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INTRODUCCION. 

A continuació_n se presente el reporte de Servicio Social, para obte
ner la Licenciatura en Psicología, el cual se llevó a cabo en el Cole-
gio de Bachilleres no. 03 Iztac.1lco, durante el período del 30 de octu
bre de 1991 al 30 de abril de 1992, cubriendo el programe "Apoyo a la -
Atención al Dnchiller". 

Dicho programe está cOnformado por cuatro ejes temáticos que son: 

- Problemática académica del Bachiller 

- Adolescencia 

- Familia 

- Problemática Social del Adolesconte 

Durante el Servicio Social se buscó apoyar al adolescente de Nivel -
Medio Superior 1 el cual está pasando por una etapa de transición de la 
niñez a la vida adulta. El objetivo es :facilitar, al alumno el que pue
da identificar los principales cambios que sufrirá su cuerpo a nivel -
Fisiol6glco, Psicológicos y sobre todo la participación de la sociedad 
en su educación. 

En elprimei~ capitulo se aborda lo concerniente al desarrollo físico,
cognitivo y social del adolescente, con el objetivo de que conozca el -
proceso de desarrollo del joven en los tres aspectos antes mencionados. 
Para poder enfrcnto.r el nuevo rol social, que tendrá que desempef\ar en
su sociedad, 

Para el segundo capitulo se investigó una de las clasificaciones que 
hay de las familias, con la finalidad de saber DU estructura dinámica-
Y el rol que los padres y los hijos juegan en ella, Además conocer las 
formas de orientaci6n, comunicaci6n, respeto entre la familia y el ado
lescente. 

El tercer capitulo está encaminado a conocer el proceso de la comun! 
caci6n y la forma como se da entre padres e hijos. Asi como identificar 
los mecanismos de comunicaci6n que se pueda dar en el ámbito familiar-
y social. 

El siguiente capitulo está dedicado a los objetivos del Servi'cio --
Social a Nivel Institucional y estudiantil, para conocer la forma de-
participación que tendrá el Psicólogo en los diferentes ámbitos del -
campo social. 



En el quinto capítulo se describen lns nctiviciades que se desarroll!!_ 
ron durante el período nntcs mencionado, un an::'.i.litd:::: cuantitativo y CU!!, 

litativo del mismo. 

Por último se hnce una propuesta que puede ser retomada por :futuros 
profesionistas que est6n interesados en la problemática del adolescen-
te. 



MARCO CONCEPTUAL, 

CAPITULO I. DESARROLLO FISICO, COGNITIVO Y SOCIAL. 

a) DESARROLLO FlSICO. 

El período de la adolescencia, es un tema motivo de inquietud e in-
vestigación científica desde finales del Siglo XIX, Era común exagerar
la trascendencia de la adolescencia como etapa de preparaci6n para la -
vida adulta. 

La adolescencia os considerada como un período de transición de la -
niñez a la edad adulta, comenzando con la pubescencia, que es un perio
do de rápido crecimiento físico y maduraci6n de los 6rgonos relaciona-
dos con el funcionamiento reproductivo, que se observa durante el desa
rrollo fisiol6gico que comienza con la pubertad, la cual tiene una dura 
ci6n aproximada de dos años y que finaliza cuando se ha completado la : 
maduración sexual y la capacidad reproductiva. 

El final de la adolescencia no está claramente determinado¡ en las -
sociedades no existe un indicador sencillo que señale que se ha al can
zado la edad adulta, en algunas sociedades. La adolescencia finaliza -
en la pubertad lo cual es simbolizado con rituales diversos. 

La palabra adolescencia proviene del vocnblo latín que significa cr! 
cer, desarrollarse. Este período tiene como carncter!sticas los cambios 
anat6micoe funcionales como proccao del crecimiento. también se define
como el "periodo de transici6n entre la pubertad y las etapas adultas -
del desarrollo" (Nájera 1991). 

Por otro lado la adolescencia se ubica después de ln niñez, a partir 
de las primeras características de la pubertad como: el aumento de est!!_ 
tura, peso, aparición del vello facial y púbico hasta el completo desa
rrollo físico dol organismo. "En la mujer los cambios tienen su inicio
ª los doce años y en el hombre a los 14 años, pudiendo extenderse hasta 
los venticinco años¡ variorido de acuerdo, ol clima, razn 1 como factores 
estimuladores o retardadores de la vida adul tn (Manoni, 1991). 

A partir de la aparición de las caracteriaticna sexuales secunda--
rias, se producen cambios peculiares en el tipo de relación del joven-
con su familia y consigo mismo, ademán de las exigencias que la sacie-
dad le impone 1 de acuerdo a las cnracter!sticss propias de las clases-
sociales y del tipo de organizaci6n que éstas tengan. 
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Durante el desarrollo humano se conocen dos tipos de nrranque del -
crecimiento medio, el cual ocurre entre los seis y octo años. Hobertson-
(1923). Merodith (1935) y Tanner (1947) (citedos en Honrrocks 1990), -
observaron este tipo de crecimiento, pero son las madres de familia -
~aB que más han observado este acontecimiento, ya que tienen que alar-
gar iü ropa de sus hijos para compensar el crecimiento adolescente, -
el cual regularmente tiene sus inicios entre los trece y quince años -
antes que los niños. La magnitud es menor en las niñas que en los ni-
ñas. Su velocidad pico de estatura tiene un promedio de 8.5 cms., en -
comparación con 20 cms., pnra los adultos. Sin embargo antes 001 arrnn-
que del crecimiento adolescente, los niños y las niñas tienen poco rnás-
6 menos la misma estatura, sin embargo durante el o.rranque y de$pués -
de éste, el niño promedio es más al to que la niña. 

En general 1 aquellas partes de las extremidades que están en la pe-
riferia respecto del tronco (por ejemplo: la punta del pie) alcanzan -
antes la velocidad cumbre. El crecimiento relativamente temprano de ma
nos y pies hace que ios ndul tos vean a los adolescentes más jóvenes --
11todos manos y piernas". El pie posee una pequeña aceleración unos -
seis meses antes que la pantorrilla, le que a su vez se acelera poco -
anttJs que el muslo, unos cuatro meses después do que la pierna ha al--
canzado su velocidad. Sin embargo cabe mencionar parte de las diferen
cias Entre hombree y mujeres. Las piernas del muchacho adolescente se -
vuelven musculosas y huesudas, resultando músculos cil!ndricos y mo--
gros, con notable espaciamiento entre ellos, las piernas de la mucha-
cha, por el contrario se desvían del patr6n de la prcadolescencia, tor
neán~oee más con la grasn. Cerno resultado, los muslos tienen cierta --
conformaci6n de embudo, dejando poco intersticio entre ellos, mientras
que los contornos de las pantorrillas son blandas. 

En cuanto a las manos se ha podido registrar un crecimiento casi --
tan rápido co'!lo el pie; el antebrazo alcanza su crecimiento unoo 3eis
meses antes que el brazo. El ensanchamiento del hombro, al menos pura
los muchachos sigue unos meses más Tanner, 1961 (citado en Grinder ---
1990) 

La mayoría de lea eotructuras esqueléticas y musculares siguen -
el patr6n general del estirón de los .l).dolescentes. Son notables excep
ciones el cerebro y el cráneo, intestinos y los órganos reproductores
(Tnnner, 1961, 1962). 
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La mayoría de las estructuras esquéleticas y musculares siguen el pa
trón general del estirón de los adolescentes. Son notables excepciones-
el cerebro y el cráneo, intestinos y los 6rganos reproductores (Tanner, 
1961, 1962) • 

Por otra parte la cabeza en la etapa de la adolescencia ha alcanzado 
casi su crecimiento total ya que a las trece o catorce años s6lo le -
falta crecer de un cinco a seis porciento del crecimiento en la circun
ferencia, (powel 1 1981) (Jersil, 1972) (citados en Monroy 1980). 

Durante la adolescencia también pueden notarse cif'!rtos cambios en la 
forma de la cara, mandíbula. Sin embargo la cabeza no entra en el esti-
r6n, pero existe un ligero incremento en la long! tud y anchura por el
espaciamiento del cráneo sobre las cejas (Tanner 1961). Persistiendo -
cambios esquel6ticos relativamente grandes en la cara que se comparan
al crecimiento en estatura y que sufren considerable estirón. (Krogman~ 
1970). 

Grinder, (1990). Indica que loa· varones y las mujeres de tes clara 6 
"blanca11 adquieren la mayor parte de su perfil f'acial a partir de loa -
doce años y en los chicos de tes obscura ó "negros" alcanzan su perf'il
facial antes de los doce años. La mandíbula se hace punteada y los inc! 
sivafde ambas mandíbulas mii.s verticales. Hay además una aceleraci6n en -
el desarrollo de la naríz, llevando la punta de la misma hacia delante
y hacia abajo en relación con el resto de la cara. El ojo puede su:f"rir
ligera aceleración en su desarrollo¡ parece que su crecimiento es más
horizontal que vertical. 

Se ha podido observar que las niñas suelen desarrollarse de manero.
más temprana que les niños, éstas empiezan a experimentar un incremento 
de peso contínuo de los nueve a loa quince años o dieciseis años en les 
niñas uno 6 dos años más temprano y el peso va aumentando más lentamen
te a partir de los diecinueve años. Frecuentemente los niños pesan más
que las niñas, excepto durante doa o tres año a alrededor de los once 6-
doce y los doce' 6 loo cabree, incluso en loa quince e.ñas en que las niñas
aon más pesadas. 

El aumento de peso corporal se ve reflejado en la circunferencia del 
antebrazo¡ del brazo, del tobillo y de la pantorrilla que aumenta por
el desarrollo muscular. El modclamiento de la figura, hasta alcanzar -
las proporciones del adulto, se efectúa por la agregación de tejido adi 
poso y por el crecimiento de los músculos y que acompaña a la estatura: 
en su rápido desarrollo. 

Durante la adolescencia de los doce, hasta los veinte afias, los va-
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sos sanguíneos no s6lo numen tan su longitud y diámetro, sino que aumen
tan de eapcoor la::; parcdco c!:l cor:iz6n y loa vaGos sanguíncoo; hüciénd_2 
los más consistentes. En combinaci6n con las fibras musculares del cor!! 
z6n, tambián suf'ren cambios en este período, su tamaño aumenta, así C,2 

mo la cantidad de fibras contráctiles 

En cuanto al eat6mago, también aumento de tamaíio de manera alargada, 
el es6fago y los intestinos adquieren mayor longitud y diámetro. Los -
tejidos musculares de las paredes del estómago y de los intestinos se-
espesan de modo que los movimientos peristálicos son probablemente más
energ6ticos, El hígado aumenta de peso con rapidez durante la primera-
mitad de lo adolescencia. 

Los aumentos de peso y de volumen son para satisfacer las necesida-
des del organismo, durantC los aifos de rápido desarrollo, ya que el ere 
cimiento continúa hasta fines de la adolescencia. Powell (1961) 1 Jer_: 
sild ( 1972) (citados en Monroy 1980). . 

b) DESARROLLO COGNITIVO, 

Al contrario de lo que sucede con el estirón en el desarrollo físi-
co, el desarrollo intelectual no muestra cambios impresionantes. Cuando 
se estudio la naturaleza de la inteligencia en los niños, se empieza--
por considerar las definiciones cuantitativas o de capacidad, de igual
manera se mide la capacidad cognitiva en los adolescentes y adultos j6-
venes. 

Las pruebas que se utilizan para evaluar la inteligencia en los ado
lescentes y los adultos j6vencs son muy parecidas entre sí como: la .-
Stanford Binet, Wisc-R (escala de int~~liger.cia de adultos Wecheler, ---
1958). Lo importante que debe notarse es que la inteligencia de los ni
ños. A pesar de que las preguntas del Waiss son más difíciles que las -
de Wisc-R, siguen estando divididas en Subpruebas supuestamente para ffi,!:. 
dir el (CI) 6 "coeficiente intelectual11 • (Bee 1, Mitchel, 1987). 

No obstante, una consideración sobre el desarrollo intelectual dura!! 
te la adolescencia es que el individuo va logrando una mayor efectivi-
dad para tratar con su medio ambiente y que expande sus habilidades pa
ra interpretarlo. El aprendizaje y la actividad previa empieza a ser -
reorganizados en nuevos conceptos y a ser relacionados con el nuevo -
aprendizaje. Durante este tiempo, el desarrollo intelectual del sujeta
se relaciona más íntimamente con sus planes y sus futuras, Bey Ley - -
(1955), (citado en Powell 1 1975), defini6 la conducta inteligente como
una auccai6n dinámica de funciones en desarrollo 1 en la que las funcio
nes más avanzadas~ycomplejas de la jerarquía, depende de la maduraci6n-
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previa de lna funciones más tempranas y simples, enfatizando de esta m!_ 
nera ln complejidad, en aumento de los patrones int.c.lectuales en dcsa-
rrollo. 

El desarrollo mental es importante cuando se estudia la adolescencia 
no sólo como fenómeno del desarrollo, ya que el status intelectual es -
un :factor que puede limita1· la evaluación de la capacidad de un indivi
duo. La adolescencia es una época de entrenamiento académico y de gran
captaci6n de experiencias¡ por lo tanto, será esencial que las pereo-
nas interesadas por la juventud se formen una estimación de lo potenci!!_ 
lidad intelectual de los adolescentes. (Honrrock op ci t). 

Sin embargo toda ~xplicación pslcol6gicn c:or1 respecto a lo cognición 
tarde 6 temprano termina por apoyarse en la biología 6 en la 16gica. -
Para algunos los fen6menos mentales no se hacen intelegibles sino se -
les relaciona con el organismo. Sin embargo no se ha visto que la neur2 
logia expU c¡ue L.•.ia sumn (no como operación matemática, sino como proce
so ment;;tl) Piaget (1969) 1 insiste en saber si la 16gica concebida fuera 
de las tentativas de explicaci6n de la psicología experimental, puede 
legítimamente explicar a su vez algo de la experiencia psicológica como 
tal, ya que la 16gicn formal 6 logíaticaJ constituye simplemente la -
axiomática de los estados de equilibrio del pensamiento, y la ciencia -
real que corresponde a esta axiomática no es otra que la psicolog!a --
misma del pensamiento. Distribuidas así las tareas, la psicología de la 
inteligencia debe seguir teniendo en cuenta los descubrimientos logist! 
coa, pero éstos no llegarán a dictar al psicólogo sus propias solucio-
nes. S6lo ae limitarán a plantearle problemas. 

