia y llega a identificarse con 

los contenidos o habilidades a estudiar, esos valores 

asimilados son los que producen la motivación intrinseca y el 

aprendizaje significativo. 

Ausbel (1963) (46) psicólogo cognoscitivo habla del 

aprendizaje significativo en su teor1a, afirmando que cuando 

los allllllnos estudian algün material y lo relacionan con lo 

que ya saben surge la significación. En ésta teoría son 

fundamentales dos dimensiones: La primera se basa en el 

aprendizaje receptivo y al aprendizaje por descubrimiento. 

(46) Ausbel, D., Psicolog1a Educativa: Un punto de yista 
Cognoscitiyo. México. Trillas. 1976. p. 148. 
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La segunda es enfocada a la fijación o memorizaci6n y al 

significativo, las cuales son incorporadas en las estructuras 

cognitivas ya existentes. Estas dimensiones son empleadas por 

los educandos en su aprendizaje. 

Se supone que las dos dimensiones son relativamente 

independientes, detectándose de éstas cuatro clases básicas 

de aprendizaje: la recepci6n significativa, la mecanización y 

el descubrimiento por memorización y el aprendizaje por 

memorizaci6n. 

La recepci6n y el descubrimiento se relacionan con la 

primera etapa del aprendizaje, en el cual la información que 

se ha de adquirir está realmente a disposición del 

estudiante. En la segunda etapa, en cambio, el educando 

acto.a sobre la información con el fin de recordarla de modo 

que resulte aprovechable de ah1 en adelante. Si el alumno 

trata de retener la nueva información relacionándola con la 

que ya conoce, aparece el aprendizaje significativo; sin 

embargo si el estudiante O.nicamente memoriza la nueva 

información se presenta el aprendizaje por fijación. 

En el caso del aprendizaje por recepción significativa el 

material nuevo y 

definitiva y 

lógicamente organizado 

se relaciona con 

aparece en forma 

los conocimientos 

preexistentes. En el aprendizaje por descubrimiento 

memorizado se llega a la solución independiente por dicha 

soluci6n, memorizando de manera mecánica. 
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Partiendo de éste marco referencial se plantea esta 

investigación, teniendo como objetivo determinar la relación 

existente entre los Hábitos y las Actitudes hacia el estudio 

en relación al Rendimiento Académico. Se parte de la premisa 

de que debe existir una relación entre ellos. 
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¿ Qué relación existe entre los hábitos y actitudes hacia 

el estudio con respecto al rendimiento académico de los 

adolescentes de bachillerato de la Univerrsidad del Valle de 

México ?. 

4. 2 OBJETIVO GENERAL: 

Detectar a través de la investigación la influencia que 

existe entre los hábitos de estudio y las actitudes hacia el 

estudio con respecto al rendimiento académico de adolescentes 

de bachillerato, identificando la problemática escolar en la 

realidad concreta de los estudiantes de la Universidad del 

Valle de México, Plantel Tlalpan. 

4.3 OBJETIVOS PARTICULARES: 

A través del estudio se identificarán las caracter1sticas 

de los adolescentes de la Universidad del Valle de México, 

Plantel Tlalpan, ubicando su desarrollo académico en cuanto a 

sus hábitos y actitudes hacia el estudio. 

Determinar lineas de investigación que permita profundizar en 

la problemática brindando alternativas de solución al 

respecto. 
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4.4 HIPOTESIS DE TRABAJO: 

Existe relación estadistica entre los hábitos y las 

actitudes hacia el estudio y el rendimiento académico en 

adolescentes de bachillerato de la Universidad del Valle de 

México. 

Hl = Los hábitos de estudio influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos de bachillerato de la Universidad 

del Valle de México. 

H2 Las actitudes hacia el estudio influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos de bachillerato de la 

Universidad del valle de México. 

HJ = Los hábitos de estudio influyen en las actitudes hacia 

el estudio en alumnos de bachillerato de la Universidad del 

Valle de México. 

Ho No existe relaci6n entre variables. 

4.5 DEFINICION DE VARIABLES: 

Para efectos de este estudio se investigaron varias 

definiciones considerando las siguientes las más aplicables: 
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HABITO DE ESTUDIO: 

Modos constantes de actuación con los que el educando 

reacciona ante los nuevos contenidos para conocerlos, 

comprenderlos y aplicarlos" (Escamez, 1981) (47). 

Para efectos de este estudio se tomarán a los hábitos de 

estudio como la rapidez para terminar trabajos escolares y la 

facilidad para concentrarse no perdiendo el tiempo en 

distracciones asl como los procedimientos de métodos de 

estudio efectivo, eficiencia para hacer trabajos escolares y 

habilidad para estudiar. 

Los hábitos de estudio se obtuvieron de las sumatorias 

en la Encuesta de Brown de Evitaci6n del Retraso y métodos de 

trabajo. 

ACTITUD: 

Predisposición relativamente estable de conducta. 

Estructuras funcionales que sustentan, orientan, condicionan 

y dan estabilidad a la personalidad " (Allport, 1977) (48). 

Para efectos del estudio, la operacionalidad de actitud 

se tomará de la opinión que acerca de los maestros, y de las 

actividades de estos en el sal6n de clases, tengan los 

alumnos, asl como de la aprobación en relación a las metas 

prácticas y requerimientos educativos. La.s actitudes se 

obtuvieron de la sumatoria de la encuesta de Brown de los 

reactivos de aceptación al maestro y de la Educación. 

(47) Escamez, J., "La formación de hábitos como objetivos 
educacionales". u. Murcia. Madrid. 1981. p. 113. 
( 48) Allport, Gordon. 11 Desenvol vimiento de la personalidadº. 
San Pablo. Herder. p. 49. 
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RENDIMIENTO ACADEMICO: 

Nivel de conocimientos de un alumno medido por una serie 

de evaluaciones que determinan su avance y adquisici6n de 

conocimientos. 

Operacionalmente se manejarA como rendimiento académico 

el promedio de las calificaciones finales que los alumnos 

obtienen en cada ciclo escolar. 

4.6 VARIABLES: 

variables Dependientes.- Rendimiento académico. 

variables Independientes.- Hábitos de estudio y 

actitudes hacia el estudio. 

En el caso de H3 .- Las mismas, s6lo que es una 

correlación estad1stica para observar el comportamiento de 

las V.I. sobre la V.o. en términos de las cuales (V.I.) tiene 

una mayor influencia. 

4.7 POBLACION: 

La población objeto de estudio quedó constituida por 800 

alumnos de bachillerato de la Universidad del Valle de 

México. Que cursaban en el momento de la investigación el 4o 

y So año. Los grupos se integran con 50 alumnos en turno 

matutino y vespertino. La población pertenece a la clase 

socioecon6mica media alta. 
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Se utiliz6 un muestreo aleatorio simple (Kerlinger, 1985) 

(49), definido como "· .. el procedimiento para obtener una 

muestra de una población del universo, de tal forma que cada 

miembro de la poblaci6n o universo tenga igual oportunidad de 

ser elegido". 

4.9 MUESTRA: 

La muestra qued6 constituida por 181 sujetos, de los 

cuales 53.03\ eran de 4o ano de Bachillerato y el 46.96\ de 

5o ano. De acuerdo al sexo el 53.03% eran de sexo masculino y 

el 46.96\ del femenino. La media de las edades de los sujetos 

es de 16.48 aftos. 

Se obtuvo la muestra a través de un muestreo aleatorio simple 

en donde se solicitaron las listas de los 800 sujetos de 4o y 

So ano, se escribieron los apellidos y nombres en papeletas, 

se colocaron en una urna para ir sacando 181 papeletas al 

azar, considerando a estos como un 25\ de la poblaci6n total. 

Posteriormente se citaron a los seleccionados en un sal6n de 

la Universidad del Valle de México para la aplicaci6n de los 

instrumentos. 

4.10 INSTRUMENTO: 

El instrumento de hábitos y actitudes hacia el estudio es 

un instrumento de corte académico. Su función es detectar las 

áreas que intevienen en los hábitos y en las actitudes hacia 

(49) Kerlinger, F., Técnicas de Investigación para las 
Ciencias del Comportamiento. Ed. Interacadémica. p. 83 
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el estudio, fué creado por William Brown y Wayne Holtzman 

(1975) (50), siendo elegida para efectos de la investigación 

debido a que es un cuestionario que cuenta con validez y 

confiabilidad, lo cual facilita la aplicación e 

interpretación de resultados. Además de esto, se detectó que 

en un sólo instrumento se cuenta con las dos variables a 

medir, sin tener que recurrir al dise~o de un nuevo 

instrumento. La encuesta se subdivide en dos áreas: 

a) Hábitos de estudio.

Evitación del retraso 

Método de trabajo 

b) Actitudes hacia el estudio.

Aprobación del maestro 

Aceptación de la educación 

La encuesta consta de 100 reactivos, los cuales presentan 

cinco opciones descritas por claves de la siguiente manera: 

RV, rara vez; AV, alqunas veces; CF, con frecuencia; PG, por 

lo general y es, casi siempre. Las opciones se presentan en 

las hoja de preguntas y en la hoja especial de respuesta 

(anexo A). 

(50) Brown, w. Encuesta de hábitos y actitudes hacia el 
estudio. Trillas. México, 1975. p. 9. 
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Los aspectos que se miden con este instrumento son los 

siguientes: 

a) Evitación al retraso.- Rapidez para terminar los trabajos 

escolares y la facilidad para concentrarse y no perder el 

tiempo en distracciones. 

b) Métodos de trabajo. - Procedimiento de métodos de estudio 

efectivo, eficiencia para hacer trabajos escolares y 

habilidad para estudiar. 

c) Hábitos de estudio.- Correlaciona las dos áreas anteriores 

para obtener una media global de la conducta de estudio. 

d) Aprobación del maestro.- Opinión acerca de los maestros y 

de las actividades de éstos en el salón de clases. 

e) Aceptación de la educación.- Aprobación en relación a las 

metas prácticas y requerimientos educativos. 

f) Actitudes hacia el estudio.- Correlaciona las dos áreas 

anteriores para obtener una media global de sus sentimientos 

y creencias acerca de la escuela. 

g) Orientación de Hábitos de estudio y Actitud hacia el 

estudio.- Correlaciona las calificaciones de las cuatro 

escalas básicas a fin e proporcionar una medida única de los 

hábitos y actitudes hacia el estudio. 