Por lo tanto se pucd.: decir que el individuo s6lo actúa cuando expe
rimenta una necesidadJ es decir, cuando el equilibrio se encuentra mo
mentáneamente roto entre el medio y el orgoniSmo; Cuando se actúa se -
pretende recstnblecer el equilibrio, ea decir, existe una readaptac16n
del organismo. Una conducta constituye un caso particular del intorcam
bio fisiol6gico que es de orden material y suponen una tranformaci6n i!!. 
terna de loa cuerpos que se enfrentan y es así como en términos de in
tercambios funcionales, se suponen dos aspectos, el primero afectivo y

el otro cognitivo. 

Mucho y muchos han discutido aceren de las relaciones entre la afec
tividad y el conocimiento. Según Pinget (1969), "hay que distinguir la
releci6n entre el sujeto y el objeto. Así como reacci6n del sujeto fre,!! 
te a su propia acción y para ( claparadc, los sentimientos asignan un o~ 
jetivo de le conducta, en tanto que la inteligencia se limita e propor
cionar los medios''. 
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Pero junto a estas regulaciones que determinan nfectivamente b· eno!:. 
gía interna. de la conducta, llCIG p?rec-r> necc~~flrio re~ervnr un lug;_:if" n. -

las que regulan los valores que caracterizan un intercambio cnergético
con el medio eXterior. 

El Psico16go Jean Piaget realizó una gran cantidad de estudlos pnra
explicar el proceso de adquisición de la inteligencia L'O el ser humano, 
por medio estadios como son: 

El período de la inteligencia serrnol'inl-Motriz. Este período se ubi
ca del momento en que nace hasta la npnrición del lenguaje {aproximada
mente hastn los dos primeros años de vida). Este se divide en seis esta 
dios a) ejercicio ref'lejos, b) primeras hábitos, e} coordinación de -
la visión y de la apruhensión, d} d:Lf'erenciación de los esquemas de ac
ción, e} comienzo de la interiorización de los esquemas. 

Posteriormente se encuentra el período de prcparaci6n y de organiza
ción de las op~reciones concretas de clases, relaciones y números. En-
donJe. se entenderá por operacionea concretas aquellas que se ocupan de
objetos manipulados, por oposición a las operaciones que versan sobre -
hipótesis o enunciados verbales. Dicho período se extiende desde los -
dos años hasta los once 6 doce años, sin embargo este período es subdi
vidido en un subperiodo, a) de prep:wación f'uncional de las operaciones 
de estructura preoperatoria y un Blll.1Erfodo b) de estructuración propia
mente operatoria. 

A continuación se puede ubicor el suboP.ríodo de las operaciones con-
cretas. Dicha etapa se puedo extenrter de lo::; ~!etc u ocho años hasta -
los once 6 doce años. Este período de las operaciones concretas puede
dividirsc en dos estadios: uno, de operaciones simples, y el otro, cul
minación de algunos sistemas de conjunto, en el dominio del espacio y-
del tiempo en particular. 

Por último está el período de las operaciones formales, en la cual -
se pondrá más atención, Aquí, de los once nños (edad en que la mayoría
de los autores ubican el inicio de la adolescencia), por una parte (pri 
mer estadio) ~on un nivel de equilibrio alred~dor de los trece o cntor: 
ce años( segundo estadio) se asiste a una multiplicidad de transf'orma--
ción, relati vamentc rápidas en ol momento de su aparición y que son ex
tremadamente diversas (Piaget). 

El desarrollo cognitivo est6 consLituido por ln constancia, la toma
de perspectivas, el uso del símbolo, la lógica, la revcr!libilidad y la
clasif'icación que sigue siendo importante durante ln consol~daci6n del
pensamiento operacional :formal. Sin embargo, el pensamiento del adoles-
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ccmtc se vuelve caclJ. Vl'.?Z móa integrado y 01•ganizado; ya qui: nhora puede 

analizar varios temas. 

Las constancias y le clasificación, se vuelven más parecidas entre -
sí durante el período operacional formal, ambos parecen ser influidos -
eGpecialmentc pOr la capacidml para razonar acerca de las posibilida--
dcs. Cuando un o.dolcsccntc está en condiciones de lmaginar cambios cn-
trc lC\ conservación identidad de dos o más cosas a pesar de las difere!! 
cias evidentes (Bec L. 1987}. 

La principal m<:ineru en que la lógi.ca del aclolcsccntc se puede const~ 
tar en la etapa de opcracioncn formales, difiere de la lógica de la et!!_ 
pe anterior In de operaciones concr<:!tb.·;, es qua el :1dotencP.nte presta-
atención tanto la forma como al contenido ele un argumento de un silo
gismo o de una proposición. El razonamiento del preadolesccnte todavía
est6. determinado por el contenido específico de un argumento o problema 
concreto, en tanto que el adolescente ya puede manejar aspectos estruc
turnles, En otras palabras, el adolescente puede razonar acerca de su-
propio razonamiento. Esto supone una nueva separación de sujeto y obje
to. (Me. Kinney 1982). 

Cuando el adolescente entra a la cuarta etapa, muestra un gran ego
centrismo. Al madurar se va disminuyendo tal egocentrismo, Aprende qu~
la f'unci6n de la reflexión es predecir e interprctor las experiencias. 

Psicol6gica y socialmente, la adolcscenc i a es la edad en la que el-
individuo se integru dentro de la saciedad de los adultos, la edad en-
que ya no se siente por debajo d1::l nivel <l•: S'..IS ;;-,u¡orc.s, zir.o nl r:iismo 
nivel de los adultos, por lo menos en cuanto a sus derechos, y muy fre
cuentemente por encirnn de él, esto se puede deber a que resurge el nar
cisismo o egocentrismo, que a menudo se ha seiiala.do. Esta íntegra menos 
asociados a la pubertact. Pero también involucra cambios intelectuales -
muy profundos, que han recibido menor atención, posiblemente debido a -
que en cierta frecuencia las discusiones se basan en el postulado de -
que la afect.ividad explica todo, pero también, sin duda, porque la com
prensión de estos cambios intelectuales requieren un detallado análisis 
16gico, ~amo ~orolario ncce:.rnrio del an6lisis P~tcol6gico. 

De!:!;taquemos primero el hecho de que las características intelectua-
les ó cognitivas que caracterizan a los procesos de pensmniento del ad~ 
lesccmte no son absolutamente novedades no son el resultado de una crea 
ci6n ineopc!•ada, ~ino que en cierto modo constituye ln culminación de: 
todo un proceso evolutivo que comenzó con el nacimiento y que en cuyas
etapns podemos observar con el transcurso del desarrollo del niño. 
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Ahora bién la gran diferencia que caracteriza al pensamiento adolescen
te y quo comienza a manifestarse alrededor de los once 6 doca· años, pe
ro que recién llega a su equilibrio a loa catorce o quince años, consi~ 
te en la deevinculaci6n de la lógica concreta de los objetivos de mane
ra cp.Je pueda operar con propoalciones verbales o simb6licas 1 sin otra -
base. Sobre tOdo, esta novedad está en la generalización de tal lógica
complenientándola con un conjunto de combinaciones, F.ste conjunto de ºº!!!. 
binaciones no es del todo nuevo, sólo amplía, en ciarto sentido, lns -
clasificaciones y señalizaciones del nivel de las operaciones concrc--
tas. 

11 Se ha definido la inteligencia como la aptitud para resolver proble
mas Benavides (1982) la inteligencia ea la que mide los Tests Kaufman,
(1982) Guilford (1967) propone cinco proceaos: Cognición, memoria, pro
ducción divergente y evoluci6n, Kaufmnn (1982). Para entender la intel! 
gencia se debe considerar la especializaci6n de loe hemisferios la int~ 
graci6n entre ellos y, probablemente la capacidad del individuo para -
cambiar de un hemisferio a otro cuando las caracter!sticao del problema 
lo requiera (neuropsicologia). Stern propuso una medición derivada de
la edad Mental {E.M.) y Edad Cronológica (E.C.) igual (=) al coeficien
te Intelectual (C.I.) Allport citado por Benavidcs 1 menciona que la in
teligencia y el temperamento son la materia prima de la personalidad¡ -
Wcchsler la define como la capacidad global del individuo para actuar-
como prop6si to para pensar racionalmente y para conducirse adecuada y -
eficazmente en su medio ambiente (Benavides 1989) Rapapor dice, es im-
portante desechar la idea de que el individuo nace con una inteligencia 
fija que permanece constante a lo largo de toda la vida.11 (Kaufman (1982) 

Todo individuo nace con una dotación natural, o sea una potenciali-
dad para el desarrollo intelectual, esta dotación natural se desarrolla 
por· medio de un proceso de maduración a lo largo de la vida del indi vi
duo, esta puede ser estimu.lada o restringida por la riqueza o pobreza-
de estimulaci6n intelectual del medio ambiente del sujeto, durante los
primeros años de vida¡ en combinación con el desarrollo emocional del -
individuo, las lesiones cerebrales pueden provoca1• problemas emociona-
les y una disminución en la maduración de lns potencialidades del indi
viduo. La dotaci6n natural se diferencia. de otras funciones de rendi--
micnto, las funcionen que se deonrrollán sin obstáculos seleccionan y-

auimilan hechos relacionó~dolos con el ambiente 1 organizándolos dentro
de un marco de referencia que será utilizado para resol ver problemas. 

Los conductistaa, definen a la inteligencia como cualquier cosa ob
servable que haga el organismo¡ Thorndike precisa el concepto¡ es la -
capacidad de respuesta del organismo. (Coronado, -1978). 
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Piaget emplea su paradigma para definir a la inteligencia como asim!, 
laciún, acomoda.ci6n en todas las monifeGtacionc::; de actividndca que --
constituyen estructura llamada inteligencia (Op cit). 

Coronado ( 1978) menciona que la inteligenc.ia es ln capacidad, el hom
bre espera poder realizarse en toda valoración humuna y espiritual, co
mo parte integrante de la personalidad. 

La cognici6n es un proceso por el que un organismo adquiere concien
cia o se obtiene conocimiento acerca de un objeto. En la psicología del 
desarrollo, la cognici6n se considera primordialmente en función de fo!: 
maci6n de conceptos, soluci6n de problemas y procesos mentales, todo -
individuo desarrolla un sistema conceptual a travéo del cual observa su 
mundo. El desarrollo cognitivo del individuo ea una secuencia ascenden
te de etapas identificables, cnda una de las cuales es más compleja que 
la precedente. Cada una de las etapas es cualitativamente distinta de -
las demás, pero todas se suceden siempre en ln misma secuencia, y e ad a
un nuevo paso reintegra las estructuras de la etapa anterior. Cuando -
una persona afronta un problema, sigue al ni vcl más al to que le permi-
tan sus capacidades. Cabe suponer que las :funciones adaptativas genera
les permanecen constantes durante todn~ las etapas, puesto que se man-
tiene un balance de asimilo.ci6n y acxm:xhción entre el individuo y su ª!!! 
biente. A este balance se le llamn equilibrio. 

O) SOCIALIZACION. 

Los seres·hurancis son animales sociales que necesitan tener contacto -
con sus semejantes para entablar comunicación. Ya que desde que se nace 
queda inmerso en una sociedad que lo condiciona par medio de los valo-
res, las normas sociales en general, que están presentes con anteriori
dad al nacimiento. Aai, en el curso del desarrollo aprenderá de los P! 
dres la(s) forma(s) de relacionarse con la gente, por ejemplo en la ni
ñez y la adolescencia, se convive en grupos en los que prevalecen las -
relaciones afectivas. (Oirecci6n Genernl de Educaci6n Secundaria Técni
ca, Subdirecci6n de Supernci6n y Actualizaci6n del Personal Docente 
Educación Sexutil 1990) 

Por ello los núcleos constituyen aspectos centrales de la sociologin 
Algunos autores nuelen considerarla como la cie11cia que estudia los gr.!:!. 
pos, lo evidente es que el r.rupo es la parte inicial observable para la 
socio logia. 

Para que el adolescente constituya el grupo es necesario una organi
zaci6n propia, que tenga funciones diversas y específicas de los miem-
bros, comunicaci6n entre los mismos y un grado do conciencia que revele 
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su existencia. Esto último equivale a decir que los miembros del grupo
tengan sentimiento de pertenencia. 

Fitcher da una definici6n diciendo que "el grupo es una colectividad 
identificable, estructurada, continua, de personas sociales que desemp!:_ 
ñan funciones reciprocas conforme o determinadas normas, intereseR y V!!_ 
lores sociales paro la peri:;ecuci6n de objetivos comuncc". 

Por lo tanto, cuando el niño pequeño empieza el proceso de socializ!_ 
ci6n aprende a conformarse a ciertas normas o reglas estructuradas por
el grupo social familia (en prirrer insta ne in}, al que pertenece. Al con
tinuar su desarrollo también aprende o conformarse a otras normas de -
grupo, a las reglas generales y a las regulaciones de la sociedad. Se-
le enseña a comunicarse con otros y la importancia do la cooperaci6n P!. 
ra lograr las diferentes metas. Sus acciones se dirigen hacia los patr2 
nea de conducta que le proporcionará la aprobaci6n social y aprenderá-
a evitar si tuacionee que puedan ser desaprobadas socialmente. 

Al acercarse el niño a la adolescencia, siente la necesidad de libe
rarse lo más posible de los lazos familiares y a asociarse con indivi- · 
duos o grupos de su misma edad, durante esta etapa, generalmente con -
miembros de su mismo sexo. El grupo de iguales empieza.• ahora a establ.!:. 
cer normas y ofrece nl joven gran parte del apoyo que este deriva de la 
familia. Al entrar a la adolescencia, estos amigos desempeñan una grnn
importancia en la formaci6n de sus patrones de conducta social y en sus 
actitudes sociales. 

Lo importante del desarrollo social durante la adolescencia se ve -
reforzada por el hecho de que la mayoría de los proble:nas que tiene que 
hacer frente al joven, son de tipo socia.L El adolescente debe aprender 
a ajustarse a las normas sociales de su cultura y a enfrentarse a si-
tuaciones más complejas que las vividas en la niñez. 

En su libro sobre la adolescencia Fleming (citado en Powel, 1975) i!!. 
cluye dos secciones principales relacionadas con el desarrollo social.
La primera parte considera los problemas del ajuste en relaci6n con el
hogar y muestra el efecto, que la variación en la esta.tura social del -
hogar y de las actitudes de los padres, tienen sobre la calidad de la -
conducta del adolescente. La segunda parte examino. el desarrollo en re
lación con la escuela, aubrnyando la naturaleza y ln e>etensi6n de la V!!_ 

riabilidad en las diversas habilidades y en los rasgos personales y so
.ciales. 