Cada una de las opciones de los reactivos del instrumento 

se definen en términos de porcentajes como a continuación se 

marcan: 

R.V.: Rara vez significa de O a 15% de las veces. 

A.V.: Algunas Veces significa del 16 al 35% de las veces. 



C.F.: Con frecuencia significa del 36 al 65% de las veces. 

P.G.: Por lo General significa del 66 al 85% de las veces. 

c.s.: Casi siempre significa del 85 al 100% de las veces. 
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Para calificar los protocolos se utilizan dos plantillas 

(No. l y No. 2). Antes de comenzar la calificación cada hoja 

de respuesta debe ser revisada para asegurar que todos los 

1tems han sido contestados, si se han omitido tres o más 

!tems la validez de las calificaciones es dudosa. 

De las dos plantillas que provee la E.H.A.E. se obtienen 

siete calificaciones: 1) Evitación de retraso; 2) Métodos de 

trabajo; J) Aprobación del maestro y 4) Aceptación de la 

Educación. La calificación 5) Hábitos de estudio se obtiene 

sumando los resultado de Evitación de retraso y de Métodos de 

Trabajo; la calificación 6) Actitudes hacia el estudio se 

obtiene sumando los resultados de Aprobación del Maestro y de 

Aceptación de la Educación. La calificación 7) Orientación 

hacia el Estudio se obtiene sumando los resultados de Hábitos 

de Estudios y de Actitudes hacia el estudio, 

sumando los resultados de Evitación de Retraso, 

o también 

Métodos de 

Trabajo, Aprobación del Maestro y Aceptación de la Educación. 

Para obtener las calificaciones crudas de las cuatro 

escalas básicas se suman las calificaciones obtenidas en las 

columnas de las plantillas No. l y 2. Para obtener las 

calificaciones crudas de Hábitos de Estudio se suman los 
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resultados de Evitación de Retraso y de Métodos de Trabajo de 

acuerdo a las plantillas para calificar. Para obtener las 

calificaciones correspondientes a Actitudes hacia el estudio 

se suman las calificaciones crudas de Aprobación del Maestro 

y de Aceptación de la educación. 

De las dos plantillas de calificaciones que se 

proporcionan para la E.H.A.H.E, se obtienen siete 

puntuaciones. Cuatro de ellas son calificaciones básicas de 

las que se obtienen las otras tres a partir de las 

combinaciones apropiadas como sigue: 

ESCALA CODIGO CAL. BRUTA 

Calificación del estudiante ER 50 
sobre cómo evitar retraso. 
Calificación de métodos de MT 50 
trabajo del alumno. 
Calificación de H~bitos de HE 100 
Estudio del alumno. 
Calificación de aprobación AM 50 
del maestro por alumno. 
Calificación de la aceptación AED 50 
de la educación por el alumno. 
Calificación de actitudes AE 100 
hacia el estudio del alumno. 
calificación de orientación OE 200 
hacia el estudio. 

NORMAS: 

Las normas de percentil provisionales que aparecen en las 

tablas fueron derivadas de las calificaciones obtenidas por 

275 estudiantes de primer año de psicologia de la Universidad 

Autónoma de México, y de 281 estudiantes de Preparatoria del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
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La confecci6n de la encuesta se inici6 con una revisión 

exhaustiva de la bibliografia y una serie de debates de grupo 

con alumnos de primer afta de Profesional, sobre las 

diferencias de motivación que existen entre los buenos y 

malos estudiantes. Se compilaron un total de 234 reactivos de 

entrevistas de grupo, inventarios existentes sobre hábitos de 

estudio, estudios en los que se utilizaron técnicas de 

observación y entrevistas e informes o experimentos afines en 

el campo del aprendizaje. Esos puntos fueron por lo general 

de dos tipos: los que se ocupan primordialmente de los 

mecanismos y las condiciones de estudio y los relativos a las 

actitudes hacia el estudio y la motivaci6n para realizar un 

buen trabajo académico. 

Se eliminaron los reactivos ambiguos o coincidentes y 

qued6 un cuestionario preliminar de 188 preguntas; éste se 

administr6 a 22 parejas cuidadosamente escogidas de alumnos 

del segundo semestre del primer año, la mitad de los cuales 

estaban sometidos a pruebas escolares y la otra mitad se 

compon1a de alumnos que habian obtenido las mejores 

calificaciones. Sesenta de 188 preguntas establecieron una 

diferenciaci6n signif icat1va entre los grupos de alta y baja 

escolaridad. Cuarenta y dos de las 60 preguntas fueron de los 

88 reactivos sobre actitudes hacia el estudio, mientras que 

s6lo 18 de las 100 preguntas de hlibitos de estudio fueron 

significativas. El anlilisis de los reactivos redujo el 

cuestionario preliminar a 102 preguntas. 



85 

En seguida, se admi.nistr6 el cuestionario a 285 hombres y 

209 mujeres, recién ingresados de primer afio de profesional. 

Se desarrollaron dos claves preliminares de calificación, una 

para los hombres y otra para las mujeres. La validación 

cruzada con una nueva muestra de 219 hombres y 176 mujeres 

dió correlaciones de 0.50 y 0.52 con las calificaciones. 

La encuesta de hi!í.bitos y actitudes hacia el estudio fue 

revisado por última vez en 1964 quedando comprendida por 100 

reactivos, como consecuencia de los resultados positivos se 

realizó la versión en castellano, a partir de ésta se obtuvo 

una confiabilidad en la aplicaci6n de m~s de l,OOO sujetos de 

escuelas Mexicanas de 0.87 y 0.79 respectivamente para la 

muestra de varones y mujeres. "Se lleg6 a la conclusi6n de 

que tanto en poblaciones de secundaria como en Universidades, 

la encuesta mide riesgos que no se evalúan en las pruebas de 

aptitudes escolares" (51). 

LECTURAS DE LAS TABLAS DE NORMAS: 

Para encontrar el percentil equivalente a cada 

calificación cruda se ve la tabla apropiada, en el caso de 

esta investigación se utiiz6 solamente la tabla 2. se 

localiza la calificación cruda en la escala apropiada 

anotanto el rango percentil equivalente en la columna 

tit.ulada percentil". 

(51) Op. cit. p. 38. 
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Calificaciones altas en la EHAE son tlpicas de estudiantes 

que obtienen buenas calificaciones escolares, mientras que 

bajas calificaciones son tlpicas de aquellos alumnos que 

obtienen bajas calificaciones escolares. 

PERFIL DIAGNOSTICO: 

La interpretación de las calificaciones de la EHAE es 

simplificada pormedio del perfil de diagnóstico que aparece a 

la vuelta de la hoja de respuestas. El perfil de diagnóstico 

suministra al consejero una forma conveniente para resumir de 

una manera gr6fica los resultados de la EHAE, facilitando asi 

la interpretación de los resultados. La mitad superior de la 

hoja del perfil suministra una definici6n de cada escala, asl 

como un espacio para anotar el puesto relativo del estudiante 

con respecto a un grupo t1pico de 100 estudiantes del mismo 

grado escolar. A la izquierda de las definiciones hay 

espacios para anotar 

percentiles. La mitad 

las calificaciones 

inferior de la hoja 

crudas y 

suministra 

los 

un 

cuadriculado para desarrollar un perfil de los valores 

percentiles del estudiante. Las calificaciones crudas y los 

percentiles pueden anotarse de nuevo en las casillas encima 

del cuadriculado. 

Otro Instrumento que se utilizó para la investigación 

fue una encuesta socioecon6mica diseñada únicamente para 

ubicar aún m6s a la poblaci6n objeto de estudio. Para tal 

efecto, se realizaron una serie de preguntas a manera de 

cuestionario. 
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La encuesta se divide en preguntas de identificación de 

caracter1sticas (Reactivos 1, 2, 3, 4 y 5) y las que 

concretamente cuestionan sobre los aspectos socioeconómicos 

de los sujetos (reacctivos 6 al 10). El instrumento consta de 

10 preguntas, 9 de ellas abiertas y solamente una de opción. 

4.11 PROCEDIMIENTO: 

Ambos instrumentos se aplicaron en la Universidad del 

Valle de México en un salón de clases de aproximadamente 4 

mts2 que presentaba adecuadas condiciones de ventilación, 

iluminación e higiene. 

Para la administración de la Encuesta de hábitos y 

actitudes hacia el estudio se les indicó a los sujetos lo 

siguiente: 

" A continuación se les repartirá una encuesta para 

conocer algunos hábitos de estudio, en primer lugar lean 

cuidadosamente las instrucciones y antes de comenzar 

cerciórense de que están claras. si tienen alguna duda por 

favor pregunten. Si no tienen preguntas pueden iniciar. 

Gracias". 

Al término de la encuesta (tiempo de duración aproximada= 

35 min) se recolectaron los folletos. 

En seguida se les indicó: "Ahora se les repartir6 otra 

encuesta que tiene la finalidad de ubicarlos en un estrato 
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socioecon6mico. Al igual que el anterior, antes de comenzar 

estén seguros de que han entendido perfectamente las 

instrucciones. Si tienen alguna duda, comuníquenlo de 

inmediato". 

A continuaci6n fueron repartidos los cuestionarios. 

Pasados 10 minutos, aproximadamente, los sujetos terminaron. 

Se recogieron los cuestionarios y se agradeci6 su 

colaboraci6n. 

4.12 TIPO DE ESTUDIO: 

Ex-post-facto transversal, descriptivo, exploratorio 

correlacional, confirmatorio. 

4.13 DISEflO: 

Correlacional multivariado con dos grupos para una muestra 

determinada. 

4.14 MODO DE ANALISIS DE DATOS: 

Por medio de la revisi6n bibliogrAf ica previamente hecha se 

decidi6 utlizar las propiedades mediante las cuales se puedan 

relacionar tres variables. 

Según Young (1965) (52), el procedimiento mAs adecuado 

para tal proceso se puede efectuar a través del método de 

Correlaci6n o método de regresi6n, el cual consiste en 

describir la relaci6n que existe entre 2 variables. 

(52) Young, R., Introducci6n a la estadistica aplicada de las 
ciencias de la conducta. Trillas. México, 1987. p. 411. 
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Estad1sticamente se le conoce a este procedimiento como 

Coeficiente de Correlación Producto Momento de Pearson. 

Se trabajar& con un nivel de significancia de o.os al 95 \ 

de confianza. 

Lo que pretende este procedimiento es predecir una 

variable a partir de la otra, es decir de Y a partir de X, y 

as1 se determina que tanto Y se correlaciona con X si X tiene 

un incremento o decremento. 

En el caso de esta investigación se van a correlacionar 

las variables: 

i.- H6bitos de estudio con actitudes hacia el estudio 

2.- H6bitos de estudio con rendimiento académico • 

3.- Actitud hacia el estudio con rendimiento académico 

Para obtener la f6rmula de Correlaci6n se siguen los 

siguientes lineamientos: 

Primero determinamos la simbolog1a 

r = 11nea de regresión. 

XY Predicciones de la variable X a partir de Y ó 

predicciones de Y a partir de x. 

Es decir, se va a buscar la pendiente de la 11nea de 

regresión m6s adecuado, pero para ello necesitamos encontrar 

previamente dos pendientes una de Y a partir de X y la otra 

de X a partir de Y. 
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xy 

J 
rxy 

X 
Si las juntamos quedarA 

xy 
rxy 

y 

~{i;:. ixy A ésta se le llama media 
rxy geométrica de dos pendientes 

iY' que es la ra1z cuadrada del 
producto de dos pendientes 
(xy). 

Después al denominador se le saca la ra1z cuadrada y el 
numerador ae simplifica. 

{XY 
rxy 

\l ix' !Y' 

Evaluando el numerador exclusivamente 

l (x-Mx) (y-My) 
rxy 

~lx'f.yª 

Siendo Mx • media de x en una distribuci6n de frecuencia y 
My• media de y en una distribuci6n de frecuencia. 

Para resumir el numerador 

ixy - Mx My 
rxy 
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Ahora tanto el numerador como el denominador se dividen entre 
la variable N 

¡_xy 
- Mx My 

N 
rxy 

~ iX' ty• 

N 

* Primera fórmula 

{xy 
Mx My 

.o¡ N 
rxy = 

Qx Qy 

Para obtener QX Qy: 

t xy 

N 
Mx My 

QX Qy 

Qx Qy es equivalente a la desviación estandar 
de X y Y representada por s. 

La desviación estándar se define como la ra1z cuadrada de la 

suma de las desviaciones alrededor de la media, elevada al 

cuadrado, dividida entre el número de casos menos l. 

en donde: 

S = desviación estándar 
X X - M 
X (X - M) 
N = Número de casos. 
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Pero si sustituimos S = Qx tenemos que: 

Nuestro interés es la desviación estándar para la 

descripción de nuestros datos, por lo tanto usaremos la 

fórmula: 

\j tx' 
Qx 

N 

~ lX' 
Por otro lado, el valor de Qx calculado de Qx 

N 
varia de muestra a muestra, por lo tanto se usa esta f6rmula 

de calificación original para rxy por conveniencia y para 

descripción (pero no para variabilidad en alguna población 

muy grande). 

Ahora sustituyendo en la formula inicial Qx Qy y elevando al 

cuadrado la x, además dividiendo todo entre N tenemos que: 

Qx =~ 

Qy 

N 

N 

iY' - (LYl 

N 

N 

por lo tanto ya obtuvimos tanto rxy, Qx, Qy 

rxy 

i.XY 

N 
Mx My 

Qx Qy 
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Esta investigación tiene por objeto detectar la relación 

existente entre los hábitos y las actitudes hacia el estudio 

con respecto al rendimiento académico de los adolescentes de 

Bachillerato de la Universidad del Valle de México, Plantel 

Tlalpan en la ciudad de México. Partiendo del supuesto de que 

los hábitos y las actitudes influyen en el rendimiento 

académico. Para detectar ésto se utilizó la Encuesta de Brown 

y Holtzman. As1 mismo para determinar algunas caracter1sticas 

sociodemográficas de la muestra se aplicó una Encuesta de 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

De la muestra de 181 sujetos estudiados, 96 (53.03\) 

pertenecen al sexo masculino, mientras que 85 o sea el 46.96\ 

se ubican en el sexo femenino (Gráfica 1). 

En cuanto al grado escolar se puede apreciar que 96 

sujetos (153.03\) cursan 4o año de Bachillerato, a la vez que 

85 (46.96%) están insertos al So año de Bachillerato (ver la 

gráfica 2). 

La distribución de frecuencias por edades se describe de 

la siguiente manera: 
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Un sólo alumno de 12 años, el 83.51% de los sujetos se 

encontraron entre los 15, 16 y 17 años; mientras que se 

detectó un sujeto de 22 años. El dato más significativo es 

que le media poblacional es de 16. 48 años coincidiendo este 

con el establecido por Gessell (1984) (53), mismo que se 

fundamenta en el marco referencial. 

A través del cuestionario socioecon6mico se encontró que 

la edad promedio de ingreso a la preparatoria es de 14 a 17 

años, encontrándose que, en el momento de la realización de 

la presente investigación, la mayor1a de los alumnos eran 

regulares. El porcentaje de repetidores era de 5.1% de la 

población total. 

El núcleo familiar de los alumnos de bachillerato está 

constituido de 2 a 6 miembros. El porcentaje refleja que el 

82% de la muestra vive con sus padres, mientras que el 3\ no. 

En la misma, el 5% no vive con la madre. Un dato 

significativo es que el 10% de éstos no viven con ninquno de 

sus padres. 

La edad de los padres fluctúa de los 36 a 50 años siendo 

mayor el padre que la madre. Entre tanto, las madres 

estudiadas tienen una edad promedio de 36 a 46 años de edad. 

Dicho estudio refleja que el 86. 3% de los padres de la 

muestra están unidos en matrimonio, mientras que el 13.7% se 

(53) Gessell, A., Psicología Evolutiva. Paidos, Buenos Aires. 
1980. p. 531. 
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encuentran divorciados o separados. El estudiante de 

preparatoria de la Universidad del Valle de México, Plantel 

Tlalpan proviene de una clase social media alta, ya que 

procede de zonas urbanas residenciales que cuentan con todos 

los servicios públicos. 

A través del análisis de los cuestionario de la Encuesta 

de hábitos y actitudes hacia el estudio se conform6 una tabla 

de distribuci6n de frecuencia, la cual contiene los 

resultados de los hábitos de estudio y de las actitudes hacia 

el mismo, as1 como el rendimiento escolar de los sujetos. 

A continuaci6n se presenta el procedimiento, tomando en 

cuenta las tres variables a medir: 

- HABITOS DE ESTUDIO (HE) 

- ACTITUDES HACIA EL ESTUDIO (AE) 

- RENDIMIENTO ACADEMICO (RA) 

I.- TABLA DE DATOS 

En primer lugar se capturaron las puntuaciones numéricas 

de las tres variables y posteriormente se obtuvo la sumatoria 

de cada una de ellas, las cuales se desglosan a continuaci6n: 



Nom. 

HE 
AE 

RA 

HE 

AE 

RA 

HE*AE 

HE*RA 

AE*RA 

MHEyAE 
MHEyRA 
MAEyRA 

TABLA PE RESULTADOS 

VARIABLES 

SUMATORIA DE HA5ITOS DE ESTUDIO 
SUMATORIA DE ACTITUDES HACIA EL 
ESTUDIO. 
SUMATOllIA DE RENDIMIENTO ACADE
MICO. 
SUMATORIA AL CUADRADO DE HABITOS 
DE ESTUDIO. 
SUMATORIA AL CUADRADO DE ACTITUD 
ANTE EL ESTUDIO. 
SUMATORIA AL CUADRADO DE RENDI -
MIENTO ACAOEMICO. 
PRODUCTO DE LA SUMATORIA DE HE y 
AE. 
PRODUCTO DE LA SUMATORIA DE HE y 
RA. 
PRODUCTO DE LA SUMATORIA DE AE y 
RA. 
PRODUCTO DE PROMEDIOS DE HE y AE 
PRODUCTO DE PROMEDIOS DE HE y RA 
PRODUCTO DE PROMEDIOS DE AE Y RA 

SUMATORIAS 

HE= 8180.0 
AE 7934.0 

RA 1183.3 

HE 412764 

AE 387732 

RA 8046.35 

HE*AE 388734 

HE*RA • 53714 

AE*RA • 55323 

MHEyMAE=979.76 
MHEyKRA=295 
MEAyKRA=286.20 

Tomando en cuenta los .criterios de Young (1965) ya 

expuestos anteriormente es necesario interpretar los datos 

numéricos resultantes. A raiz del procedimiento estadístico 

se obtuvieron tres correlaciones: Hábitos de estudio-actitud 

hacia el estudio (r HEAE 

rendimiento académico (r HERA 

0.73); Hábitos de estudio-

0.08) y Actitud hacia el 

estudio-rendimiento académico (r AERA = .97). se analizará 

cada una de las correlaciones, considerando tanto el valor 

97 
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observado (el valor obtenido a través del procedimiento) como 

el valor esperado (el que considera Young en el apéndice e): 

esperando que el valor observado sea mayor al valor esperado, 

para obtener una correlación. 

CORRELACION HABITOS DE ESTUDIO-RENDIMIENTO ACADEMICO. 

Con respecto a esta correlaci6n, el valor observado (0.08) 

es menor al valor esperado ( .138 segün Young, anteriormente 

citado). No existen diferencias significativas entre éstas 

dos variables, es decir no se correlacionan, incluso el 

promedio del rendimiento académico de los 181 sujetos es de 

6.54 de calificación, siendo esto un promedio bajo. Los 

hábitos de estudio que tienen los alumnos no influyen en el 

rendimiento académico. 

CORRELACION ACTITUD HACIA EL ESTUDIO-RENDIMIENTO ACADEMICO. 