En esta etapa también es frecuente que cambie de escuela·, en donde -
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las disciplinas son diferentes y ahora tendrá que tomar decisiones res
pecto de lo que sucederá después de aua actuales estudios¡ sus amigos -
do la niñez se han dispersado. Y se podría decir que ante todas estas-
situaciones el adolescente se encuentra atrapado entre ln niñez y la -
edad adulta ya que en ocasiones los jóvenes son tratados como niños y -
otras como adultos. 

Es por eso que el joven tendrá que afrontar los cambios que se prod.!:! 
cen en las actividades de las personas que le rodean, en su posición -
respecto del gt·upo social y en el rol que se le ofrece. Es f'recuonte -
que les digan " estas creciendo y esperamos que te comportes de tal o -
cual maneraº. Tombión es frecuente que se le otorguen ciertos dcrechos
y algunas facilidac!es que no tenía, pero, perdiendo nlgunos privilegios 
y adquiriendo nuevas responsabilidades. 

En estudios sobre la nueva Guinea y Samoa, Margarct Mead ( 1953, 1949) 
(1953) id encontró que a los adolescentes de ciertas sociedades se les
trata con diversos grados de severidad al llegar a la pubertad 1 y que -
en otras sociedades el principio de la pubertad pasa inadvertida. 

Sin embargo los ritos de iniciación sirven para esclarecer el nuevo
papel que so tiene que desempeñar en la sociedad, pare indit:ar que el -
sujeto queda integrado en el grupo de adultos, o para consolidar la pr~ 
pia identidad sexual. 

Es necesario hacer notar que en las sociedades industrializadas el ind!, 
viduo, tiene dificultades para. confrmtar su identidad, por que se espe
ra de él, una gente productivo.. Lon j6vcr:~c se llegan a desconcertar -
por el poco y limitado conocimiento al que tienen acceso, por ini..t::grar
lo a un medio laboral ya que son limitadas los oportunidades de ensa-
yar diferentes estilos de vida. Por no saber realmente que camino to--
mar, y se ven obligados a ~venturarse a lo largo de una senda, llena de 
incertidumbres a una clase, desigualdad de oportunidades, diferentes -
valores en la cultura. 

CAPITULO II TIPOS DR FAMILIAS 

Desde hace mucho tiempo se le reconoce el papel que desempeña el ho
gar como la unidad básica ·dentro de la cual ne desarrollan los indivi
duos. Es estA unidnd la primera fuente o la bane del proceso de social!, 
zaci6n en donde el individuo aprenderá las conductas que le permitan i!!. 
tegrnrse a la sociedad. 

Sin embargo, dentro de esta unidnd básica, tienen lugar buena parte
de los conflictos que surgen en el mundo del adolescente, hacia el de -
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loe adultos, especialmente hacia los padres con q..rl.en más contacto tie-
nen. Dichos conflictos tienen su 01•igen en la pubescencia, pero rara -
vez son de manera abierta. 

Sin embargo, el adolescente bien adnpatndo manifiesta por lo general 
actitud favorable hacia su familia, siente que su vidn en el hogar es -
satisfactoria y feliz, como dice Warnath ºel hogar parece ser el centro 
del aprendizaje para el deonrrollo de las aptitudes sociales y tal vcz
del deseo de participar en actitudes con otros individuos. (Nares,1991) 

El punto principal del papel que se le exiga nl adolescente se en--
cuentra en su hogar y en su fMlilin, la familia como señala Moul ton (e!, 
tado en Honrrock, 1990), le proporciona al niño un sistema socializan-
te en el que se enfrenta a un moldeamiento de conductas, disciplinarias 
y n:fectivas. No puede haber ninguna duela, según lo han demostrado nume
roso~ estudios que los experiencias que tiene un niño en sus relaciones 
fo.miliares son de gran importancia durante el desarrollo de su persona
lidad •. 

0

(Ibid em) dice que ln familia proporciona una estructura dcntro
de la. cual el niño puede encontrar raices 1 continuidad y un sentido de
pertenencia. 

Mnndelbaum considera que la adolescencia es unn recapi tulaci6n de -
las actividades de los padres hacia la infancia. Si el niño rué capaz-
de aprender a tener confianza, armonía y un sentido de identidad 1 cabe
esperar que la transición n la edad adulta será relativamente fácil. P~ 
ro si loa padree han resistido n la búsqueda de autonomía por parte del 
niño, puede esperarse que el adolescente recurra a métodos rebeldes --
cuando emprenda la transición a la edad adulta. Mcphcrson (1970) {el ta
do en Honrrocks 1 1990), en un estudio sobre las relaciones entre los -
adolescentes desequilibrados y sus familias, observó que existe una re
lación consistente entre dif'erentes hermanos de conducta familiar y el
eetilo manif'iesto de expresión de problemas que muestran los hijos e -
hijas adolesce'ntes. 

La familia es un crupo primario de la sociedad, se concibe para su -
estudio como unidad en constante cambio, que dá origen a la salud o en
fermedad mental de sus miembroG perrni tiendo tanbi6n la prevención y tr! 
temiente de los problemas emocionales y de conducta, durante !ns etapas 
de crecimiento y desarrollo (infancia y adolescencia). (Nares ( 1991) 

El carácter familiar, e::. el -;onjunto do valores normas do discipli
na, marcos de referencia, actitudes sociales, filoa6:ficas, religioaas,
costumbrcs y tradiciones que hacen una familia sea diferente a otra,--
(Rodr1guez, 1991}. 
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Con base en lo anterior, se puede decir que los padres cumplen un pa
pel importgnte en la socialización ya quo por lo general son los que in! 
cialmente preparan el escenario para el aprendizaje social de acuerdo al 
sexo de su beb6, ellos son los que eligen el nombre que llevará, el co-
lor de ropa, los juguetes,etc. 1 y así el niifo va aprendiendo a relacio-
narse con hombres y mujeres. Un ejemplo típico de esto es cuando se le-
dice a un niño los hombres C'lmo tú no lloran y por el otro lado a las n.!, 
i'ias ayudan a su mamá en los quehaceres de la casa. 

Estas y otras afirmaciones desembocan en la pauta cultura! y tradici!?_ 
nal en los hombres que aprenden a ocultar qus penas y dolores en tanto -
que las mujeres se les permite expresar sus sentimientos. 

Se puede observar que la vida familiar se organiza de acuerdo con cl
sexo de sus miembros y éste sirve de base para n~i&;·ar funciones y res-
ponsabilidades, de esta forma, el sexo influy~ de m~ner·a determinante en 
aspectos tan importantes como la autoridad er. la familia, la profesi6n o 
ocupaci6n que se escoje, el uso del tiempo l"ibre, la libertad, que se -
tiene para aprender actividades o estableceJ:' relaciones fuera de la fam! 
lia y aún en el grado en que ne exige el cu~plimiento de las 6rdenes y -
y normas que da la familia. 

Hl,y fErnllias en 183 cuales los roles sociales se encuentran muy estric-
tos y etcroetipados ¡ la mujer es yaloradn por su funci6n productora y -
organizfldora de las laborea del hogar, educadora entre otras¡ el hombre
por su parte es el proveedor económico de la familia y la autoridad úni
ca, Por lo general en estos casos le relaci6n de le pareja no es equita
tiva sino de subordinación de la mujer. Esto es aprendido por los hijos
quienes en ocasiones subordinan a sus hermanos y m6.:l tarde posiblemente
ª su mujer. 

En otros fmü.lias la pareja decide tomando en cuenta la opinión de ambos 
y la de los hijos, y ellos a su vez, tienen la facilidad de participar y 

opinar sobre las actividades familiares, (Arlivalo 1965). 

Los sentimientos del joven son ambivalentes, se sienten niños, como -
adultos, y con esta misma ambivalencia son tratados por las personas --
adultas. El joven debe diferenciarse y tratar de act.!ptarse como indivi-
duo con pensamientos, e ideas propias, diferentes a las de sus padres -
para lograr listo, es necesario romper ídolos, lo cual es muy doloroso -
y poco soportable para los padres. 
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Es importante tener en cuenta que muchas veces son los padres los -
qne necesitan apoyo, ya que se encuentran tan in11stables como sus hi--
jos. Ellos necesitan entender el proceso que están atravozando los j6v! 
nea,¡ tal vez ellos no pudieron vivir su propia juventud como hubieran
querido~ o tal vez les fué muy dificil asumir un rol de adultos 1 y ésto 
da como resultado que se dé una forma de competencia con los hijos, que 
surja la envidia o la lucha por el poder. 

El despertar sexual de los hijos hace que quede evidenciada la eexu!!. 
lidad de los padres. y esto muchas veces se vlve como un enfrentamien-
to, 

Estas y otras actitudes que se presentan en esta etapa, originan una 
conflictiva familiar cuando no hay posibilidad de solución o negocia--
ci6n, el joven busca algo o nlguién que le puede rescatar. Entonces
pienea en huir de casa con un amigo 1 llevar a cabo un matrimonio precoz 
tener un embarazo que suati tuya su nccusidad de compañía o bién huir de 
la situación intolerable a través de las drogo.s o el alcohol, o se in-
clina por una conducta delictiva para expresar su inconforr.iidad. 

La conflictiva que se pretende 0n las familias 1 así como sus formas 
de resolución depende del tipo de interacci6n que se de entre sus miem
bros. Las repercusiones de la dinámica familiar en la temprana juven-
tud, en igual forma, pueden tener diversas modalidades. 

La familia rígida, no permite nuevas reglas, experimenta gran difi-
cultad en loe momentos en que el crecimiento y el cambio son necesarios, 
insisten en mantener los modelo3 anteriores de actuaci6n 1 y comunica--
ci6n1 son incapaces de aceptar que sus hijos han crecido y ttcrm nuevas 
necesidades por lo que o. los jóvenes no les queda Otra salida que some
terse, con toda la carga de frustaci6n que ello· implica 1 o rebelarse-
en forma ·muy drá.stica y destructiva. 

La familia sobrepotectora. En este tipo de familia se observa un al
to .grado de preocupación por brindar toda clase de protección y biene!'! 
tar a sus miembros, al grado de hacer esfuerzos desproporcionados por-
darles todo, la sobreprotecci6n retrasa el desarrollo de la autonomíá -
de la competencia, del crecimiento y lo convierte en un ser indefenao-
incompetcnte e inseguro. 

Lo. familia amelgada. En estos casos la felicidad depende de hacer t~ 
das las actividades juntas, impidiendo todo intento de individuaci6n,-
no hny .Privacidad, para los jóvenes es difícil vivir esta situnci6n, ya 
que neceai ta independencia y los deseos de lograrla son amenazadores -
pára los demás miembros de la familia. 
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En las familias cvi tadoras de conflicto, hay baja tolerancia al con
fl!ctc c::.r:. pcroona:l con poca auteicr!tica 1 no aceptan la existencia de -
problemas y por tanto, no permiten el enfrentamiento y la solución de -
loe mismos. LtJs j6venea no aprenden a tratar ni a negociar las situacio 
nes con frecuencia el hijo al llegar a su límite, no soporta la repre-: 
s16n y explota, causando una crisis familiar totalmente sorpreeiva. 

En tanto que en las :fa11ilins con un sólo padre, uno de los hijos ha
ce las funciones del miembro faltonte y por consiguiente no puedo vivir 
su etapa de niñez o juventud según sea el caso. Siendo adultos chicos
º niños grandes con rcsponsubilidades y obligaciones que no les corres
ponden. 

Y en las familias democ1•áticas, los padrea son incapaces de ejcrcer
disciplina sobre los hijos, con la excusa de ser flexible no logra po-
ner los límites necesarios y le permite hacer lo que sea. El símbolo de 
autoridad es confuso, el joven se manifiesta con una ·competividad desme 
dida, destructiva y sin límites. -

Otro tipo de familia esla inestable, en la cual las metas son inse
guras difusas, no se planean, ya que al ser improvisadas no favorecen -
la unidad familiar. El joven ee vuelve inseguro, desconfiado y temero
so, con problemas al desarrollar su personalidad, {Mexfam) 

Las familias grandes eran muy comunes en la cultura occidental, tam
bién se les dice familia::i con soporte. En esa época, ·10 común era tener 
muchos hijos, • Se les consideraba un bien de la familia. Han cambiado -
los tiempos, pero no lo han hecho el nexo estructural que se descubre-
en la mayoría de las familias erandes. Cuando las instituciones aumen-
i:an de tamaño, es preciso delegar autoridad. 

Cuando son muchos los niños en un hogar, ea frecuente que uno de los 
mayores, r:eciba: responsabilidades parentales y toman sobre ellos fun-
cionea de crianza de los demás niños como representantes de los padres. 

Este ordenamiento funciona sin tropiezos mientras las responsabilid!! 
des del niño parental están definidas con clar~dad por lo<. padres y no
sobrepasan su capacidad considerando su nivel de madurez. El nii'io: o ad2_ 
!decente con responsabilidades parentales es puesto en una situación -
que lo incluye del subsistema do los hermanos y lo coloca en el subsis
tema parental. Esa situación tiene aspectos atractivos, ya que este su
jeto tiene acce~o directo a los progenitores. 

En lac familias acordeón. Uno de los progeni torea permanece alejado 
por lepsos prolongados (por ejemplo, los militares, agentes de vent:is--
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foráneos, etc.). Cuando uno de los c6nyuges se ausentan, el otro tiene
que asumir funciones adicionales do cuidado de loe niños, ejecutivas y
de guias, pues de otro modo quedarían privados. Las funciones parenta
les se concentran en una sola persona durante una parte de cada ciclo • .:. 
En estos casos es una cristalizaci6n posible la familia de un a6lo pro
genitor. El cónyuge que permanece en el hogar asume funciones a cxpre-
sas de la colaboración entre los miembros de la pareja, Los nii\os pue-
den obrar en el sentido de promover la separación de los padres, y aún
de cristalizorlos en los papeles de padre bueno y de madre mala, aban
donará a una organización que tiende a expulsar al progenitor periféri
co. 

Por último las familias en donde hay padrastros ó madro.strns, es de
cir, cuando en una familia a6lo hay uno de los padres y se une con otra 
persona que no es el padre original, este nuevo elemento tendrá que pa 
sar por un proceso de integración que puede ser más o menes logrado. El 
nuevo padre puede entregarse a la nueva familia con un compromiso ple-
no, o la unidad originaria puede mantenerse en una posición periférica. 
Es posible que loe hijos redoblen sus demandas dirigidas al padre natu
ral, exacerbando aeí el problema que a éste le plantea la división de
lealtad, en loa casos en que loa niños vivieron alejados de su padre ne 
tural cor.io al postizo (Técnica de la terapia familiar, S. M.inuchin. et.: 
all). 