A partir de esta correlación, el valor observado (.9742) 

es mayor al valor esperado (.138 seg(in Young) por lo tanto si 

existen diferencias significativas, es decir que se presenta 

una alta correlación entre estas dos variables. La actitud 

hacia el estudio de los alumnos puede influir en el 

rendimiento académico de éstos mismos. 

CORRELACION HABITOS DE ESTUDIO-ACTITUD HACIA EL ESTUDIO. 

En base al resultado obtenido (0.73) se puede concluir que 

dicho valor observado es mayor al valor esperado (,138 seg(in 

Young, apéndice E de valores r xy al .05% con +150 Ss) por lo 
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tanto si existen diferencias significativas, es decir que 

ambas variables si tienen una alta correlación. Los hábitos 

de estudio que tiene los alumnos pueden influir en la actitud 

que tienen hacia el estudio. 
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CAPITULO VI 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis estadístico realizado y presentando 

en el capitulo anterior se obtuvo lo siguiente: 

La hip6tesis 1 en donde se establece que "Los hábitos de 

estudio influyen en el rendimiento académico de los alumnos 

de Bachillerato de la Universidad del Valle de México• se 

rechaza y se acepta la nula ya que respecto a esta 

correlaci6n, el valor observado (o. 08) es menor al valor 

esperado (.138 segün Young) (54). No existen diferencias 

entre estas dos variables, es decir no se correlacionan, 

incluso el promedio del rendimiento académico de los 181 

sujetos es de 6. 5~ de calificaci6n, siendo ésto un promedio 

bajo. 

Por otra parte la hip6tesis 2 " Actitud hacia el estudio 

influye en el rendimiento académico de los alumnos de 

Bachillerato de la Universidad del Valle de México• es 

aceptada mientras que la nula es rechazada, detectándose que 

(54) Young, R., Introducci6n a la estadística aplicada a las 
ciencias de la conducta, Trillas. México, 1987. p. 419. 
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a partir de esta correlación, el valor observado (. 9742) es 

mayor al valor esperado ( .138 segün 'loung) por lo tanto s1 

existen diferencias significativas, es decir, se presenta una 

alta correlación entre estas dos variables. La actitud hacia 

el estudio de los alumnos puede influir en el rendimiento 

académico de éstos mismos. 

La hipótesis 3 "Los hábitos de estudio influyen en las 

actitudes que tienen hacia el estudio los estudiantes de 

bachillerato de la Universidad del Valle de México" a través 

de la invetigaci6n es comprobada y rechazada la nula ya que 

en base al resultado obtenido (0.73) se puede concluir que 

dicho valor observado es mayor al valor esperado (.138 segün 

'loung (55), apendice E de valor r, xy al .05 t con +150 Ss) 

por lo tanto si existen diferencias significativas, es decir 

que ambas variables si tienen una alta correlación. Los 

hábitos de estudio que tienen los alumnos pueden influir en 

la actitud que tienen hacia el estudio. 

Los hábitos de estudio que tienen los alumnos no influyen 

en el rendimiento académico. Esto nos da indicios de que los 

hábitos no es el ünico factor que puede influir en el 

rendimiento académico, se tendrán que analizar ambos para 

observar su repercusión. 

(55) Op. cit. p. 413. 
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La investigación efectuada nos permite derivar una serie 

de conclusiones con respecto al tema describiéndose en este 

apartado aquellas que son más representativas en cuanto al 

objetivo que se planteó para el estudio. 

Primeramente se pudo apreciar que los hábitos de estudio 

conllevan a un proceso de asimilación, como lo menciona 

Escamez (1981) (56), el cual se debe de iniciar desde los 

primeros niveles de Enseñanza, no obstante ello, al conocer 

los resultados estadísticos se detectan como minimizados ante 

el rendimiento académico de los adolescentes, considerando 

que para que éstos sean adquiridos se deben fomentar los 

hábitos de una manera dinámica, por ejemplo, estableciendo 

talleres que fortalezcan las deficiencias académicas como 

seria: Cómo aprenden los adolescentes" en dónde se 

incluirla activamente el método de aprender a aprender, 

aprender a ser y aprender a hacer, como primacía de la teor1a 

coqnoscitivistas (Ausbel, 1976) (57). 

Además de lo antes mencionado seria conveniente incluir en 

cada materia del currículum del bachillerato técnicas de 

estudio y aplicarlas a los conocimientos que se van 

adquiriendo a través del curso, ésto facilitará la 

comprensión del contenido y el maestro fungirá como guia o 

(56) Escamez, J. La formación de hábitos como obietivos 
educacionales. u. Murcia, Madrid, 1981. p. 77 
(57) Ausbel, J. Psicoloq1a Educativa; Un punto de vista 
Cognoscitivo. Trillas, México, 1976. p. 197. 
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coordinador, no como poseedor e todo el saber, como lo 

menciona Chateau (58). 

Es importante retomar la labor que se ha realizado dentro 

de la instituci6n con respecto al rendimiento académico. 

Según la historia de la institución (cap1tulo I), existe 

una instancia encargada en atender problemas referentes al 

tema, considerando que los resultados de este trabajo pueden 

contribuir a la generación de nuevas estrategias educativas 

dentro del servicio de orientación Educativa que fortalezcan 

el modelo de Enseñanza mes XXI. 

En el caso de la Universidad del Valle de México es 

importante que en base al modelo de enseñanza siglo XXI se 

trabaje con el aprendizaje significativo, ya que a través de 

éste se puede llegar a un mejor rendimiento 

académico,fomentando el desarrollo de habilidades de 

razonamiento. Esto reforzado con la teor1a de Ausbell (59), 

lo cual describe las caracteristicas del mismo. 

Segün Gutiérrez (60), los há.bitos de estudio, no son 

enseñados como tal, considerá.ndose que desde el inicio de los 

1 • niveles de enseñanza se deben transmitir. Ya sea dentro de un 

¡. modelo tradicional o bien dentro de uno activo, de modo 

continuo; lo cual en un momento dado enriquecerla al 

(58) Not, L. Las pedagog1as del conocimiento. F.C.E. México, 
1987. p. 191. 
(59) Ausbel, J. Psicolog1a Educativa: un punto de vista 
Cognoscitivo. Trillas, México, 1976. p. 199. 
(60) Gutierrez, S. La ra1z de motivación int1nseca y del 
aprendizaie significativo. Didac, n. 7. 1987. p. so. 
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estudiante en su método y sobre todo en la actitud que tenga 

hacia éste ya que se ha visualizado en la escuela como una 

obligación impuesta por los padres, descuidándose la 

importancia formativa del educando. 

En base al marco teórico se considera importante retomar 

los elementos del modelo activo (capitulo III), en donde el 

individuo participe en la construci6n de su conocimiento, 

involucrándolo en la toma de decisiones y guiándose en sus 

hábitos de estudio. Lo que podr1a llevar a trabajar con los 

alumnos que obtengan desde los primeros exámenes bajas 

calificaciones. Esto por medio de grupos de estudio, a través 

de monitoreos, retomando esto de la técnica difundida por A. 

Beal y Lancaster (61), en la cual los alumnos más aventajados 

enseftan a sus compafteros. El monitor será la persona 

encargada de orientar o dirigir a un grupo, fomentando la 

participación activa de todos los miembros del equipo; 

resolviendo dudas y dificultades académicas. 

As1 mismo se puede detectar, a partir de la investigaci6n, 

que el medio escolar es una parte significativa de la vida 

del adolescente como lo afirma Isaias (62) ocupando un lugar 

de primordial importancia, como se aprecia en los modelos de 

Ensei\anza. 

(61) Beal, G. et. al. Conducción y acci6n dinámica del grupo. 
Kapelusz. Buenos Aires, 1981. p. 63. 
(62) Isa1as, M. La Encruciiada de la adolescencia. 
Hispanicas, México, 1988. p. 77. 
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La cuestión radicará que al trabajar con adolescentes, sea 

considerados como sujetos que atraviesan por cambios en las 

esferas psicológicas y sociales. Ponce, A. (63). Las que en 

un momento dado se convierten en una serie de distracciones 

académicas y como consecuencia se manifiestan en un 

rendimiento académico inferior a la media establecida en las 

instituciones educativas. 

Con lo anterior se podria pensar que los métodos 

educativos utilizados en la actualidad, con la población 

adolescente no son los más adecuados, ya que no logran que la 

actitud del mismo favorezca su Rendimiento Académico. 

Un sistema educativo ideal tendria que involucrar todo el 

medio ambiente del adolescente, partiendo de la familia e 

incluyendo a la escuela para asi, sucesivamente, involucrar a 

todos los 6mbitos donde él se desenvuelva. Primero habr1a que 

preparar al docente en cuanto al manejo del adolescente ya 

que en los trabajos realizados por Peter Bloss (64) afirma 

que la relación con figuras autoritarias le generan 

conflictos al adolescente, esto se refleja por el alejamiento 

del aula. Si una institución es manejada dentro del contexto 

tradicional, el estudiante tenderft a rebelarse, presentarft 

conductas agresivas y de reto hacia la autoridad, 

representada por el maestro. 

(63) Ponce, A. et. al. Adolescencia. Educación y Sociedad. 
F.C.E. México. 1985. p. 35. 
(64) Bloss, P. El psicoanálisis de la adolescencia. Joaqufn 
Mortiz, Buenos Aires, 1984. p. 211. 
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Se encontró que las indices de reprobación son sumamente 

altos a nivel bachillerato (65). El promedio de 4o años fue 

de 6.1, mientras que los 5o años tienen una media de 7.5. Lo 

anterior confirma lo mencionado por Gessell (66) en el 

capitulo de Adolescencia donde afirma que el " estudiante en 

éste periodo tiene diversas preocupaciones, como la basqueda 

de su identidad, que lo aleja del estudio. 

Ahora bien, para que el adolescente adquiera h6bitos y 

tenga una actitud favorable con respecto al estudio, necesita 

establecer una relacion cordial con el maestro como lo afirma 

Nerici (67). La cual podr1a obtenerse con una comunicaci6n 

amplia dentro del aula, procurando superar barreras entre 

docente-adolescente. 