Conforme· a iae' necesidades de los integrantes de una familia, es co~ 
veniente crear diversas forman de transacción. Es necesario que tanto -
los padres como los jóvenes aprendan a comunicar sus sentimientos pero
ein agresión, cuidando la forma de transmitir el mensaje 1 utilizando un
lenc.uaje preciso y congruente, tanto verbal como no verbal. Es importa!! 
te conocer el beneficio del uso de elementos oracionales tales como: -
iniciar las frases con el pronombre 11yo", y asumir aai la responsabili
dad de lo que so expresa, o cambiar la forma de ordenar por un "me gue
taría11 en lugar de ser imperativo, frases como estas hacen más efectiva 
la comunicaci6n y evitan los elementos negativos. 

Podríamos concluir que la conducta del joven no es sólo el resultado 
de su personalidad, y de la et.:;.pa por la que está cruzando sino un re-
fleje de la interrelación y la comuni,,mci6n que se da en la familia. 

Cuando en familia los padres y loa hijos crean fonMS de c:a:ull.ad.fu, 
sentimientos, necesidades, ·dudas e inquietudes, sin agresión, cu!dando
la forma de transmitir el mensaje (utilizando un lenguaje preciso y -
congruente, tanto verbal como no verbal) y si además se agregan a ésta
el pronombre 11yo 11

, se asume la responsabilidad de lo expresado. Podría
mos decir que es una familia "sana" o con elementos suficientes para -
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resolver las dificultades que se presenten entre sus miembros y salir -
avaotes. 

CAPI'rULO III LA COMtllfICACION Y BL ADOLBSCEHTE. 

Se puede dividir de manera muy general a ln comunicaci6n en privada
y pública. Si lo que se ha expresado se dirige exclusivamente a una per 
sena determinada o a un número de personas definidas de manera equivo-: 
ca, calificamos a esta comunicación de privada. Por el contrario, si la 
intenci6n del informante es de que el mensaje llegue a cualquiera que-
est6 en posición de obtener acceso a él tiene un carácter de pClblica. 

Sin embargo a la com1micaci6n se le puede estujiar o entender de di
ferentes puntos de vista como el de Aristóteles (3S4-22 a.c.), quién de 
fini6 el estudio de la comunicación o retórica como la búsqueda de to-: 
dos los medios de pereuaci6n que tenemos a nuestro alcance. Analizó las 
posibilidades de los demás propósitos que puede tener un orador, sin -
embargo, dejó muy claramente asentado que la meta principal de la comu
nicaci6n es la persuación, es decir el intento que hace ~l orador de -
llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. 

Este· tipo de enfoque del propósito 1 comunicativo siguió teniendo --
gran aceptaci6n hasta la mitad del siglo XIII, aún cuando el 6nfasis ya 
no se pusiera sobre los métodos de persuación, sino en crear buenas im! 
genes del orador. 

En el siglo XVII, surgió una nueva escuela de pensamiento, que se c2 
nació con el nombre de Psicología de las facultades. Esta escuela hacia 
una clara distinci6n entre alma y mente, atribuyendo diferentes facult!!_ 
des a cada unn de éstas. 

A fines del siglo XVII, los conceptos de la Psicología de lns facul
tades invadieron la ret6rica. El dualismo alma y mente fué interpret~do 
y tomado como base para dos prop6si tos, independientes entre si; de la
comunicación. Uno de los objetivos era de naturaleza intelectual o cog
noscitiva; el otro era emocional. Uno apelab_a a la mente y el otro al-
alma. (Berlo 1955). 

Sin embar¡o la teoria actual sobre la conducta encontr6 útil el aba!! 
dono de la dicotomia mente - cuerpo. Principalmente loa conductistas --
tienden a definir la posición de que el organisr.io puede ser analizado
en forma más productiva pensando que estas entidades no son operativas. 

Al seguir esta idea, la teoria conductista sobre la comunicaci6n se 
asemeja bastante a la cU.sica posici6n aristotélica y se refina adn --
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más a la luz de los últimos estudios o investigaciones. 

Esto se puede ver reflejado en la manera de como se entendía la comu 
nicaci6n en la década de 1930, en donde un grupo ·de Sociólogos, Psic61-;; 
gos, Estadistas etc., se interesaron par el estudio científico de l; 
comunicaci6n. Los iniciadores de este movimiento, conocidos como loa -
podres de la comunicación, fueron: Lazai·feld, Lcwin, Lasswell y tbrland. 

Pero es Lasswell quien introduce dos elementos nuevos a los tres pro--
puestos por Arist6telcs, que son: a)- La persona que habla (quién), b)
El discurso que pronuncia (qué) 1 e)- La persona que escuche (quién), -
Lasswell agrega el canal en que se tranemi ten los mensajes y los efectos 
que éstos producen (Scharamm, 1967). 

Por otro lado en, Yale, se realizaron estudios sobre persuaci6n, CO!!_ 

ducidos por el grupo de Hovlan, como consecuencia de la propaganda Nazi· 
en la Segunda Guerra Mundial; dicha aituaci6n llevó a Nixon (1965) a m2 
dif.icar el modelo de Lasswell, agregtindole dos elementos más en el pro
ceso de la comunicación que aon las intenciones del comunicador y las-
condiciones en que se recibe el mensaje. 

Sin emabrgo 11 on el año de 1947 Shannon y Weaver disei'iaron uno de -
loa modelos contemporáneos de la comunicaci6n electr6nica más usados, -
que explica por ejemplo, un circuito radiof6nico, telefónico, Bitados-
en (antología de lecturas para ciencias de la comunicación I C e. Izta
calco sem. 85,-B. )" 

Otro modelo del proceso de la comunicaci6n es el del David K. Serlo 
qui6n haco una modificación en su modelo, identificando al codificador
al descifrador independientemente. El codificador que traduce a una cla
ve loa propósitos de la fuente y el descifrador que traduce la clave a
términos que puedan ser comprendidos por el perceptor. Este concepto es 
particularmente útil en la informaci6n periodística, en cuyo proceso -.:.. 
pueden ser dif'erentes las personas que cumplen os tas funciones ( ibid-
·em). 

El objetivo básico en la comunicaci6n es convertirnos en agentes 
éf'ectivoa. Es decir, influir en los demás en el mundo físico que nos r~ 
den y en nosotros r.dsmos 1 para poder sentirse seguros al tomar decisio
nes llegado el momento. 

Tratando de resumir, se puede decir¡ toda cómunicación tiene un obj~ 
tivo producir una respuesta. Cuando se aprende a utilizo.r las palabras, 
para eÍnitir un mensaje 1 habrá una reapueota de quién recibió el mensaje 
con esto se habrá dado el primer paso hacia una comunicación eficiente
y efectiva. Sin embargo, con demasiada frecuencia se pierde de vista el 
prop6sito que nos lleva a comunicarnos. 
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En algunas ocasiones el objetivo de la comunicaci6n puede no ser la
que se aparenta, incluso para la persona quo so está comunicondo. Se d! 
jo anteriormente que el objetivo de la comunicaci6n es afectar¡ pero 6! 
te no es el único problema que se tiene que resolver. Hay dos preguntas 
que siguen en pie ¿ afectar a quién .V de qué modo ? • 

En cualquier situación humana en la que intervenga la comunicación -
estará implíci tu la emisión de un mensaje por partl! de alguien y a. su-
vez, la recepción de ese mensaje por parte de otro, por ejemplo, cuando 
alguien escribe, otro debe leer lo que ha sido escrito y si alguien ha
bla también tiene que haber alguien que escuche lo que se dice. 

Como se dijo lineas atrás, el comunicador intenta influir sobre las
reapueatas de una persona en particuler(o de un grupo de personas), sin 
embargo puede suceder que llegue a quién esteba dirigido o que lo reci
ban personas a las que no estaba dirigido o de las dos maneras. 

En la comunicaci6n· hay dos tipos de receptores: los intencionales y 
no intencionales; su importancia ea de dos tipos, En la primera el com_!! 
nicador que puede afectar a la gente en forma distinta de lo que prete!! 
dla, si olvida que su mensaje puede ser recibido por ª'1"':"llos e quienes 
no estaba destinado, por ejemplo: es posible que un padre de familia le 
haga a su hijo( a), advertencias con respecto a una tercera persona. Su
prop6sito puede tener el objeto de que su hijo(a)se entere también de -
estas advertencias, Ella no era la persona destinada a ser receptora -
del mensaje, sin embargo, i:.l lo recibió y este tenía forma es~ricta, 
puede procesar al comunicador original por difamación. 

Podemos basarnos en esta dietinci6n en lo referente a todas aquellas 
personas que· se encuentran en contexto o sea que se hallBn en la si tua
ción experimentada por el receptor a quien estaba dirigido el mensaje. 

La segunda rez6n para hacer esta distinción entre receptores inten-
cionales y no intencionales en que ésta nos permite realizar la crítica 
de la comunicación. (Serlo, 1985). 

El interée por la comunicaci6n desarrollada muchos modelos del pro
ceso, como los mencionados al principio. Algunos eran de mayor utilidad 
o corresponderán más que otros al estado actual de los conocimientos -
acerca de la comunicaci6n. 

rodemos decir que toda comunicación humana tiene alguna fuente, es
decir, alguna persona o grupo de personas con un obje~i vo y una raz6n-
para ponerse en comunicaci6n, Una vez dada la fuente 1 con sus ideas, ne 
cesidades, intenciones, informeci6n y por filtimo un prop6sito por el: 
cual comunicarse, se hace necesario un segundo componente. El propósito 
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de la fuente tiene que ser expresado en forma de mensaje, Dentro de ln 
comuni.caci6n humnna un mensaje puede acr considerodo como conducta fís!, 
ca. 

Cuando se llega a traducirse un código en lenguaje es necesario de -
un elemento llamado encodificador. El cual se encarga de tomar las 
ideas y disponerlas en su código, expresando así el objetivo de la fue!! 
te en forma de mensaje en la comunicaci6n de persona a persona la fun-
ción de encodificar e!l efectuada por medio de la capacidad motora de la 
fuente, como son: los mecanismos vocales {que producen la palabra habla 
da, gritos, etc.), los mecanismos que mueven la mano (que contribuyen: 
con la palabra escrita, dibujos, etc.) 1 y los sistemas musculares ~ -
las demás partes del cuerpo que dan origen a los gastos del rostro y--
ademanes de los brazos, las posturas, cte.), 

Deepu6s de haber explicado la función del encodificador que ea trad~ 
cir 6 expresar un ob~etivo en forma de mensaje, hablaremos de otro ele
mento el canal. 

Se les puede considerar a los canales de distintas formas. Pero bas
tará con decir que un canal ea un medio, un portador de mensajes¡ pero
hay diferentes canales y habr~ que elegirse uno ya que es un factor im
portante en la efectividad de la comun~caci6n. 

Pero todavía faltan elementos para cOmpletar la tarea y para que es
to ocurra es necesnrio que haya algui6n d!l otro lado del· Ciinal. 

Cuando hablamos es necesario que algui6n escuche, cuando escribimos, 
algui6n tiene que leernos. La persona(s) aituada(e) en el otro lado dol 
canal puede ser llamada receptor de la comunicación 6 blanco de la com!!_ 
nicac16n. 

Para co!llpletar la tarea solo falta un último elen1ento tan importante 
como los demás. Aei como la fuente ne ce si ta un encodificador para trad~ 
cir sus prop6sitos en mensaje, para expresar el prop6sito en un c6digo, 
al receptor le hace un decodificador para retraducir, decodificar el -
mensaje y cbrle la forma que sea utilizable por el receptor. Se ha dicho 
que en la comunicaci6n de persona a persona el encodificador podría ser 
el ~onjunto de facultades motoras de la fuente. Por esa raz6n so puede
considerel" ., al decodificadol" de c6digos como el conjunto de facultades 
sensoriales del receptor. En las situaciones de comunicaci6n de una 6 -
dos personas los sentidos pueden ser considerados como el dosificador -
de c6di¡os ( ibid em). 

En las familias esto proceso deberé ser congruente, por ejemplo: --
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cuando se le dlce a un pequeño te quiero pero con un geoto o recho.z6n
dolo con la mano, por leve ó sutil que 6stc aea 1 confundirá al niflo y -

podrá llegar a crear inseguridad, si esto se vuelve continuo. 

Esto demuestra que la comunicnci6n puede estar alterada desde qua se 
inicia su proceso o bién fallar en alguna de las fases. El error puede
estar en la fuente al no poner con claridad el mensaje 1 siendo a su vez 
confuso, equivocado, o mal expresado nl hacer uso del canal indadecuado 
se obtendrá como resultado que el mensaje no sea recibido o llegue dis
torsionado o puede ser que el receptor quién carezca de la capacidad -
para responder a lo expresado en los anteriores pasos. 

Los mensajes tienen variedad infinita de matices¡ las verbalizacio
nee, las manos y los gestos 1 son recursos que deben ser utilizados para 
lograr u~a atención del receptor aunque este no pronuncie ninguna pala
bra, convirtiéndose por esta causa en un emisor a su vez. 

En la f'amilia debe darse un tiempo a· la comunicación por ejemplo: -
El padre llega cansado del trabajo y Al hijo después de un día de dive!: 
ses tareas que cumplir busca afecto y ternura del padre, éste también -
censado, irritado evade la comunicación, surge· la frustaci6n en ambas -
partes. 

Desafortunadamente se dan formas que en ocasiones no son intensiona
das, c¡ue contribuyen a evitar le comunicación como el leer el periódico 
en el desayuno en lugar de prestar atención n los chicos que acompaaan
la mesa. Otro caso es la televis16n por si sola sin importar el progra
ma, sino~ como'·acompai'l.ante imposibllita·.el intercambio de ideas. 

Desgraciadamente por factores culturales, se ha visto que en nuestro 
medio .la f'amilia está poco acomtumbrada a tener expresiones abiertas a
la ternura, llegando a considerarse como debilidad las demostraciones -
afectivas a los hijos y a todos los miembros de la f'amilia, hay que re
cordar que aprendemos por imitaci6n y ésto facilitarte las cosas (Nares 
l99l). 

Ya que. cualquier mensaje provocará una respuesta, como dice -----
Watzlawick (1989), es imposible no comunicar, incluso la gente que no -
quiere hablar está emitiendo un mensaje·. 

En el caso de los jóvenes de doce y trece años ea común las respues
tas secas, e incluso de manera monosilAbica. Sin embargo algunos ntaos
se llevan perfectamente con sus padres, incluso reconocen que su· madre
es comprensiva y carlf'losa, _pero no se atreven a preguntar sobre el cre
cimiento. Es posible qlie le cuen~en cosas sucedidas especialmente fuera 
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de la casa, pero rara vez le hace confidencias y por extrafio que pudie
ra parecer, loa jóvenes de trece af'l.os rara vez critican a sus padres -
fuera de su casa, ya que loe reproches son por lo general reservados -
para la atmósfera del hogar, sin embargo el cambio de atmósfera de un -
hogar cuando un joven llega a los catorce af'l.os, disminuyen los arran--
ques violentos, se lleva mejor con toda la familia. Los comentarios de
los padres relativos a resentientos, críticos, etc. Tan típicos de ha
ce un año o un poco más, han experimentado un vuelco hacia el lado pos! 
tivo; es decir bromea, es alegre, está más tiempo de buen humor, etc. 

Esta actitud positiva del joven de catorce ailos puede no haber flo -
recido en todos loe niños de esa edad. Es posible que se resistan ---
inicialmente a lo que dicen sus padres, pero despu6s de pensarlo conce
den a veces que mamá tenía raz6n despu6a de todo, ésto sucede la mayo-
r!a de · las veces. Los jóvenes de esta edad que llegan a lanzar una pa
labra brusca a sus padres, suelen disculparse. 

Pero tambi6n eetán aquellos j6vcnes que cada vez tienen más dificul
tades con sus padres, especialmente las nii'las con su madre que se sien

. ten retenidas. Aunque muchas sienten que gozan de toda la libertad a -
que pueden aspirar. En coinparación con los varones tit>nen compara ti va
mente más dificul tedas para salir de noche pues quisieran gozar de una
libertad absoluta. Siempre estfi el eterno problema de ayudar con el tr!, 
bajo de la casa, la ropa, limpieza, etc. Se introducen as! situacionee
tenses entre padres e hijos. Pero después de discutir ambas ·partee, lo
gran lleaar a una solución sat!~f'actoria. (Gesell, 1970). 

Por otro lado, los j6venes suelen emplear diferentes estrategias pa
ra manipular las situaciones en relación con sus propios prop6si tos. A
semejanza de los generales, los adolescentes saben que un frente unU"! 
cado resiste mejor que loa fuerzas divididas, de modo que siempre que -
ello es posible, loa adolescentes tratan de negociar abordando poi· sep! 
redo a cada uno de loa padres. Incluso si fracasan, siempre tendrán --
otra posibilidad para presionar, convencer o seducir al otro padre. 

En ciertos caeos, los adolescentes ya poseen percepciones més o me-
nos exactas de la identidad del padre que se muoetra más tolerante en
ciertae situaciones y tratan de aprovechar para sus propios fines este
conocimiento del terrenó. En otras ocaRiones, el adolescente sabe con -
cual de los padres tiene menos probabilidadeu de oponerse a algo si se
ha obtenido del otro la aprobación previa. Esto e::;_ así sobre todo en -
las familias en que loe padres realizan un esfuer~o coordinado para ab!. 
tenerse de contrariar o discutir las decisiones del cónyuge. 

~tro recurso del adolescente en su repertorio para tratar de conse-
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guir el permiso de los padres es una sencilla apelaci6n al conformismo, 
mamá, ¿porqué no puedo andar descalzo;· todos lo hacen. La táctica de -
presi6n tiene tres componentes. (citado en Roert y Kolodry, 1980). 
1) Pareceré tonto comparado con mis amigos sino obtengo lo quo deseo; -
2) Eros injusto si me privas de esto (objeto, oportunidad, etc.), pues
el concenso de todos los padres restantes sin duda es justo¡ 
3) ¿Porqué me maltratas asi?. El prop6si to del adolescente es incular -
un elemento de culpa en los padres, con la esperanza de que de ese modo 
acepten instantáneamente. Al mismo tiempo; el adolescente astutamente-
manipula el deseo general de los padree : de no ser menos que los veci-
nos. 

Una forma de afrontar este juego si so mantiene la serenidad es, en
primer lugar, asegurarse de entender los problemas reales debatidos. -
En segundo lugar, sea cual fuere la respuesta, aclaren que no se base -
la actitud en lo que hacen todos, sino en lo que ea justo para el hijo-
6 hija, tercero no vacilar en negociar las condiciones si croe que la -
ne;}ociaci6n se justifica. 

Por otra parte, una de las quejas más usuales que loe padres mani-
fiosten en relaci6n con los adolescentes es que parecen vivir su adole!! 
concia en una onda distinta de la que utilizan los padres para transmi
tir. Otra observará de mala gana¡ se diría que no hablamos el mismo -
idioma. Las quejas de los adolescentes sobre loe padres son muy simila
res "no puedo conseguir que me escuchcn 11 , "parece que nunca entienden lo 
que quiero decir". 

La respuesta a lo antes mencionado reside en ls.s diferencias en la-
interacci6n entre padres y adolescentes, los que pueden identificarse-
brevemente con la moti vaci6n, el estilo y el significado. Tanto los pa
drea como los adolescentes con frecuencia sospechan de las motivaciones 
que están en el fondo .de las comunicaciones que el otro lee envía 1 por
ejemplo, los padres a menudo temen que el adolescente esti§ ocul tanda a! 
go, 6 intentando manipularlos, que no les diga la verdad. Y por el otro 
lado los adolescentes ven en las preguntas de los padres intentos de en 
trometerae en su intimidad y con frecuencia interpretan los mensajes de 
los padres como propaganda o corno 6rdenes. No deberá extrañarnos que c~ 
municarse de manera clara sea difícil si existe este tipo da interfe-
rencia, incluso antes de que comience el diálogo, 

Este no es el rin del asunto. El estilo en que los padres y los jóv!_ 
nes ne comunican tar.tbién crea dificultades. Cuando los padrea conversan 
con sus hijos adolescentes, a menudo utilizan un tono de superioridad -
que significa "Yo soy el padre y t\'i eres el hijo,no lo olvides". Dicha
actitud se puede trasladar a otras cuestiones como cuando los padres---
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creen decir cosas más importantes que todo lo piense 6 sienta un adolc! 
cente, también es frecuente que los padres interrumpan a sus adolescen
tes, ein tener conciencia de su propia actl tud. 

Pero no sólo los adultos tienen la culpa sino también los adolescen
tes son culpables de oponer obstáculos a le comunicaci6n. Posiblemente
el máEI usual y en todo caso el más irri tente, es la "no respuesta ver-
bel" a la pregunta del padre. Otro obstáculo a la comunicaci6n por par
te del adolescente incluye poner cara de aburrido, exagerar, hacer el -
papel del tonto o el tímido, de formar intensionademente lo que el pa-
dre dice y la clásica maniobra adolescente que consiste en escuchar. 

Finalmente 1 el contenido o el significado de las comunicaciones en
tre el padre y el adolescente también puede ser una fuente importante-
de problemas. A loe adolescentes les molesta la presión que ejercen los 
padres, y esas si tua.ciones regularmente existen siempr~ que un padre h_! 
bla en un tono acusador, o cuando emite ciertos juicios. 

Pese al hecho de que los padres y los adolescentes dicen ambos que -
desearían comunicarse mejor unos con .otros, y rara vez se obtienen com~ 
nicaciones consecuentemente eficaces. Sin embargo si los padres se pre
paran para ejecutar dos partes principales de la comunicaci6n son: 
Enviar mensajes claros y aprender a escuchar, se podría mejorar la com~ 
nicaci6n. 

Si al comunicarnos no somos claros en el mensaje que se envía a una
persona, el receptor tendrti que adivinar el sentido del mensaje. Lamen
tablemente, los padres envían a sus adolescentes mensajes embrollados 6 
de dificil aclaraci6n, y los adolescentes tienden a escuchar con aten
ción s6lo cuando les conviene. 

Otra parte importante de la comun1caci6n que se mencionó párrafos -
atrlie es 11 aprender a escucharº. Muchas personas suponen que ser buen -
oyente exige 6nicamente cerrar la boca y recostarse en el respaldo de -
la silla. · 
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CAPITULO IV REPORTE DE Sl!RVICIO SOCIAL 

OBJETIVOS. 

1.- Objetivos generales del programa de Servicio Social de Psicalogía
loe que fueron aprobados por el Consejo Técnico de la Escuela. 
(E.N.E.P.-z). 

- Propiciarán situaciones de aplicaci6n de la práctica 
Psicología que permita relacionar al psic6logo como proresional de 
la conducta, comprometido con la soluci6n de problemas nacionales. 

- Adecuar el perfil profesional del psicólogo a los problemas na-
cionales prioritarios. 

- Propiciar situaciones que permitan detectar formas concretas de
intervenci6n psicol6gica como medios alternativos de docencia. 

- Propiciar situaciones de intervenc16n que permitan implementar
t6cnicae de investigaci6n psicol6gica al análisis de la problemá.
tica nacional y de la eficiencia de la carrera de psicología, para 
formar profesionales de utilidad. 

Nivel Estudiantil 
Desarrollar habilidades que permitan rsalizar acciones concretas -
que demuestren el dominio operacional y el conocimiento integral -
de un concepto dado. 

Desarrollar habilidades que permitan abstraer y generar informa-
ci6n teórica adquirida e integrada durante su carrera. 

Desarrollar habilidades que pcrmi tan abstraer y generar informa-
ci6n relevante a partir del análisis y aplicación de las diferen-
tes dimensiones de un concepto dado. 

2.- Objetivos específicos del programa de la Institución (C.B.) que -
han establecido pera el desarrollo del Servicio Social. 

Los objetivos y metas .ciue a continuación se mencionen son los pro
puestos por le Dirección de Extensión Cultural, Subdirección de Activi
dades Paraescolares. 

a) Propiciar en la comunidad estudiantil la toma de conciencia de 
la problemática individual y social en la que está inmersa¡ así.
como generar cambios de actitudes en los alumnos. 
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11 B TA S. 

- Despertar interés por conocer el programa y s~s· objetivos, 

- Sensibilizar y motivar a le comunidad en general para que asista a
loa distintos eventos en que se aborda la problemática de loa alum-
nos. 

- Promover a través de la informeci6n 1 la reflexión y el diálogo, la-
toma de conciencia y el cambio de actitud. 

- Reconocer y captar posibles alternativas lle solución frente a la pr_!! 
blemática expuesta. 

Para llevar a cabo los objetivos y metas, se preoentaron algunas difi 
cultades como: El poco contacto con loe jóvenes, esto trajo a colaci6;; 
que sólo. se les informara de la existencia del programa atención al ba
chiller sin ahondar en el contenido y la finalidad de su creación, 

3.-0bjetivos particulares (del pasante dentro del Servicio Social) que
se plante6 al iniciar su Servicio Social. 

- Ad_quirir experiencias dentro del ámbito educativo 

- Apoyar al adolescente de ensePlanza media superior 

- Reconocer la problemática por la cual otravieza el adolescente. 

- Saber como influye la forma de comunicaci6n entre el adolescente y -

su familia. 

Los objetivos antes mencionados en gran parte se cumplieron ya que -
al ir adquiriendo cada vez m6s conocimiento sobre los j6venes aunado el 
contacto dentro y fuera de los ámbitos escolares ya que en este periodo 
de la vida el camino que tomen definirá su vida de adultos. 
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CARACTBRISTICAS GBllJ!RALES DE LA INSTITUCIOH. 

La Delegaci6n Iztacalco se encuentre asentada en 23.3 ki16metros CU,! 

drados de terreno, que la constituyen en la de menor superficie entre -
los circunscripciones que integran el Distrito Federal, con el 1.5% .del 
total. 

El territorio delegacionnl, comparado con el del estado más pequeRo
de la República que es Tlaxcala, resulta ser casi su bicentéE;ima par-
te. 

Al mismo tiempo, Iztncalco es la Delegaci6n de más alta densidad de
poblaci6n1 con más de 500 habitantes por hectárea, :frente .a un promedio 
de alrededor de 200 en las demás Delegaciones. 

Esta circunscripci6n es, descontando al Distrito Federal, la quinta
concentraci6n urbana del país, después de Guadalajera, Monterrey, Cd. -
Netzahualcoyotl y Puebla. 

Aquí se ha registrado uno de los más explosivos crecimientos de esta 
capital, y tal vez del pa!s, En 1930, en la Delegación se censaron ---
2,452 habi tantee 1 y para 1970 casi se llegó al medio millón, lo que aia 
nifica un crecimiento de m§.s de 20, 000% en 40 años. 

Al momento actual, la población de la Delegación se estima en alred,=. 
dor de un millón doscientos mil personas, con una tasa de crecimiento
poblacional del 4,2% f'rente a una tasa promedio en el Distrito Federal
del 2.4%. 

La Delegación está integrada por 30 .;uionias, 9 barrios y 4 unidades 
habitacionales, que conf'orman 43 Asociaciones de Residentes, constitui
das por 1,859 del total en el Distrito FEderal. 

Izte.calco ocupa también el segundo lugar en el proc0ntaje de uso in
dustrial del suelo en el D.F., de Iztecalco. Acutalmente existen más de 
2000 industrias que dan El!pleo a más de 50,0000 personas, de estas indu! 
trias sólo 179 se encuentran agrupadas en la Asociaci6n de Industria---

, les. 

La poblac16n econ6micamente activa es del 49% 1a··cuiil ·a··au véz constit!!_ 
ye··el e.2% de la respectiva del Distrito Federal. Por otra parte, los -
habitantes menores de edad suman el 46% del total. 

Igualmente Iztacalco tiene el segundo lugar en cuanto a equipamiento 
urbano, el cual ocupa el 18% de su territorio, después del 29% de la -
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Delegación Venuetiano Carranza. 

Del equipamiento se puede señalar que la Delegación cuenta con 397 -
kU6metros de arterias, de los cuales el 8% son ejes viales, el 19% --
víes priomarias y el 73% vialidad secundaria. 

Iztacalco ha tenido un proceso de urbanización accleradísimo 1 que se 
refleja en el hecho de que en su Plan Parcial de Desarrollo el 60% está 
destinado a uso habi tacional 1 lo cual lo coloca en segundo lugar, des
pués de la Delegación Benito Juárez que destina el 71% a dicho uso. 

Por otra parte, se estima que las viviendas de la Delegación consti
tuyen el 6% de la totalidad de las del Distrito Federal, con un prome-
dio de ocupación de 6 habi tantee por vivienda. 

Iztacnlco tiene remotas raíces precolonialee. Al parecer, su nombre
le fu6 impuesto por los Aztecas y todavía no está totalmente zanjada la 
discusión de su significado, porque a pesar de que en 1972 Salvador No
vo precisó que debería escribirse con 1 y que quiere decir "Lugar de C! 
sas Blancas"• existen algunos estudiosos que constituyen que denota "L!:! 
gar de CanBB de lo. Sol" basándose en que contiene el prefijo "Iztatl"
que se traduce como sal, y que podría estar referido a la producción de 
este mineral. Obtenido de la evaporación de las aguas salobres del la-
go, de lo cual se tiene referencia que efectivamente ocurría en la zona
hOy conocida como colonia Agrícola Oriental. 