Como una alternativa se propone para los niveles de 

bachillerato cursos para docentes, en los cuales se trabaje 

la etapa de la adolescencia, ya que es indispensable conocer 

las actitudes que manifiestan estos con respecto al estudio 

con lo cual el maestro podr6 diseñar estrategias de enseñanza 

acorde a la realidad e intereses de los educandos. 

(65) Estadistica Bachillerato. U.V.M. plantel Tlalpan, 1989-
1990. 
(66) Gessell, A. El adolescente de los 10 a los 16 años. 
Biblioteca de Psicolog1a Evolutiva. Paidos. Buenos Aires. v. 
IV. 1980. p. 713. 
(67) Nerici, I. Hacia una Didáctica general dinámica. 
Kapelusz, México, 1984. p. 517. 
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Esto dentro de la institución que se llevó a cabo la 

investigación podr1a ser factible a futuro ya que como se 

aprecia es una universidad con gran apertura al cambio y 

sobre todo con una gran estructura organizacional en. busca de 

nuevas alternativas educativas. 



" LIMITACIONES, SUGERENCIAS Y 

LINEAS DE INVESTIGACION " 



ll.O 

LIMITACIONES, SUGERENCIAS Y LINEAS DE INVESTIGACION 

De la presente investigaci6n se derivan, como sugerencias 

para otros estudios, las siguientes: 

• Seria conveniente se llevase a cabo el trabajo coordinado 

de maestros, alumnos y orientadores tal y como se ha 

propuesto con la finalidad de realizar un seguimiento que 

detecte la modificación de los h!ibi tos de estudio y las 

actitudes, as1 como el rendimiento académico en los alumnos 

de bachillerato y licenciatura. 

• La conformaci6n de un curso propedéutico de hábitos de 

estudio para adolescentes que ingresan al bachillerato para 

que el alumno obtenga herramientas que le faciliten su 

aprendizaje. 

Dentro del estudio se detectó que para conocer las causas 

del rendimiento académico de adolescentes, se tendr1a que 

analizar varios factores que arrojen m!is datos; conociendo en 

este estudio que las actitudes influyen directamente, 

sugiriendo para posteriores estudios que se indague sobre el 

rendimiento en términos cualitativos, m!is no cuantitativos. 
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Una limitante fue el no contemplar el sexo ni la edad como 

variables independientes, ya que el planteamiento de la 

investigación solo pretendia indagar hábitos y actitudes 

hacia el estudio, as1 como observar sus diferencias y 

correlaciones entre ambas. Se sugiere que las variables de 

sexo y edad sean consideradas para futuras investigaciones. 

Otra limitante de la investigación fué el no realizar un 

diagnóstico individual de los sujetos, se sugiere, por tal 

motivo, que se realice en futuras investigaciones. 

Por último, en la investigación no se contempló la escala 

de Brown que mide orientación hacia el Estudio ya que 

unicamente se deseaba determinar las escalas de hábitos y 

actitudes hacia el estudio. se sugiere que en futuras 

investigaciones este punto sea considerado. 
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Encuesta de Hábitos y Actitudes 

hacia el Estudio 
BBOWN-llOL'nMAN 

INSTRU CCIONEB 

ANEXO A 

El propósito de esta enouesta es proporcionar un cuestlonarlo de hlbltos )' actitudes hacia 
pl e&t:Udlo que llrva de base paro un mejoramiento personal. 

Si .. tomado con .. rteded, este cuostlonarlo le ayudari a loerar una mayor comprensl6n de 
cómo estudiar con propiedad. Si contesta honesta y reflexivamente lod.u las afirmaciones, estar6 en 
capacidad de conocer muchas de IUS fallas en el estudio. El valor de esta encuesta estará en pro
porción directa al c:uldado con el cual conteste todas las afirmaciones. 

Las contestaciones dadu para cada afirmación deberin aer marcadas en una hoja de respues
tas. No scrlba ni marque este cuaderno. El cuesllonarlo está formado por 100 afirmaciones. C&de 
.Onnacl6n está proVllta con una escala de 5 puntDo (rara vez, ~ ...,.., con frecuencia, por 
lo ¡eneral, y casi llempre) y ..red deber6 marcar la respuosta de acuerdo con lo que ha¡¡a o sienta. 

~.:.f:'.:!:°J'.!:º~"~.~':,~;'q: ~,!~·~:W· cuando OOllliclera c¡ue lo c¡ua llaoe o 

Al UIJlrear .,. reopueotu, ue¡¡üreae que el número de la atlnnacl6n coincide con el número 
de la bola de """l'\ll!SI& Cuide que 1U1 respuestas es!Jln bien marcadas y borre perfectamente 
Cl>lllldo cambie BIKuna de ellas. 

Para ayudarlo a resolver este cuestionarlo, loo tlrmlnoo ban lddo cleftnldoa en porcentajes de 
la mBIEl li¡ulente: 

RV -RARA VEZ lllKnlfica de O a 15,_ de las veces. 

AV -ALGUNAS VECES ll¡nltlca de 16% a 35,_ de Ju W<S 

CF-OON FRECUENCIA alplfica de 36% a 65"' de las veces 

PG -POR LO GENERAL ll¡nlllea de 66,_ 1 85,_ de las ...,.. 

CS-CASI SIEMPRE ll¡nlflca de 116,_ 1 100,_ de 1u-. 

No conlelte de acuerdo a lo que deberla hacer o aent!r, ni de acuerdo a lo c¡ue otros debe
rlan hacer o .. ntlr, llDo a lo""' .... .., o-. 

CUando no pueda resolver ll¡una de las afirmaciones en la bue de su actual experiencia, eon
téstela de acuerdo a lo c¡ue lll'led )>Mbablemente harta al estuviera en ... ldtuac16n. 

tan .J3,,~::,,~'f,.";"!' u"~ ~e:::'poha~ =r.:.rn::" =-=~~.!: 
haber muelto toda& lu ollnnado-. 

Traducdl:m )' Adaptaci6o: Fen:i.ndoCarcl..Cortety Eduardo Carda Hamey. 
Capyrl¡h11953,C l ... , 11111 byn..J>mholosiaolCmpo""°"· 

Todos )05 derechos meJ"Vlldos. Nln¡un.a pute del presente cuestionario puede KJ rrproducidA o ~lld.I en fonn1 lmpres1 o 

~~:!~ccibo~:e:Jq::~~r;:0l:=~ºSo~t~;, r:=.u~6:rlvt~= i!~~=cii:~e;i::: 
~~~:r:r:i;:~Tbe ~~!~~,~~~'1e &~~º·~~S1rt:~~:r:::b~1:nt1~t~c~:es~~~¡.~~~f~~f~~~~~r:~ 
uumc ninguna nsporu1bilid1d en cuanto 1 la valida de los tesult.doo. 

'Jbe Ptytholosical Corporatlou, 304 Eut 4Stb Shfft. NewYork. KY.10011 

Priat.dlDU.S.A. 9-9510'11 •r;M28T8 



R\'-Rara Vu A\' - A\¡unu. \'tte~ CF - Con Frecuencia PG - Por Jo General 
CS - CA!:i Siempre 

1. Cuando me uign1n un1 taru mu)' larg• o dificil 2~. Crro qur DO IC' let da auricit-nlr libt-rtad • )ru. ~ 

\a ab.ndono o .Olo n1udio lu partes má! fiicilr~ 1udiantea para tl~r kiilt temu dr loe traba¡~ } 

2. A1 prrparar reportes, temu o cualquirr ouo tra· 
rrpcrtoi qur timrn qur rn\rtgar. 

~~~'~ºqu~:C ~f~':n,: !a:P'~;n,d~.º~~~\:: 
25. No mr ocupo m oorn:gir }0$ errorca que el mat.,.trn 

.cñala tn b uáments y trah.}oe 71 calificad<». 

3. C.Onaidcro que lot matstroe no c:omprtndrn lu nf'· 26. Cuando prt9tnlO un eumen y no puedo contet.tat 
cuidad~ r intrtf'H'lo dr los ntudianltt. tan bim como yo qui1irra mr pongu ncrviow )' 

confuao. 
4. La anlipati1 que aimto por cierto. m&C"llf<» me 

hace cWcuidar b ettudioa. 27. Pitm0 que: km marstroe aiperan que 1o1 alumnos 
cmtudim dmwiado fuera dC cl&K. 

s. Cuando me rcuuo en el aiaudio por aJguna ruán 
ajen1 a mi TOlunlad. llX' pongo al corriente ain que 28. La faha de intcrél por JIÜJ mudioa, ·me dificulta 

• s lndiquc. d mantmerme •lento cuando mo7 ltycndo el le1:to. 

6, La falta die Ouidcz para exprtsarme por acrito me 29. Comtno el lqar donde Cllludio oon ambiente de 
nt1&11 m b ftpOl'ta, uimcaea 1 otrot lrabajos trabajo y es.ento de dclallcs ÜlntceN.rioe que po-
que lcngo que entrcsar. drian diatracrmt Lalea como cuadro, c.arua. recucr· 

7. Mil mamroa hacen aus m11criu intcrts.:tntrs y 
doo,etc. 

rdnantca. 30. Tmgo dificuh.ad pua eacrihir correct.amcnte. 

8. 'f.onaldcro que mucliaria mú ai tuviera m.yor )i. 31. ~.=:~=a.~~= ~en~e~dol.cMan bcrt.ad para 1!9CO!'r lu materiu que me gwi&an. 

9. D .. IOñar despierto" me dialrae mimtru estudio. 32. 
!i=.e k:en:.:'~ ':;r~~ mucho, hago 

10. los macstroa critican mil trabaja1 por eacribirloe 
pra:iph.adaJDente o porque carecm de organluci6n. 33. Lu D.am.du telcfóDlcu, lu gcntea que entran y 

11. Creo que i. prelermci.a o anlipatia que b. maet· 
ulcn de mi cuarto, lu dbcu.aionca con amig~ etc., 
interfierm oon mia atudica. 

um lienttn por el e11udi111te Wluye injustamente 
M. AJ tomar apunta tiendo • csrihir 001&1 que máa mine la callficación. 