IllPRAESTRUCTURA URBANA. 

La transformación de un entorno para poco m6.s de dos mil habitantes
en 1930, en otro para un millón doscientos mil an el momento actual, -
constituye la transición de un pueblo de alrededor de quinientas vivie_!! 
das, en una ciudad de m§.s de doscientas mil. 

A pesar de su crecimiento acelerado, la urbanización puede conside
rarse prácticamente concluida en sus aspectos de agua potable, drenaje
'/ alcantarillado, electricidad, alumbrado y pavimentos. Sin embargo, la 
celeridad con la que tuvo que trabajarse para armar esta infraestructu
ra, se ha traducido con el tiempo en el surgimiento de algunas fallas -
estructurales, especlficamente en materia de red secundaria de agua y -
drenaje y en carpeta asfáltica. 

Actualmente se cuenta con 194 litros de agua por habitante al día, -
a trclv6s de 1000 k116metros do red de agua potable; con 200 mil metros-



31.-

lineales de red de drenaje: con .400 ki16metros de red vial y con 11 mil 
luminarias. 

En relación al agua potable, la Delegación cuenta con un caudal de -
2.7 mt)tros cúbicos por segunda. En este sentido seguramente contaremos
con la comprensi6n y apoyo de la poblaci6n, para avanzar en los progra
mas y estrategias de ahorro efectivo de agua potable, que permitan un-
mejor uso del caudal disponible. 

La recolección de desechos sólidos ae realiza mediante 51 vchículosT 
653 barredoras mecánicas que en su conjunto manejan con dificultad dia
riamente el 70% de las 640 toneladas que se generan al dia en le Deleg! 
ci6n, volumen que representa el 6.1% en el Distrito Federal. De la tot! 
lidad de recolecci6n, aproximadamente un 60% se lleva directamente a -
loa tiraderos y la parte restante se maneja a través rle estaciones de -
traneferencia no ubicadas en la Delegación. 

Loa servicios de transporte movilizan un estimado de 682 mil 574 --
viajes parsona día, lo cual representa el 5% del Distrito Federal. Esta 
movilización se realiza en un 30% por dos líneas del metro, 20% por 32 
rutas de Ruta -100. 10% en nueve rutas de trolebuses, 20% en 94 rutas -
de colectivos y 20% en vehículos particulares. 

La Delegación se encuentra bien dotada da planteles escolares: cuen
ta con 147 instalaciones del sistema de la Secretaría de Educnci6n Pú-
blica, una preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México,
un Colegio de Bachilleres, un Colegio de Educación Profesional T6cnica, 
la Escuela Superior de Educaci6n Física y la Unidad Prof'esional Inter-
disciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas del -
Instituto Polit6cnico Nacional,además de 34 escuelas particulares, Todo 
este esquema se traduce en un promedio de B planteles por kil6metro cua 
drado y 4 por colonia, La poblaci6n escolar suma alrededor de 250 mil-= 
alumnos en todos loe niveles, que represento. una quinta parte de loa h!, 
bitantes de la circunscripción. 

El impulso en el ámbito cultural se realiza mediante 8 bibliotecas, con 
el alrededor de 24 mil usuarios mensuales, enseñanza artística, eventos 
culturales y turismo social. 

Los servicios m6dicos en la Delegaci6n está integrados por 5 centros 
de salud, 4 clínicas y 3, hospitales, que suman en conjuneto 249 camas
y 41 consultorios, apoyados por 9 unidades médicas, 4 centros del DIF ,
un centro de socorro de la Cruz Roja, que presta sus servicioe también 
a otras Delegaciones y un centro de control canino. 
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El desarrollo social se promueve a través de 10 centros sociales, en 
los cuales se brinda copaci tnci6n en artes 'I oficios, con apoyo de re
cursos aportados por la comunidad. 

Laa actividades deportivas son promovidas a trav6s r.!e 9 centros de-
portivoa en los cuales se practican 20 disciplinas. 

La infraestructura comercial de la Delegación la constituyen 16 mer
cados públicos y 8 concentraciones comerciales, con un total de 3800 12, 
catarlos registrados:: 11 unidades de comerciantes tianguistas que se -
ubican diferentes dios dentro del perímetro delegacional¡ 4 mercados ª!! 
bre ruedas, que se ubican una vez por semana¡ y más de 2000 vendedores
ambulentes. Se estima que los comercios establecidos suman. alrededor de 
3, 500 de los cuales aproximadamente el 30% opera irregularmente. 

RECURSOS ASIGNADOS. 

Para atender todo lo hasta aqu! mencionado, el presupuesto autoriza
do a la Delegación para el ejercicio en curso es de 32 mil 500 millones 
de pesos, lo que representa el 3.9% del total asignado a las 16 Deleg!_ 
ciones y el O. 78% del total del Departamento del Distrito Federal, par
lo cual ocupa el d6cimo segundo lugar d'J mayor a menor presupuesto en-
tre las Delegaciones. 

Asimismo, para cumplir con !:P.l!"! responsabilidades la Delegación cuen
ta con una plantilla de personal de 3500 plazas, de lea cuales el 50% -
son de base el 5% de confianza y el 45% restante de personal eventual, 

Para el mantenimiento de loa cerca de 200 edificios públicos a cargo 
de la Delegación, se tiene para 1989 un presupuesto de 6804 millones de 
pesos, con el que hay ·que atender 147 planteles escolares, 16 mercados
Y otros 60 inmuebles de di versos tipos. 

El comi te§ Delegacional de Mantenimiento y Protección Civil de Ee--
cuelas ha iniciado sus actividades y ya se han establecido las necesid!_ 
des y prioridades, con un apoyo muy importante¡ la participación comun!, 
taria. 

Tan s6lo para el mantenimiento de planteles escolares de la Secreta
rla de Educación Pública, la erogación necesaria se calcula en alrede-
dor de 10 mil millones .de pesos, de los cuales solamente se cuenta con-
4 mil 894 millones disponibles en el presupuesto de 1989. 

lgualmen.te se realizó visita y recorrido a todos los mercados,a efe!: 
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to de precisar y jerarquizar las carencias y urgencias, y priorizar la
cjccuci6n de las obraa necesarias. 

El monetenimiento de las instalaciones de los mercados reciente re
zago que cada ejercicio presupuesta! se ve incrementado, ante la insu
ficiencia de los recursos, (el presupuesto actual es de 280 millones--
de pesas), la que requiere explorar mecanismos en que los locatarios -
asuman una posici6n de mayor responsabilidad directa, con sistemas de-
autoadminiatración. 

Los centros deportivos también confrontan un grave retraso en su CO!}_ 
servaci6n y mantenimiento, que igualmente tiende a agravarse por insuf! 
ciencia presupuesta!, por lo que se hace necesario generar recursos CO!!!, 
plementarios, mediante la acción concertada con la comunidad. 

INSTITUCION Y UNIDAD DE TRABAJO DONDE SE REALIZO EL Sl!llVICIO 
SOCIAL. 

El decreto por el que se crea el Colegio de Bachilleres como orga
nismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica patrimonio
propio y domicilio en la Ciudad de México. (Publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación del 26 de septiembre de 1973). 

Luis Echeverria Al vares, Presidente. Constitucional de los Estados. -
UOidoe Mexicanos, en ejercicio de lo facultad que me confiere el artic~ 
lo 69, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos -
Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6°, fracción 
I y II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Educación Pública reglame!!. 
taria de los artículos 3°, 31 fracción I; 73 fracciones X y ~ ¡ 123, -
f'racciones XII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexi
canos¡ artículos 1° de la Ley Federal de loe Trabajadores al Servicio -
del Estado, reglamentaria del apartado b) del artículo 123 constitucio
nal; 1° fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de loe Trabajadores del Estado. 

PRDIKRO: Que el crecimiento de la población en el país y la necesidad -
que confronta la juventud mexicana de capacitare e profesionalmente para 
responder a los requerimientos que plantea el desarrollo i!con6mico, so
cial y cultural de la naci6n, han provocado un constante aumento de as
pirantes que demandan su admisi6n en instituciones públicas o privadas
que imparten educación del ciclo superior de nivel medio. 

SEGUMDO: Que en esa virtud es conveniente acrecentar las oportunidades 
educativas en dicho ciclo, que se caracteriza por su doble finalidad de 
ser propedéutico y terminal, pues a quien lo concluya se le expedirá --
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certificado de estudios como antecedente escolar de educación euperior
y ·titulo que acredite la capacitaci6n profesional adquirida; y 

TERCERO: Qué, asimismo, debido a la necesidad de disponer a la brevedad 
posible del personal que requiere el desenvolvimiento econ6mico 1 social 
y cultura! del país, es menester crear un organismo descentralizado -
que, paralelamente a las instituciones estatales, incremente el sistema 
educativo nacional, auspiciando el establecimiento de escuelas que im-
partan educaci6n do nivel medio superior; he tenido a bien expedir el -
siguiente 

ARTICULO 1.- Se crea el Colegio de Bachilleres como organismo descentr!!_ 
!izado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domi
cilio en la ciudad de México. 

ARTICULO 2.- El Colegio de Bachilleree tendrá por .objeto impartir e im
pulsar la educación correspondiente al ciclo superior de nivel medio y
tendrá las siguientes facultades: 

I.- Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los :. 
lugares de le República que estime conveniente. 

II.-Impartir educaci6n del mismo ciclo a través de las modalidades -
escolar y extraeecolar. 

III.- Expedir certi.rl\.:adoe de estudio y otorgar diplomas y títulos -
acad&micos. 

IV.- Otoraar o retirar reconocimiento de validez a estudios realiza
dos en planteles particulares que impartan el mismo ciclo de enseflanza. 

V.- Establecer y sostener planteles en coordinación con los gobier
nos de los Estados, dentro de sus respectivas· jurisdicciones. 

VI.- Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en las
que se imparta el mismo ciclo educativo¡ y 

VII .-Ejercer las demáS que sean o.fines con las anteriores. 

ARTICULO 3.- La Secretaría de Educación Pública autorizará los plante
les de organización acad6mica dol Colegio de Bachilleres. 

ARTICULO 4.- El patrimonio del Colegio estará coristituido por: 

I.- Loa ingresos que obtenga por los servicios que presto. 
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II.- Los fondos que le asigne el Consejo Nacional de Fomento Educat!, 
vo¡ y 

III.-Los bienes y demás ingresos que adquiera por cualquier titulo -
legal. 

ARTICULO 5.- El Colegio de Bachilleres gozará de franquicias postal y -
telegráfica. 

Pl!RSONALIDAD Y FINES. 

ARTICULO 1 ª .- El Ccolegio de Bachilleree es un organismo descentraliza 
do del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos 6r: 
ganes generales de gobierno tendrán su domicilio en la ciudad de Máxi
co. 

ARTICULO 2•.- El Colegio de Bachilleree impartirá e impulsará la educa
ci6n correspondiente al ciclo superior del nivel medio, de acuerdo con
los siguientes objetivos. 

I.- Desarrollar la capacidad intelectual del alumno mediante la -
obtenci6n y aplicaci6n de conocimientos. 

II.- Conceder la miema importancia a la eneei\anza que al aprendiz!!_ 
je. 

III.- Crear en el alumno una conciencia crítica que le permita adop
tar una actitud responsable ante la sociedad. 

IV. - Proporcionar al alumno cspacl taci6n y adiestramiento en una tác 
nica o especialidad determinada. ·-

ARTICULO 3• .- Son fUriciones del Colegio de Bachilleres. 

I.- Impartir educaci6n correspondiente al ciclo superior del nivel 
medio a trav6s de las modalidades escolar y extraescolar. 

II.- E~tablecer, organizar, administrar y sostener planteles en los 
lugares de la República Mexicana que la Junta Directiva estime conve--
nientes. 

III .- Establecer planteles en coordinaci6n y colaboraci6n con loa go 
biernos de las entidades f'ederati vas, cuyas condiciones se establecen-: 
en los convenios que al ef'ecto se celebren. 
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IV.- Expedir constancias, diplomas, certificados de estudios, y oto!. 
gar títulos acadlimicos dentro del ciclo de enseñanza media superior. 

V.- Otorgar o retirar reconocimiento de validez oficial a estudios -
impartidos en planteles particulares, que ofrezcan el mismo ciclo de -
ensei'l.anza. 

VI.- Auspiciar t6cnicamente el establecimiento de planteles particu
lares en los que se imparte el mismo ciclo educativo. 

VII.- Promover y realizar actividades para la difuci6n de la cultu--
ra. 

VIII.-Realizar estudios e investigaciones que permitan alcanzar los
objctivos del Colegio. 

IX.- Ejercer las demás que senn afines con las anteriores. 

DB LOS ALUllNOS 

DISPOSICIOllBS GBllJ!RALES 

ARTICULO 31\.- Son alumnos del Colegio de Bachilleres, loa inscritos sea 
en su modalidad escolar como extraescolar. 

ARTICULO :rl .- Para ingresar como alumno en la modalidad escolar es nec! 
sario: 

I.- Haber conclu!do los éstudios correspondiente al ciclo básico
de la educación media. 

II.- Obtener r~sultados aprobatorios en el concurso de selecci6n. 

III.- Efectuar los· trámites que disponga el Colegio. 

IV. - En el momento de la inscripción comprometerse a acatar las -
normas de la Institución. 

ARTICULO 38.- Los requisitos para ingresar como alumno del Colegio de-
Bachilleres en el sistema de enserlanza abierta, serán' establecidos par
la Junta Directiva en el reglamento que norme las modalidades de dicho
sistema. 
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DB LAS CBRTIFlCACIOlll!S 

Y COllSTMIClAS DE ESTUDIOS 

ARTICULO 55.- El Colegio de Bachilleres otorgarti t1 tul o de bachiller a
loa alumnos que hayn cumplido con todos los requisitos del plan general 
de estudios. 

ARTICULO 56.- Se expedirán certificados a quienes hayan acreditado alg,!! 
na o algunas de las materias del plan general de estudios. 

ARTICULO 57 .- Se expedirán diplomas a quienes participen en los cursos
de cepacitaci6n específica, de cpacitación del personal académico y en
l1Js demás cursos especiales que organice el Colegio. 

ARTICULO 58.- Los alumnos podrán solicitar y obtener las constancias--
que requieran, previo paga de los derechos correspondientes. 

T!WISITORIOS 

ARTICULO PRIMKRO.- El presente Estatuto General entrará en vigor el die 
19 de febrero de 1975. 