12. Aún emndo no me gmta una materia, ntudio mu· 
t.ardt relUhin lnntol!lariu. 

cho para .. cor una huma Wií.uci6n. 35. Mis maestros no nplic.an au.flcicntcmmte au ma· 
te ria. 

13. Aún cuando el trah.jo asignado 1ea .._, y .hu· 
rrido, DO lo dejo bula que ali terminado. 36. Me aiento confuso e inde:Uo acerca de lo que dt"-

14. l'.li mil reportea, temu J otroa uabejOI que en1rego 
hieran •r mis rnttu cduicati-.u J TOCaeionales. 

k doy etpcclal atención a i. Umpicu., 37. Me Una mucho tiempo el preparannc p1ra empc· 

IS. Creo que cJ modo mis fácil de ue1r burnu .cali· 
zar a ettudiar. 

ficaclones ts estar de acuerdo ton todo lo que dict'n 38. s.lgo mal en &oa ~ porque me ft difícil 
"- musltOI. ptnaar daramente J pJancar mi trü1jo ~ un 

16. Pierdo interés en IDit ntudioe dtspu& dt IM pri· 
corto periodo dr tiempo. 

IMrot diu de clucs. 39. Piemo que b m1tllroe am:i. anoganltt y engf'tfdos 

17. Uewo lodOl!I los •puntea de cada materia junt~ y 
aJ rrladon1nc con b estodiantca. 

ordtnados lógicammtt. 40. Algunu de 1u materiu 10D tan aburridas que mt 

18. Memorizo reglas. fórmulas.. defmicionts de lir· 
tengo que e1fonar par• ""ar)u a) corriente. 

llllnos lttniCOl\ etc .. sin cntrndrrb ff'abnrnlr. 41. ::lt=:,!'d:'!n!:!:J~~que me pongo inquieto, 
19. Creo que • b ma.f'llroa itt gutta rjercrr demn· 

aiado •u autoridad. 42. Ü&&hdo estudio en eJ libro de te1:to me u110 los 

20. Creo que b mnrstroa rub:aentc- dtvan que" los es· 
dibujos, lu grá ficu '1 Ju tahtas. 

ludianlet simpalicrn con dios. 48. Creo que 106 maellroe tienden a evilar W dlscu· 

21. Cuando tengo dificultad con mis ntudioa. trato de 
1ionca con IUS aJumn0&. 

1c111arlo con el maf'llro. 44. ~:i::iri: :::z:~~::i:~e~:d~~~ lo mt· 
22. Cuando,no entiendo claramente un trab.jo uig· 

nado, htuheo al ~irle mayorn nplicacionrs al 45. Poepongo lot trabajos. u.critos ha!ta el últlmo mo-
m1C'Slro. mento. 

23, Creo que lo! matstros Mln dcmuiado ri~dos y c\r 46. Inmf'di11tamc.n1e después de leer varia.s pá¡;ina., drl 
criterio estrcc:ho. luto no puedo rrcord11 IU contenido. 
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47. Pa"""'° qur lo. macauoa timdtn • hablar ckma· 68. Creo qut d únicci propblito dC" la tdUC8ciór1 dcbt-
aiado. ria 1er d dr darle a b tllludiantra mcdioe paro 

48. Ctt0 qui· los mu~lrM- tirndtn a rvitu las dir.c:u-
ganarw la Tida. 

Iliones 10brr tnn~ y ntnlos dr actualidad con <&u1 fil. U. problemas 1jr:n01 a la eKutla, -diíiruhadc1 ~o-
alumnoe. Dlimic.aa. con1lict01 familiarea "/ afectivO!i, etc.,· me 

49. Al poncrmr a rstudi1r Dlt' r:ntul'ntro mu) cansado, 
hlcen deacuidar IC11 atudi~. 

aburrido o oon aueño pua hattrlo cficanncnlr. 70. Copio loe diagramas., dibujoa.. ublu y otra¡, i\u~tra· 

50. Me es dificil reoonocer b puntos imponantca del ciones que el mamuo pone m d piurrón. 

libro dr texto que po&terionncntc virnt'n en loe 71. c.omtdero que b mat9tl'OI pierden dr •Uta el oh· 
esámenra. }divo real de la educación .J darle demuiada im· 

SI. CoDlidero que b matst.ro. t11tan de atendu J ayu. 
portaneia a lu calificaclonea. 

dar a todm. b mudiantea por igual. 72. Hago lo pmlble por intueaerme sinceramente en 

S2. ~que mil cüificacionrs rtRejan mi upac:idad 
cada malcria que Un-o. 

oon buiante pm:islón. 73. Termino b trabaje. uignadoe a tic.mpo. 

S3. ~ :~~~ ~ea;!d¡t,~:d!ºT.1c~:Ud,~ 74. En loe u.imenrt con reactivOI de nrdadcro-fa\s.o, J 
de tdeoci6n múltiple me be dado cuenta que pierdo 

al cine, de:., pt;ra poder ir bien en mil ntudio&. puntOI al cambiar IDÍI nsputau originalrs. 

M. Cu.ando dudo acerca de la forma apropiada de o- 75. Cm> que l~ otudiantea que preguntan y panic:i· 
crihlr un trdajo, bmco un moddo o guia que J:: en la diacuaión ck c:J.ue aólo quie1en quedar 
IJelllir. en con el macstni. 

SS. i.. cjempb y 1u csplicaciones dadu por mis 76. :1 o\=;~-!i n:,:~J:'~:c;~~1rc:\-on~n~:~l~ui~ mat:tlros ton muy iridas y tk:nicu. 

S6. Pimao que no nle la pena d tinapo, dinero J ea-
aniveraita.rio. 

fueno 1attaib en conseguir una p11'p&rac:ión Wli· 77. Me ~ tener d radio, el tocadiscos o la T. V. 
ftftitaria. prmdida mienuu mudio. 

S7. Faudio improriuda J dnorganiudaroenle, obli· 78. Al mtudiar para un uuam dispongo 1os dilerenl<"' 
pdo. en el último momento, por lo que ni~n In OOQce¡tloa que tengo que apttnder en un orden - 16gico, por ej~plo, en orden de importancia, en el 

se. Cuando talgo mucho que estucliar. me dcten1;0 pr· orden en que Yitne m d luto, en orden cronoló· 

ri&dicuuaitc J trato de rct(Jtdar los punlM pñnci· 
gico, de. 

pales que he Cubierto. 79. la maestros ponm deliberadamente las fechas de 

S9. Comidtro que loa maesaro. tienden a rnMtrarae 
examen al dia aiguiente: de algún nen.lo aocia.1 o 

MrcúliCOI con loa esiudianlrt de mis bajo rendí· 
cultural importanle. 

mir:nto J a ridicullurloe demasiado por IUI enort"L 80. Creo que: el prestigio deportivo de una Unive:nidod 

60. ~IJ::podd~j=d~ :'n~~nd~u;r~t~!udor: 
es tan import.anle como el prestigio aca.démico. 

81. n que: atudie o deje de haceño depende del hn· 
'l'a: de e1euchar al marstro. mor que 1e:nga. 

61. Mis 1diTidadcs ntraescolare:s me retruan en loe 82. En lo. uimene:s no pnsto atención a la ortogra· 
esh&diO!. tia ni • la 1ramática. 

62. Pam:t' que aprmdo poco m rtlación al tirmpo que 

~::::::r \~ernª!ul~f~:o0:_e11ros es un medio pato ntudiando. 83. 

63. Considero qur. los macslros hacen aw mt.teriu 
druwiado difíciles para el cttudiante promedio. &l. Picnlo que me conyendrla mú dejar la escuela J 

64. Considero que naoy lomando materie de poco 
OOlllqU.ir un trabajo. 

nlor práctico pan mi. 85. 'Estudio tres o más horu diarias fuera de c1ue:. 

65. F.n la eacuela naudio c.n las horas libres para tener 86. A ~r de que t1tribo hasaa el último momento no 
que: catudiar mm0& e.n cua. puedo lt:rminar IDÍI exámtoes en cJ tic.mpo asig· 

66. Sólo puedo COhCCnlrarme por poco tiempo al tslU· 
nado. 

diar; después. Ju palabras ckjan de lener .entido. 87. Coruide:ro qui" para e1 estudiante medio es ea.si im· 

67. ~e:n~~: '; 1:'cicl~"~~ :re~~t.:~~~bu~ posible: haeitr toda la. tana que ae le deja. 

88. ~;¡:e;~li:~~ d~c)~ ~ch°:f~~~rá para ahon· má., a la 'fida escolar que los propi06 maestrO!o. 



R\" -Rar& Vu A\'-A\funM \'eces CF-Con Frecutncia PG - Por 1o Geneni.l 
CS - Casi Siempre 

ll'J. !:º~ :;imtd;~. ~~ mludianda &o qiK 95. Ülaliduo qUit b 1!111\Mlianln no dtben mpcru qur 
La m11orla de b m•nlfOI> In IWI 1impi1ic:q. 

90. Cuando mt da lkmpo, milo mil mpuelU.1 antes !16. Me dan pnu ck f1ltar a c:laltll cu.ando tencº algo 
dt mtrqar d ft&IDCb, ~.t~.Í;~:::Cn~r 1:n =~ C:~qar un 

91. t.oaaideto que la princlc ru6D de te lm llllU· 97. Antes de anpcur un periodo de esludio, organilo diantca CIOpiCD n t¡ue maellrm jen t.rn1 
rlcllaalu. mi uüajo para ... - riada ... ¡or el llempo. 

92. Leer o •udlar durllllk .. li<mpo proloopdo me 98. Ea b a.t- oMdo _....,lid.u, 16rmulu 

pmoe.ilolor ......... 7 alrm ~ que nalmelllc lf. 

99. en.. ... b -... dan duoo, princlpolmente 
93. Prdiuo 11t\Mllar do que m cw¡alpo. ----mleAu. 94. Cuando .. ........_ lao '"'- .. doy ........ 100. frui.?.d ;:.-::::.=:: ;."":' .. -::.ili'da~ ~t'° ..T,~':"" clleln•l" por mora que 

pera ,_., J aaallar laa -. 
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DrNc11-,,i{ rlt :111a11 

Encuesta de Hábitos y Aclitudes hacia el Estudio 
PERFIL DE DIAGNOSTICO 

N°"""tE'---------I:DAD--SEXO-- FECHA ____ ESC<JLARIDAD ------

Callfltac!ón 0-ntlla llADfl'OS DE ESTL'DIO 

lA r...i. ft E\<:lt.d611 • &tni.M> dt La ERAJ:; mide u npldC'Z pua tmn!nar" lo1 trabf:;ot ncolllrH, y su l•tilldad pan. C'Oti

crr.lrane )'no p:rdf:r d ~po con d:1tnm:1onn m(::Jk,, De 100 1$\Ui!IOUJtn. -- calllic~n nW b¡jo q~ usti:d: de lOC. 
__ tstudlan\PS, - calil'lcaron mil 11to f<W! USUd. 

1A r..a deo au... • TrUajo dt • m.u; mide w miplro de procldimlni~ de ntudlo drctlvo: ai 1!icacia para ham 
lol ~ fS'Ollra y 1U habilidad pm1 ntu&ar. DI! 100 ntudta.n..,, -- calllJcuoa mU ba)a Q\lf w;ad: de 100 mu-- ---cabtlicanln rrlÚ al!Q qutUS!td. 

l.&~ l5e Jllblleol M r.tudlo dr ia EH.u: mmblna tu dOI caUncadonn anltriorn • l'ln de p~ una 
nmtlda ~ di N amduct. dfo atudlo. De loo mudian1r.ot, - mlitbron m.b t.Jo llU' Ultl'd; dt 100 lñdurtla. 

-- -- calll'karoa rnls alto que usted. 

Acnrt'Dl:S HACIA EL rJJTllDIO 

L& s-Jr. &. ~ *il M.-n •la DlAZ mldt 1U opinión mn:a de b ~y• kl actMdadm dt fstC9 me 
Ml6n dt cLua. O. 100 estudl&ntn. - calillcan:m m.b ti.Jo qur llltN; dt 100 llNdlanta. - Cllliflmn:m mis alu __ ......... 
IA ~ ae ~ .. la~ de la m.u: mldt su apnit:.d6n m rtiad6n a lu hM'tU. prictku y ~rimimto 

__ ftb:ath-m. 0.100.cu:lazlta.--Clll!neuon mlsbmjo que Ul11d;dt 100~- ealiHcanm inU aho que lllWd 

la OlllilMMa • IM A...._ Mea el r.t.llo combina lu dol eiillfk'l.Ooc.. am:aiionl a ftQ de propon::iomrle UQa awdJdf 
~dt-91DtiznWDtm y crttneluaetrca c1t111flCUda. DelOOtstud!antr:t.--eallncalulmáabfijoqueusied:dt 

__ lOOllttldlantn,-calWce.ron mU alto que usted. 

OIUD.'TAllON HACIA EL ISl't'DIO 

t. CallflmcYa .. Orteac.d6a lle .. JnlAE bda .. ~ combina am ~ dt IM cutro eKal.u b&llca a fb 
de prupordaaarie UM ~ áka de ._ WNtm J actUad• Uda til ..iadlo. Dr 100 ..tudi&nt-.. -- °"""""' 

__ llM t.Jo.,. .W; di 100 mbldl&a'-.--~-"alto.,. ut.l. 

------
" 15 15 
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Encue>I• >ob.e Hóbilo> y A<litudes hacie al E.ludo 
BOJA DE RESPVE.~lAS 

R\' A\' cr re es 
l. 11li11 11 1: 

RV "' cr n: es 
5· ¡¡ ;: 11 11 li 

R\' A\' cr PG es 
9. 11 11 n 11 11 

R\' A\' U PG CS 
13· 11 11 11 1: 11 

l'l\" A\' cr PC (.c¡. 

11. 11 JI 11 11 11 
R\' A\' cr l'C es 

21. 11 11 11 11 11 
R\' A\' CF PC A 

25. 11 11 11 11 n 
n .... ,. cr PC es 

29• 11 11 11 I! 11 
11.V AV CF PC CS 

"· 11111111 11 
RV AV O' PC CS 

37. 11 11 11 11 11 
•v A\' CF PC es 

41. 11 11 11 11 n 
RV AY cr PC es 

... 11 11 u 11 n 
av AV cr PC es 

49. 11 11 11 11 n 
IV AV cr PC es 

53• 11 n 11 11 n 
IVAV CF PC CS 

57. 11 11 11 11 H 
RV A\' CF PC C!I 

51. 11 11 11 11 u 
S\' AV cr PG es 

65• 11 1111 11 11 
nv AV cr PC es 

69• 11 u li 11 11 
av AV cr PG es 

73. n n 11 11 11 
ftV AV cr PC es 

11. 1! 11 1: 11 11 
.,. "" cr PC es 

81. 11 li 11 11 n 
R\' AY cr PC es 

85• 11 11 11 11 11 
R\' A\' cr PG es 

89. u 11 11 11 11 
RV AV Cf PC CS 

93, 11 11 11 11 11 
RY AV cr pe; es 

97. 11 11 11 11 11 

RV1.v cr Pe. c .. 
•. il 1: 11 11 1 

RV AV cr PG f.~ 

6. 11 11 :i :; 1 
R\' A\' cr PC c.s 

10. 11 11 lj 11 1: 
RV AV CF PC C.S 

1+. 1! 1i 1i 11 1~ 
RV AY CF PC CS 

18. 11 11 11 11 I! 
RVAV CF' PC CS 

22. 11 11 11 li r. 
RVAV CF PC CS 

26. 11 11 11 11 11 
JI.V A\' CF PC CS 

30. li li 11 11 11 
IV AV a PC es 

34. 11 11 11 I! 11 
RVA\' a PG es 

!ll. n u u 11 11 
av AV a re es 

42. I! 11 ¡¡ li!: 
R\' AV CF PC CS 

4(;, 11 u li 11 ! 
IV AV CF PC es 

50. o 11 n 11 11 
av AV CF PC es 

S4 O U IH H 
av AV a PC es 

58. u n 11 11 n 
RYAV Cf' PC C!l 

62. li li 11 11 1: 
•VAVO'PCCS 

66. 11 11 11 li 11 
RYAV CF PC es 

70. 1: il 11 11 ii 
R\' A\' cr PC es 

74. li 1: 11 11 11 
R\' A\' a PC es 

78. ¡; li li 1: 
R\' A\' a PC es 

112. 11 11 11 ¡; 11 
R\' A\' cr re es 

86. 11 11 11 ¡: 11 
RV A\' cr re es 

90. ll 11 11 ¡¡ 11 
RV A\' cr PG es 

94. 11 11 11 11 11 
R\' /&Y cr PC es 

lle. u 11 11 JI 11 

JI\ ,w es· re.(~ R"· ,,,. cr Pl'i c:-
3· 11 1¡ H 11 1 4. 1i ll 11 11 11 

R\' A\' rr pf, C" R\' A\' a PC es 
1. I' 1: 11 n 11 •. 11 t I' n li 

R\ A\ c:r rG (;.<; RV A\' CF PG es 
11. ll 11 P. li 11 12. 11 11 11 H 11 

R\' A\" c.r f'C es RV AV CF PG es 
1s. 11 !I I! 1! 1; 16. 11 11 U 1i ¡¡ 

R\' AV cr PC c.s av /&V a PC es 
19, 11 11 11 11 11 20. H n D 11 1: 

R\" A\' CF PG es RV AV cr PC es 
... 11 li u 11 u 2+. u 11 11 11 il 

!l\' A\' CF PC C.S B\' AY O"PC CS 
27.11 11 o 11 11 1!8. 1 n 11 11 e 

av A\ cr re es R\' A\" cr PC es 
31. 11 11 11 11 r. 32. n 11 11 11 11 

KV AV O"PC Ci RY /&V cr PC es 
.'5. 11 11 11 u ~ 36. 11 11 11 11 ll 

av AV a PC es RV A\' a PC C".S 
39.1111!!1111 40.uue1111 

IV AV a PC es av AV cr PC a 
... 11 n u 11 n ... 11 n 11 11 n 

llV AV a re es RV AV a PC es 
47. U 11 1 11 11 ..a. 11 O H ¡, 11 

IV AV a PG es KV AV a PC es 
51. 11 u n e 11 52. 11 11 e u 11 

BV AV a Pe es IV AV a PC es 
55. ~ 11 e u n !16. 11 e u li 11 

av AV a re C5 IV AV a PC cs 
59. n n n 11 n ro. 11 11 11 11 n 

.,. AV CF PC es .,. AV a PG es 

63. 1! 11 11 11 11 64. li 11 11 !' 11 
R\' AV a re es !IV Av a re es 

61. 11 11 n n I! 68. 11 n 11 u n 
IV AV a re es RV A\" a PC es 

11. 11 11 e 11 n 12. r; 1: 11 r t 
av AV a PC es ll\' A\" CF pe es 

75. 11 11 11 11 11 76. 11 11 li I' 1: 
RV A\" a PC es RV A\" a PC es 

79. il ;: 11 h !I 80. i: :· li I' t 
IV AV a l'G Cll .... AV a PC o 

83. 11 11 11 11 11 84. r. i' A 11 u 
RV A\" a PC es I\' AV a PG es 

87. ¡¡ :; ll 1: 11 86. ll ¡; íl I' I: 
1w A1

; cr re a ª'' A\' a f'C es 
91. h 1: 11 !: I! 92. ¡¡ 11 11 u :. 

IV AV a re es R\' A\" a PC es 
95. 11 11 u 11 11 96. fi li 11 1: 11 

1(V AV a PC C5 R\" A\' Cf' PC es 

w. u 11 11 u 11 100. n u 11 11 n 

r 

r 
i 

1 

Ell 

~:.:.:¡ 1 
Ctn1ila 

AED.: 
11 : 
1 1 AE OE 1 11 ! 