ARtICULO SBGUIUJO.- Los aspectos no previat6s específicamente en este -
Estatuto General serán objeto de reglamentaci6n por parte de la Juu\.Q -
Directiva del Colegio de Bahillerea. 
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ACTIVIDADBS DESARROLLADAS, .. RESULTADOS Y ANALISIS. 

a) Durante el primer mes se realizaron lne siguientes actividades. Al -
inicio se me presentó con el Dr. Mario L6pez Pérez Director del Plantel 
No. 03, Iztacalco, con quién se platicó sobre el programa de •Apo70 a -
la Atención del Bachiller" y las funciones que desempeñaría durante el 
Servicio Social. 

Posteriormente me presenté con el Lic. Sergio Castorena Mora.respon
sable de le oficina de actividades paraescolares, por medio del cual -
fui presentado a su vez con el Ing. Gabriel Urreola Sánchez 1 Subdirec-
tor; con los profesores Víctor Trajo Morales y Raúl Trujillo de los --
Santos, del Departamento de Drientnci6n Escolar, así como con la Dra. -
Lilia Rodríguez M., Responsable del Servicio Médico del turno vesperti
no y demás personal. 

Durante la presentación con el Subdirector, se analizan las activid!!_ 
des que serian realizadas durante. el Servicio Social con el responsa-
ble del área paraescolar, quién sugirió me coordinara con los profeso-
res de orientación Escolar para elaborar un cuestionario como primera
actividad del programa "Apoyo a la Atenci6n del Bachiller", Los orien
tadores me propusieron un cuestionario de 15 reactivos en base a los -
ejes temáticos del programa que son: Problemática Académica del Bachi-
ller, Adolescencia, familia y problemática social del Adolescente; sin
ahondar en ellos, con la finalidad de identificar aquellas cosas por -
las que pasan loe j6venes y que les molestan. 

Una vez elaborado en borrador el cuestionario se le llev6 a los pro
fesores de orientación escolar, para que le hicieran· 1as modificaciones 
pertinentes; corrigiendo sólo la redacción a algunas preguntas. 

Después de dicha corrección se mandó a imprimir los ejemplares (ane
xo 1) aplicándose 275 cuestionarios durante los pri1_11eros días de enero, 
ya que a fines de este mes concluiría el semestre, se encontraron 14 -
grupos mixtos que representa el 17. 5% del total de 80 grupos, del turno 
vespertino. 

Los· grupos encuestados tienen las siguientes características, de P="! 
mer semestre so encontraron 45 hombres y 34 mujeres con un promedio do
edad da 17.2 Mes hombres y 15.5 para las mujeres, en segundo semestre
con una poblaci6n de 19 hombres y 41 mujeres con un promedio de edad da 
17.7 ai'los para los primeros y 17.4 para loe segundos, en el tercer se-
mestre. se encontr6 una población de 40 hombros e igual mlmero de mujo-
res con promedio de edad de 18.1 años pnra los hombres. 
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17.5 en mujeres, en los de cuarto semestre se presentó un problema que
consiste on no tenor acceso a los cuostionarios de dicho semestre por-
haberse extraviado de la oficina de servicios paraescolares, en el ---
quinto semestre se encontraron 18 hombres y 21 mujeres, con promedio -
de edad de 19. 7 aílos para los primeros y para ellas un 19. 5 ai\os, por-
último en los de sexto fueron B varones y 9 mujeres con promedios de -
edad de 19.4 ai'ios para hombres y 19,6 años en damas (Anexo 2). 

Para la aplicación del cuestionario, los grupos que ae tomaron fue -
por disposici6n ya que la mayoría se encontraban en período de exámenes 
finales. 

Se concluy6 la encuesta los últimos diaa de enero y para el siguien
te mes se evaluó la informaci6n recabada obteniendo los siguientes re-
eultados. 

b) En la primera pregunta se busc6 saber. cuál es la fuente que propor-
ciona los ingresos econ6micos para el sustento escolar, los resultados
cuanti tati vamente hablando aparecen en el cuadro 1, y los cualitativ9s
eon que la mayoría de las mujeres obtienen en apoyo de sus familias, el 
reato de ellas trabtja 18.3% para mantener sus estudios. Los hombres en
su may.,r!a no trabajan, los familiares mantienen su educación en tanto -
que el 24.8% sí tienen la necesidad do trnbajar. En general se puede -
ver que un po!"Centaje significativo tanto de hombres como de muJeres -
tiene que denempe~ar una actividad laboral, sin embargo la gran mayoría 
obtiene el sustento de su familia, al parecer a los hombres se les exi
ge más el mantenerse a una edad temprana en relación a las mujeres·, o -
es que culturalmente la mujer debe permanecer más tiempo en casa. 

En la pregunta dos se quiso saber si el dinero que les proporcionan
sus familiares o el que reciben por su trabajo es suficiente para el -
mantenimiento de eus estudios, al parecer no se comprendió el reactivo
ya que las respuestas difieren de los datos antes mencionados, 

Para la tercera pregunta se busc6 saber con qu6 miembros de la fami
lia los jóvenes tienen más problemas de comunicaci6n, obteni6ndose la-
siguiente información (ver cuadro 2), que a las mujeres se les dificul
ta comunicarse principalmente con el papá y los hermanos del mismo ó -
diferentes sexo, al parecer los problemas con la mamá son en menor pro
porc16n. Los hombres tienen méa dificultades con los hermanos del mis
mo sexo 6 diferente le siguieron loa padres. Ea to puede hacer pensnr
que el padre ea menos accesible en t6rminos generales al diilogo, en
tanto que la madres se relaciona mejor con los hombres que con las muj! 
res, al parecer ellas tienen más fricciones con la madre, pol" pasar ma
yor tiempo entre ellas, sin buscar variedad en la forma de cor.tunicarae. 



CUADRO 1, FUKllTIS DE INGRESOS B~ICOS PARA EL 
SUSTENTO ESCOLAR DE llUJERES Y HOMBRES 

MUJERES HOMBRES 

TRABAJAN 19.8 % 24.B % 

TRABAJO EVENTUAL 9.3 % 1.5 % 

NO TRABAJAN 70.9" 73,7 % 

TO T A L .- 100 % 100 % 

CUADRO 2, KIBllBROS DE LA FAllILIA CON LOS CUALES LOS 
JOVENES TIENEN PROBLl!llA!I DE COllllNICACION 

MUJERES HOMBRES 

100 % 100 % 

PADRE 24.9 " 17.6 % 

MAOOE 4.9 % .. 7 % 

HERMAUO 24.B % 29.2 % 

TIOS 4.8" 4.6 % 

SIN PROBLEMAS 33.5" 42.7 % 

NO CONTESTAN 7.1 % 5.2 % 

40.-
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La pregunta cuatro tuvo como finalidad conocer lo que opinan los j6 
venes acerca de cuales son los motivos de la deserción (ver cuadro 3) ,: 
para lo cual las mujeres respondieron, un 94 .% : que no se concluyen los 
estudios debido a factores econ6micos y en menor medida al poco interés 
que se le pone a la escuela. Sin embargo los hombres opinan que al to-
mar las cosas con poco interés y el jugar demasiado son tan determinan
tes como el aspecto econ6mico. Al parecer esto se debe a que un m1mero
considerado de hombres trabaja más que las mujeres y por consiguiente-
no lo ve como un problema. 

En el reactivo cinco se encontraron dificultades para comprender -
las respuestas, ya que no se encontr6 relaci6n con lo que se pregunt6,
por lo tanto no se tomará en cuenta para el análisis. 

La intención del sexto reactivo era saber que cosas les molestan a 
los alumnos de sus maestros (académicamente hablando), primeramente.--
las mujeres respondieron que (ver cuadro 4), principlnmentc que no ex
plican bién, que son poco accesiblea para hablar de cualouier tema asÍ
como la escasa paciencia que tienen y que les faltan al respeto (no die 
ron detalle alguno), sin embargo el 8,SX de ellas dijo no tener crítica: 
En tanto que los hombres dijeron que los profesores no explican bién,-
que son poco sociables, además de que faltan mucho, pero el 34.6% de -
ellos no respondió nada, todo indica que las mujeres son mAs sensibles
ª la forma de relacionarse con los maestros. 

CUADRO 3, PRINCIPALES llOTIVOS DE LA DBSERCION 

MUJERES HOMBRES 

ECONOMICOS 94. " 51.8% 

POCO INTERES 4.8% 23.8% 

JUEGO 1.2% 24.4% 

100. % 100. " 
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CUADRO 4, PRINCIPALES COSAS QUE LES MOLESTAN A LOS ALUMNOS 

MUJERES HOMBRES 

FALTA DE RESPETO B.7% 11.3% 

POCO PACIENTES 9.4% 19.6% 

NO CALIFICAN BIEN 17.2% 
POCO ACCESIBLES 6 

SOCIABLES 19.6% 5.8% 

NO EXPLICAN 27.8% 22.7% 

NO HAY CRITICA 8.5% 

NO CONTESTO B.B% 34.6% 

El presente reactivo buscó saber en que materias se desenvuelven me
jor los j6venes recabando ia siguiente imformación (ver cuadro 5) por -
parte de las damas la principal es taller de lectura y redacción (TLR), 
le sigue Introducci6n a las Ciencias Sociales (C.S.) y química. Las res 
puestas de los hombres son muy similares a las de las mujeres, sólo ea: 
necesario agregar a la lista de ellos matemáticas. 

En la pregunta ocho es un poco el contraste de la anterior ya que se 
quiso saber que materias se les dificultan más y se obtuvo lo siguiente 
(ver cuadro 6) las mujeres respondieron que física, matemáticas y quím! 
ca. Al igual loe hombres Ee necesario revisar los programas de dichas -
materias o la forma en que se imparten éstas. 

La finalidad del reactivo nueve es saber que materias ocupan los --
índices más al tos de reprobac~6n (ver cuadro 7) la respuestas de las -
mujeres fueron que el 32.4% de ellas debe física, el 35,1·% matemáticas 
y el 25.% química. En tanto los hombres contestaron un 41.1% física
el 38.% matemáticns y un 14,$ química. Se puede ver que no influye el-

. sexo en el reprobar materias. 
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CUADRO 5, MATERIAS EN QUE MEJOR SE DESEMPEÑAN LOS ALUllNOS 

NUJERES HOMBRES 
TALLER DE LECTURA 

Y REDACCION 40.6% 30. "' 

CIENCIAS SOCIALES 23,4% 27.6% 

QUIMICA 20.6% 19.2% 

MATEMATICAS 10.2% 19.2% 

INGLES 5.2% 4.0% / 
T O T A L .- 100. % !9~ 

CUADRO 6, MATERIAS DE MAYOR DIFICULTAD 

MUJERES HOMBRES 

FISICA 40.4% 35.7% 

MATEMATICAS 30.1% 31.1% 

QUIMICA 23,3% 20.2% 

METODOS 6.2% 13. " 

TOTAL .- 100.% 100. % 



CUADRO 7, MATERIAS QUE MAS REPRUEBAN LOS ALUMNOS 

MUJERES HOMBRES 

MATEMATICAS 35.1% 38. % 

FlSICA 32.4% 41.1% 

QUIMICA 25.% 14.8% 

METODOS 7.5% 6.1% 

TO T A L .- 100. % 100. % 

CUDRO 3, ALTERNATIVAS DE LOS ALUMNOS 
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

MUJERES HOMBRES 

EXPLICANDO 41.3% 39.2% 

PONIENDO EJEMPLCE 11. 7% 10. % 

MOTIVANDO 13.1% 21.5% 

NO FALTANDO 5.5% 8.4% 

DEJAl/00 TAREAS 4.1% 3. % 
P~oANDO AL 

PIZARRON 4.7% 3 % 

NO CONTESTAROll 19.6% 14,9% 

T O T A L ,- 100. % 100. % 
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El reactivo diez trató de conocer las alternativas que proponen los
alumnos para mejorar el aprendi?.fljA sug:l.riendo (ver cuadro 8) 1 prin---
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cipalmente las mujeres que expliquen más los maestros que no fa! ten to.!,! 
Lo para que cubran el programa y motivando nl alumno (no dieron más de
talles de cor:i'1 sería). La~ r·~spucsta.:; de loo hor.ibrea son demasiada par~ 
cidaa a ln <.le las mujeres. 

La presente pregunta buscó saber que tipo de ca1.ibios han notado (ver 
cuadro 9), las mujeres respondieron principalmente los de tipo social -
es decir que se han vucl to más sociables 1 después los de tipo intclcc-
tual, como el se1• máR madur-o (no explicaron a que se referían en concr!: 
to),y por último los físicos. Los hombres de la misma forma, sin embar
go el 3J.1%del total de ellos y el 24.~ de ellas dej6 lo. respuesta en --
blanco. El origen puede estar en que los cumbias de las mujeres son más 
rfipidns .v mf'i!l notorios '}lle 1•n ~l r.R.i:m rl<' )or. hcmbres. 

El objetivo de la pregunta doce es saber que tanta inquietud hay por 
participar en plúticns cm relación a los cambios mencionados, (ver cua
dro 10) las mujeres dijeron tener interés y los hombres fué dividida, -
yn que el 6.11% de ellos dijo tener inquietud, pero que no disponen de-
tiempo, ya qUt.! !ns mujeres ponen mñ~ atenc1 ón a los cambios y por el -
rol social qu·~ juegan ellas como el d" tcne:r que conocer las renpucstas 
de todo, 

CUADRO 9 PRINCIPALES CAMBIOS DE LOS ADOLESCENTES 

MUJERES HOMBRES 

CAMBIOS SOCIALES 47 .5% 37 .G% 

CAMBIOS FISICOS 9.5% 10 % 

CAMBIOS 
__]JITELfCTUAJ.,Jd_ --- 18.6'; 32 3% 

NO CONTESTAHON 211,4% 20.1% ----
'1"' n 'l' A - •~Q...l;;-1.__i_~ 
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CUADRO 10 EL INTERES POR PARTICIPAR EN PLATICAS 

MUJERES HOMBHES 

SI HAY INTERES 53.1% 45.5% 

NO HAY INTERES 38.8% 42.6% 

SI ~~~~-~O HAY 
º·" ~&__ 

NO CONTESTARON B.1% 5.5% 

T O T A L .- 100.% 100.% 

La siguiente pregunta tuvo como f'inalidad el conocer opinión sobre
ai nfectan los problemas familiares obteniendo la siguiente informac~6n 
(ver cuadro 11) de las mujeres quienes dicen que si un número menor di
jo que no. r..:lr otra parte los hombres dijeron que no afecta. El número
mayor de ellas opina que si influye, esto se puede deber a qua pasan -
más tiempo en casa y perciben esta di:ficulatad, máR que los hombres. 