' 1 • 1 
Ell AD> ----¡[~ 

• 4- l'n~ltd"1C.SA c..,,,,,~1 IVH, C I~!. ¡o•: b1 TN Pl'cbolof::u• C•l?Qr_,,,. 
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ENCUESTA SOCIOECONOMICA 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una serie de 

preguntas que tienen como finalidad conocer tu situación 

socioecon6mica. Contéstalas de la manera má.s verldicamente 

posible. 

1.- Nombre: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.- Grado Escolar:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

3.- Edad: 
~~~~~~~~~ 

4.- ¿A qué edad ingresaste al Bachillerato?~~~~~~~~~-

5.- ¿Qué promedio obtuviste al terminar la secundaria?~~~-

6.- ¿Con quién vives actualmente?~~~~~~~~~~~~~~~ 

7.- ¿De que miembros esta constituida tu familia?~~~~~~ 

s.- ¿Cuál es el estado civil de tus padres?~~~~~~~~~-



Marca con una X, la opci6n que refleje tu situaci6n. 

9.- ¿A qué nivel socioecon6mico consideras pertenecer? 

Clase alta 

Clase media alta 

Clase media 

Clase media baja ( 

Clase baja baja ( 

10.- ¿En qué colonia vives actualmente?~~~~~~~~~~~-

Por tu colaboraci6n 

Gracias 



CUARTO ARo 

MATEMATICAS IV 

FISICA 11 

GEOGRAFIA 

Pl..All DE ESTUDIOS 

PREPARATORIA MES XX 

HISTORIA UNIVERSIAL 111 
LENGUA Y LITERATURA ESPAROLA IV 

LENGUA EXTRANJERA IV 

LOGICA 
DIBUJO DE IMITACION 11 

EDUCACION FISICA I 

ACTIVIDADES ESTETICAS IV 

QUINTO Allo 

MATEMATICAS V 

QUIMICA II 

BIOLOGIA IV 
ANATOMIA, FISIOLOGIA E HIGIENE 

HISTORIA DE MEXICO 11 

ETIMOLOGIAS GRECO LATINAS 

LENGUA EXTRAJERA V 

ETICA 
EDUCACION FISICA 11 

ACTIVIDADES ESTETICAS V 

ANEXO B 



ANEXO B 

SEXTO AÑO 

MATERIAS COMUNES A TODAS LAS AREAS DEL PROPEOEUTICO 

PSICOLOGIA 

LENGUA EXTRANJERA VI 

LITERATURA UNIVERSAL 

LITERATURA MEXICANA E IBEROAMERICANA 

NOCIONES DE DERECHO POSITIVO MEXICANO 

EOUCACJON FISICA 111 

ACTIVIOADES ESTETICAS VI 

SEXTO AÑO .- LOS ALUMNOS DEL SEXTO AÑO DEBEN CURSAR LAS MATERIAS PARTICULARES 

DEL AREA QUE LES CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA CARRERA QUE EL! -

JAN • 



ANEXO B 

AREAS DEL PROPEDEUTI CO 

CIENCIAS FISICO MATDIATICAS 

CALCULOS DIFERENCIAL E INTEGRAL 

FISICA llI 

DIBUJO CONSTRUCTIVO 

TEMAS SELECTOS DE MATEMATICAS 

DISCIPLINAS ECOllOIUCA AlllillIS~ 
TIVAS • 

CALCULO MERCANTIL 

SOCIOLOGIA 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

PRACTICAS ADMINISTRATIVAS 
COMERCIALES 

~=~=~=~==~ 

HlJIAllIDADES CLASICAS 

HISTORIA DE LAS DOCTRINAS FILO 
SOFICAS -

LATIN 

GRIEGO 

ESTETICA 

HISTORIA DEL ARTE 

CIENCIAS QUIMICO BIOl.06ICAS 

FISICA I 11 

BIOLOGIA IV 

QUIMICA 111 

CALCULOS DIFERENCIAL E INTEGRAL 

HIGIENE MENTAL 

DISCIPl.IllAS SOCIALES 

HISTORIA DE LAS DOCTRINAS FILOSO 
FICAS -

SOCIOLOGIA 

HISTORIA DE LA CULTURA 

PROBLEMAS SOCIALES, ECONOMI COS Y 
POLITICOS DE MEXICO 

~=~=~=~==n 

ARTES PLASTICAS Y MUSICA 

ESTETICA 

HISTORIA DEL ARTE 

HISTORIA DE LAS DOCTRINAS FILOSQ 
FICAS 

HISTORIA DE LA CULTURA 



PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO MES XXI ANEXO " B " 

PRlMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE SEXl'O SEMESTRE 

llATERIAS llATERIAS llATERIAS llATERIAS llATER!AS llATERIAS 

HA.IEHATJCAS l MATEHATICAS Il MAm11..IICAS 111 HATEHATICAS IV MAl'E!iATICAS V ECO LOGIA 

FISlCA l FISICA Il QUIHICA 1 QUIHICA ll 

CIENCIAS DE U TIERRA BIOLOGIA l BIOLOCIA ll 

INTkDDtJCClON A U.S • lNIRODUCCION A U.S HISTORIA GENERAL DE HISIORIA UNIVERSAL ESIRUCllJRA SOCIOECQ. ORGANIZACION 
CIENCIAS SOCIAUS l CIDOAS SX:lALES 1I HEXICO MODERNA Y CON'IE1'!PQ NOH.ICA DE MEXICO .EMPRESARIAL 11 

RANEA , 
ORCANIZACION EHPRg 
SARL<L l 

Hl:."IUOO DE INVESTI~ - TALLER DE LECTURA Y IALLER DE LEClURA Y nLDSOFIA l COHIJNICACION 
ClON l REDACCION l REDACCICN II 

HABILIDADES COGNOSC!-
KETOOOS DE INVEST! 
CACION lI 

TlVAS 
CREATIVIDAD Y SO!.!! 
CION DE PROBLEHAS 

lNCLES l INGLES ll INGLES lll INGLES IV 

DUsWO 1 DIBUJO ll 

DESARROLLD ARIIST!- DESARROLLD ARilST!. DESARROLLO ARl'ISI! DESARROLLO 
co l co Il CO III ARI'ISTIC'O IV 

DESAkRDLlD PSICOHQ - DESARROLLD PSI~ DESARRDLID PSI~- DESARROU.0 PSI~- DESARROLLO PSI~-
IltlZ 1 TRIZ 11 IRIZ lll TRIZ IV TRIZ V 

OIUEHI'ACION EDUCAI!- ORIENIACION EDUC!· ORIENIACIDN EDUC! - ORIEHL\CION EDUCil! ORIEHrACION EDUCA'Il. 
VA 1 TICA lI '.IIVA lll VA IV VA V 

KilXlliS OPU:tl.V.&S flADRl.AS OP.IillYAS 
I8 AalDDO AL .OU. D8 AaJalXJ AL AREA. 
llJICillltt llJIG1Ilo\** 

MATERIAS SECUN lA - MATERIAS SEGUN LA - MATERIAS SEGUN U - MATERIAS SEGUN U. 
CAPACIV.CION ELEGIDA* CAPACIV.CION El.EGIDA* CAPACITACION El.EGIDA* CAPACITACION ll.IGID\* 



IDll!ABILIDAD 

- PRACTICAS COMERCIA!.ES 
Y ARCHIVO • 

- CONTABILIDAD 1, lI Y 
111 • 

- ESIUDIO CON'IABLE DE -
LOS IMPUESTOS 1 Y II. 

* tlAlDIAS DE CAPACI:rACICll IUCIDl 

&IQlILIBRA1ll Ml!S l!X1 

~~ 1 EMPRESAS IURISrlr.AS 

- ~~:c:PIOS DE ADHINIS~ 1- =s::cION AL ESTUDIO DEL 

- Pl.ANEACION DE RECURSOS • 1- IDIOMA IECNICX> I, ll Y 111. 
HUMANOS • 

- HIGIENE Y SEGURIDAD • 1 - TECHOLOCIA DEL HOSPEDAJE 1 
y II • 

- CAPACl'IAClON Y DESARRO - J - SERVICIOS DE RESTAURM'T. 
DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

- ORGANIZACION DE OFICINAS 1 - AUDll'ORIA NOCTURNA 

• ADMI.NlSTRAClON DE SUEL -
DOS • -

- PROGRAMAS HOTIVACIONALES 

- CONIROLES Y PROCEDIMIEN-
TOS • -

ORCUIIZACICll 
y l!EltlllOS 

- DOCUMENTOS DE AROII\'O 
Y CORRESPONDENCIA. 

- PRINCIPIOS DE ADHINIS 
"!RACION • -

- SlsmtAS Y PROCEDI 
MIENlOS , -

- RECURSOS HUMANOS • 

- ORGANIZACION I Y ll • 

- METODOS Y SISTEMAS DE 
INFORMACION • 

- ADHINlSTRAClON PUBLICA 

AKEXO " B " 

DIBWO CX>HSIIU.IC'l1.W 

- DIBUJO TEC~ICO Y 
TALLER • 

- ~i~~ ~~Q~~~ 
TRUCCION I Y TI • 

• El.EHENTOS DE CEO 
ME'IRIA DESCRIPTl-:
VA • -



ANEXO C 

GRAFICA DE DISTRJB. DE FREC. POR GRADO 
DE ALUMNOS DE BACH. DE LA U.V.M. 

6o GRADO (47.0%) 
4o GRADO (53.0%) 



ANEXO C 

GRAFICA DE DISTRIB. DE FREC. POR SEXO 
DE ALUMNOS DE BACH. DE LA U.V.M. 

So GRADO (47.0%) 

4o GRADO (53.0%) 



EDAD 

12 

" 14 
15 
16 
17 
10 
19 
21 
21 
22 

,. 
M=---

TABLA DE DISTRIBUCIOH DE 
FRECUENCIA POR EDAD 

FRECUENCIA fX 

1 " • • 1 14 
l2 ... 
6J IHB 
50 986 
18 324 
4 76 
2 .. 
1 21 
1 " 

101 FX•298J 

291] 
16.48 

111 

ANEXO C 

• 
.55 • .55 

17.67 
J4.al 
J2.14 
9.94 
2.21 
1.1• 
.55 
.55 

1111 
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