El reactivo catorce busc6 saber de que maner:i estudian los j6venes, 
recabando ln siguiente inf'ormación (ver cuadro 12) en primer lugar las
mujerea que clicen repasando(sin dsrdetallcs ) , haciendo las tareas, y el 
poner atención principalmente, sin embargo e.s muy representativo el --
34.4% de abstinencia para responder. Sin embargo los hombres respondie
ron principalmente que prufieren repasar, leer libros y poner atención, 
hay un número pequeño de los que no contestaron. Al parecer los hombres 
son más prácticos que las mujeres ya que ellos regularmente tienen sus
actividades fuera de casa. 
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CUADRO 11 OPINION SOBRE LOS PROBLEMAS FAMILIARES 

WIJERES l!OMBRES 

REX~~8TEgE 
~·-----

¡-__ 21_.::lr~ ___ _ ___ :'?~'.'~----
PONER ATENCION 7.5% 7.G% 

CUADROS 
SI!IOPTICOS 17,.it% 5.2% 

BORRADORES 16.~% 18.8% 

RESUMENES 3.4% 15.% 

NO CONSTESTARON 34.% 25.9% 

T O T A L .- 100.% 100,% 

CUADRO 12 TECNICAS DE ESTUDIO 

MUJERES HOMBRES 
REPASO DE 

APUNTES 21.3% 27.53 

PONER ATENCION 7.5% 7.6% 

RESUME!lES 3.4% 15.6% 
CUADROS 

SillOPTICOS 18.20% 15.2% 

BORRADORES 15.2% 8.8% 

110 CONTESTARON 34.4% 25.3% 

1 T O T A L .- 100.j¡ 100.% 
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Este último reactico pretendió conocer r¡ue ternas de los que surgic-
ron leu interesan m6.s encontrando (ver c~:.:idro 13), que lao mujcre:-; -
prefirieron los temas de adolescencia, sexuo.lidad ;¡ droeas. Los hombres 
mostraron interés por los mismos temas. Es preciso notar que el perio
do de vida por el que pEi.san hombres y mujeres influye ln preferencia de 
los temas. 

CUADRO 13 J.JSTA DE TEMAS QUR SUGIRIERON 

MUJERES HOMBRES 
ur.;:u~nCION 

ESCOLAR 11.7% 8.9% 

ADOLESCENCIA 16.2% 16.5% 

SEXUALIDAD 16.2% 17.4% 

A!ITICONCEPTIVOS 6.9% 9.9% 
EMBARAZO 
Y ABORTO 10.~5' 7.9% 

ENFERMEDA~ •• 1? 
8,1% 11.9% 

AL~2~2~0~~2o y 10.3'< 19.9% 

DROGAS 11. 7% 16.6% 

T O T A L 100.% 100% -

e) Como se pudo observar existe una mayor independencia por parte de -
los hombres de tipo econ6mico ya que un porcentaje significativo de -
ellos realizan una actividad extra a la escuela, esto disminuye los CO!! 

flictos con los padres, sin embargo no ocurre lo mismo con los herma-
nos, con los que parece haber cUfercr.:.la do opiniones, En tanto que el-
porcentaje de mujeres que trabajan es significativamente menor por lo -
tunto tienen que pasar más ti~mpo apegadas al seno familiar lo cual pu!:_ 
clo ocasionar discusiones con los padres, per<J con mayor frecuencia e i!! 
tensidad hacia el padre. Para lo cual es necconrio proporcionarles nue
vas formas de comunicación tanto de padres a hijoc como de hijos a pn--
dres. 

Por otra parte es necesario un intercambio académico o alguna activ!_ 
dad por parte de los maestros para disminuir los elevados índices de --
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reprobación, ya que es nuy notorio el cncontJ•ar materias como TLR y CS. 
en las cuales la mayoría de los alumnos se dcsr.::.pci'lan bién, en ti:.nto -
matcrlaa como física, matemáticas y químicn que juntos suman un porcen
taje altísimo. 

En tanto a la problemática. familiar lo nran mayoría de hombres cor.io
dc mujeres opinnn que afcctnn de rnaucra considerable. y Gólo un porccnt~ 
je relatiwimcntc pequeño que no,dichr. di:fcrauc~t· es1fi ;~cnertitlLi entre -

otros factorea por lar. di:ferenteB tipos ele rclociún que hay en las fam.f. 
Uas (tipon da fnmilin) t;in cmbnrr.o r;i GC conor:cn lae <..:;1r1tcleríst:icus -
do cada una du ellas 1 se podrán propiciar nuevo:; canales de iterncci6n. 

Paro el r.ies de marzo !W prctcnclfon lo~; siguientes actividades: una -
película sobre Pl aborto, sida, anticonceptivos, sexualidad y u:w. conf!:, 
rencia sobre la familia, las pcl!culos tenían como objetivo, cubrir el
interés y despejar dudas que surgieran o que oc tuvieran ai:ercn del te
ma, ya que al revisar los cuestionnrios se notó una cierta preferencia
por el tema, éeto no se pudo llevar a c~b:>, ya que al huscar coordinar
se con algún profesor de biolonía no fué posible, por cotar iniciando -
el semestre, lo que implicó peen relación de momento con el programa de 
dicha materia¡ por otra parte ln conferencio c-;obre la fnr:iilin, tenía CE!. 

/:',o objetivo cnociiar a loo j6vnnes como se rorr~a un.'1 far.illiu y como fun
ciona, la mnncrn de comunic:).r lar-, neccsiriadc!-. dí! los nler.ibro:., dichos -
objeti vn~ se cumplieron L•J1 ul mes de nLri 1. 

Sin embargo se preparó y llevó n cnbo unn conferencia titulada 11Ado
lcuccncia11 tuvo como finalidad dar unr1 infori~:ición un tunto espec!fica

sui:tre el tlesarru llo de los adolescentes, tanto fiscos 1 psicológicos }' -
sociales; para dichos finen se contó con 60 .1lumnos, entre hombr~s -
y mujeres de tercer semestre, el objetivo se cumplió (por coraentarlos
de los maestros de Orientación E1:colar)y otrcs pro:fcsores que asistie--
ron. Para la exposición de la conferencia se colocaron cartulinas con
algunas definiciones sobre el tema. 

En el úl tir.io :71C!l de Servicio Social preparó y llevó a cebo la CO!! 
ferencia titularla "Loo problcmao del Adolescente y ou r~nmilia", con el 
hbjet.ivri de q:1" lr jóvcne~; tomen conciencin d!• :o complejidad que tie
ne el formnr un<i fnmilla, los roles que uno ,iueca, nsí como mejorar la
cof.lunicmt:ión, despertando un interf;, ya que ;1!:;Ud.ieron ca~~i 80 personas 
r.n1.rc• ;1lur.mo~ ( hombr11s y mujeres) y rnal!:o:tro:; 1 1 ns pr·eguntas más coraunes 
fui "on como riedir 6 exigir sus derechos, cor.10 hacen que los padres com
prc:ndt-«1 fl los hijos, 

Los temas fueron degidos por la inform~ción obtenido. en los cues-
tionados y la constunle preocupación por la juventud, 
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CONCLUSION. 

Durante el desarrollo del Servicio Social se tuvo contacto con ado-
lescentes del Colegio de Bachilleres en donde se concluyó que la moyo-
ría de los jóvenes reciben apoyo económico de su :familia, lo cual hace
que se incremente la i teracci6n entre la familia, esto mismo llega n -
propiciar friccioneEJ entre padres e hijos y VS, Posteriormente se puedo 
traducir en choques generacionales, siendo el padre o los hermanos los
protagonistaa. 

Estos altercados que llegan a enfrentar los adolescentes son porque
creen que loe adultos quieren imponer su voluntad, lo cual no siempre -
es cierto, Sin embargo loe padree tienen que poner límites es decir de
jar claras las funciones de los padres asi como lee de los hijos. 

Otro problemas que enfrentan los jóvenes es el al to ínidce de repro
bación, generada por factores externos, los cuales podrían ser: dispos!, 
ción por parte del profesor para nclnrar dudas, mejorar la exposición -
del ·tema, disminuir la inasistencia, para lo cual proponen que los mae! 
tros expliquen mejor, pongan más ejemplos y que falten menos. Aunado a
ésto, los problemas familiares los distraen y no les es fácil concen--
trarae en sus labores. 

El período de la adolescencia es considerado como una etapa de transi-
ci6n de la niñez a la edad adul tn, comenzando con la pubescencia que es 
un período de rápido crecimiento físico y maduración de los órganos re
lacionados con el funcionamiento reproductivo que se observe durante el 
desarrollo fisiol6gico que comienza con la pubertad, la cual tiene una
duraci6n aproximada do dos años y que finaliza cuando se ha compietado
la maduración sexual y la capacidad reproductiva. Lo mencionado hasta-
aquí está aunado a los cambios por los que está pasando (como son los-
físicos, cognitivos y sociales, entre otros). 

El presente trabajo tuvo como finalidad dar a conocer las caracterí,! 
tices del desarrollo, y comunicaci6n del adolescente y los tipos de fa
milia más comunes. 

Loa resulta.dos encontrados demuestran que sólo se pueden aplicar a
es te tipo de población ya que para poder hacer más confiable los datos 
arrojados, sería conveniente que se ampliara la muestra, zona geográfi 
ca, así como una revisión más amplia de los elementos teóricos eobre-=
el tema. 
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PROPUESTA. 

El período de la adolescencia es una etapa en la cual el joven busca
conocer más su medio ambiente, esto lo puede llevar a probocar el el a.!, 
cohol, cigarro 6 drogas. Pero si se aprovechara esa curiosidad de cono
cer cosas diferentes a través de plátic;:rn, etc. Se podrían preveer mu--
chos problemas. 

Los temas que propone el programa 11 Apoyo n la Atenci6n al Bachiller" 
es necesario que se enfrenten, sin embargo el tiempo no permite abordar
los todos, siendo más recomendable desarrollar s6lo uno de ellos, perc
a profundidad 1 al respecto propongo que se toque en principiC" el tema de 
la familia que es el más completo, aspectos del adolescente, comunica--
ci6n, cuestiones académicas y la problemática aocial. Ya que la familia
es la que proporciona loa primeros elementos para enfrentarse a su medio 
ambiente. Los puntos a desarrollar para este tópico serían: 

FAMILIA. 

- Definición de familia 

- Clasificación de familia 

- Relación entre adolescentes y maestros 

- Grupos de amigos 

- Tipo de comunicación en el adolescente 

- Medio social en que se desenvuelve el adolescente. 

Los puntos antes mencionados se pueden desarrollar de la siguiente ffi!_ 

nera: 

ClaBificaci6n de familia 

1.1 Familia acordeón 

1.2 Amalgamada 

1.3 Familia rural 

1.4 Familia subproletaria 

1.5 Familia de clase media 

1.6 Familia clase acomodada 

II. Relaciones entre adolescentes y maestros 
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2.1 El papel del maestro en el desarrollo del joven 

2.2 El maestro como ejemplo n seguir 

III. Grupos de amigos 

3.1 Dentro de la escuela (equipo~ dP. trnbajo, pm1dillas, etr.,) 

3.2 Fuera de lt:1 escuela (vecinr.r:, grupo'" laborales) 

IV. Tipos de connmicnción en el odoluscenlc. 

4 .1 Comunicnci6n verbal 

~1.2 Com:micuci6n no verbal 

V. Medio social en que se desenvuelve el adolescente 

5 .1 Zona geográfica en que vi ve 

5 .2 Zona en la que estudia o trabaja 

Además se sugiere que las personas interesadas en el problema de la
adolesconcia y en especial en la familia esté preparado en el tema, que 
la informaci6n que se de sea lo más rica posible en cuanto al conteni-
do. 



ANEXO I. COLEGIO DE DACllILLP.RES 
PLANTEL 03 IZT ACALCO 

~d.-

EL PRESENTE TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL SABER DE LAS DUDAS Y PROBLE
M.~S QUE EL ALUMNO TIENE DURANTE SU FORMACION. LA INFORMACION AQUI RECA
BADA ES TOTALMENTE CONFIDENCIAL. 

INSTRUCCIONES. Lec con cuidado las preeuntas y contesta de la manera -
más concreta que te sea posible, con letra de molde legilJle. 

Grupo _____________ DlrP.cr.j ón ___ ----·--. -·- _ . 

1) Para tus estudios ¿recibes ayuda econ6mica de tu familia?. En caso -
de que así sea, menciona ¿Quién te la proporciona?. Si no, di ¿Cuál es-
la fuente dt!/ingresos? ___________________ _ 

2) ¿Dicha cantidad qué necesidades cubre? 

3) Menciona con quó miembro tle la familia tienes menos comunicaci6n y -

¿Porqué? -------------------------

4). ¿A qué factores atribuyes que algunos de tus compañeros no concluyan 

sus estudias? -----------------------

5) ¿Qué fm.:tarcs has encontrado en la encuela que contribuyen a tu for
mación? 
a) Escolar 

b) Personal 
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6) ¿Qué crítica puedes hacer de tu relación académico con tus maestros? 

7) ¿En qué materias te desarrollas mejor? ___________ _ 

8) ¿Qui! materias se te han dificultado, pero que hayas podido pasar? 

9)¿Qué materias debe!l? --------------------

10) ¿De qué manera crees que los maestros puedan facili tnr ~l aprendiz! 
je? ___________________________ _ 

ll)Menciona los cambios que has notado en tu pCrGona (físicos, socia--
lcs,intelectuales, etc.) por los que hnyas pnsr.ido o estcs pasando. 

12) Quisi.-eras par'ticipar en pláticas sobre los cambios que mencionastc-
Si,¿Porqué? No, ¿Porqué?. __________________ _ 

13) Consideras que los problcmns familiares son un fnctor determinante: 
en el rendimiento escolar si 6 no, ¿Porqu{>? 

14) ¿Qué técnica de estudio empleas? _____________ _ 
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15) A continuaci6n ne presenta una lista de temas que se te sugieren, -
anotn con el número 1 el tema de mayor interés y así sucesivamente. 

En los espacios en blanco puedes anotor otros ternas de tu interés. 

Deserción escolar 

Adolescencia 

Sexualidad 

Anticonceptivos 

Embarazo y Aborto 

Enfermedades por transmisión sexual 

Alcoholismo y tabaquismo 

Drognn 
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ANEXO 2 

PROMEDIOS DE EDAD 

Semestre Primero Segundo Tercero !cuarto Quinto Scxtc Subto\al Total 

Ho11brcs 17.2 17.7 18.1 o 19. 7 19.4 18,4 

18,5 

Mujeres 15.2 17 .4 17.5 o 19.5 19.6 17.9 
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