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INTRODUCCION 

"Dicen que educar es algo as! como ponerle el timón a 

una barca. hay quo medir pesar y equilibrar y para ello se 

necesita llevar on el alma: un espiritu emprendedor. algo de 

poeta, algo de pirata y un kilo y mgdio de paciencia 

concentrada, .. ( l) 

Corno se define el concepto educar y. como lo reitero. 

nuestra Constitución Politica en su articulo t9rcero, ea 

desarrollar armónica e intogralmente las facultades dol ser. 

Todo hombre e inetituciOn que esté comprometida con la 

notable tarea que es educ8r debe buscar cuanto medio sea 

posible para qua este objetivo se logre. 

La educación hoy no es la misma que antes, ni debe ser 

la misma que manana_ mas sin embargo, las innovaciones qua 

el ct1mpo de la educación he ido aporttmdo. se deben de 

aplicar para obtener el mayor provecho posible. 

Un ejemplo de asto as tan solo lo que Sn. Juan Bautista 

de la Salle o Sn. Juan Basca han dado al mundo de la 

educación. Ejemplos tales como la Enseftanza Simultánea 

(grupos) y el Sistema Preventivo que fue quizá lo que dió 

origen a lo que hoy llamamos TX'IULARXDAD en la escuela. 

Lo que este trabe.jo pretende analizar precisamen ta 

relativo a "La influencia que ejerce el liderazgo del 

titular en le escuela media básica para la tormaci6n 

integral del adolescente". 

(1) BH. WIOUEL FB'DRES CORD!RO F.B.C Pocmll• de 



Cierto es, o1r otro lado, ~~ vivimos en un paie 

{Máxico) con enormes carencias y lin . .-.80 tes. sobre todo en 

al ámbito da le educación, pue~ si bi~r. ea cierto qu9 hemos 

avanzado en grados 8cad6micos, queda mu; 0 por hacer en lo 

que respecta a la formación personal dal '-·'ucando, 

La hipótesis qua guia esta investigació1. 89r1a: 

Si considoramos el ámbito educativo com\ un factor 

prioritario en la cultura y el destino de una nac.~n. con el 

noble propósito de desarrollar integralmantg t.,das las 

facultades del individuo, la persona del titular, que 

ésta tesis propongo. pretende demostrar. que la prese1~ia de 

una persona como orientador del adolescente escol6~ es 

determinante {de un modo positivo} para su vida futura. 

Por ello la formación profesional da orientado~~ª 

escolares que cubren la función de la titularidad. debe ae1 

tarea de toda institución educativa. para lograr una mejor y 

más fructifers formación integral de los educandos, 

Para cono~~r mA9 empliem~nte dicho objetivo, hemos 

dividido la exposición de ésta investigación documental an 

cuatro capitules: 

El prirnero de ellos se intitula AIX>LESCI!NCIA el cual 

nos mueatra una visión panorámica del adolescente de 

nuestros tiempos y su problamática. 

El segundo capitulo s& intitula EL AIX>LBSCBNTB 

BSCOLAR el cual sitóa al joven adolescente en su 

problemática en una inatitución educ~tiva. 

El tercer capitulo nos hable acerca de la PISONOMIA 

DEL TITULAR planteando su nacesidad {justificación) y sus 

funciones creando as! un perfil. 



El cuarto y llltimo capitulo ubica al TITULAR BN RL 

GRUPO como orientador dol mismo. en coordinación con 

maestros y padres de familia. siendo éste la porsona clave y 

accidental en la vida del adolescente. que contribuye a su 

formación. 
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EL ADOLESCENTE 



CAPITULO! 

EL ADOLESCENTE 

1 , 1 ADOLBSCENCIA. 

"Todo f 1 uye. todo cambia: nadie se bafia dos veces en 

las mism8s aguas" porque hoy somos diferentes que ayer y que 

maftana. 

La vida es una constante ascanción. en ella nos vamos 

perfeccionando: fisica, moral e intelectualmente, as! la 

cumbre de nueatras vidas será tan alta como nosotros 

queramos. 

Desde que nacemos vamos creciendo y cismbiando pero 

nuestra dignidad de seres humanos no cambin j~más: por ello 

cada etapa de la vida es muy irnportan~e para nuestro pleno 

desenvolvimiento y realización. 

Asl paaamoo desde embrión. feto, niño. 

>JJOLESCBNTE. adulto. anciano hasta ver consumada nueatra 

vida. Sin embargo de todos estos pasos o estadios el más 

tarminante perl!I la formación integra dff la persono.lidad es 

la adoleacencie. 

1. 1 . 1 Quién es~! 

Es el lapso comprendido entr~ la ninez y la edad 

a.dul ta. En nuestro mundo occidental comienza alradedor de 

los 12 o 13 oños y termina alrededor de los 19 o 20. su 

comienzo lo anuncie la aperición d6 la pubescencia. ounque 

en las mujeres siempre es más prernaturo. estadio que se 

caracteriza por el crecimiento fisiológico y la madurez de 

las funciones reproductivas de los órganoa aexualas 



primarios. .e.compañe.do de c~".'acteres eexua les secunder ios. 

concluyendo con la pubertad, q\\e tsign11tca que el individuo 

ya es capaz de reproducirse. 

No oc fácil dolimi tar ol final do la adolescencia. 

Intelectualmente se dlce que ea cuando la persL.-¡a es capaz 

de pensar en abstracto ~ociológicamente se dila qua el 

lndiv!duo (as) ha llogado a la edad odul ta cuando "B capaz 

de eootenerse a si mismo. es decir que se ha indepen~tzndo. 

Desde el punto legal se dice que ea adulto cuando se ~ede 

vot&r, casarse sin permiso da los padrea o conformar l..fla 

sociedad (19 afies), 

Por dltimo la edad adulta pDicológica se alcanza cuando 

se descubra la propia identidad, y la capacidad para 

establecer relaciones maduros de emor y .e.mistad. 

Algunas personas nunca superan la adolescencia. 

independientemente de la edad cronológica que tangan. 

l. .1. :a La adale11Yc6ncia cosao uu autadio del deoarrollo 

Como lo ahor.is, 111 consideración de le 

adolescencia es un fenómeno relativemente reciente, ya que 

antes. no ao consideraba como un estadio del desarrollo 

humano. Loe niftoa pasaban por la pubertad e inmediatamente 

entraben a aprender todo lo del mundo adulto. Ahor.e ese 

pe~!odo entre la ninez (pubertad) y la adultez es más largo. 

y ha adquirido un carácter propio. Es más largo por la razon 

de qui;. chora la maduración f!sica de los jóvenes es más 

temprano que hace un siglo y sobre todo que la sociodad 

actual. hoy es más complejn lo que requiere de un lapso da 

tiempo más largo para la educación y para la dependencia 

económica. 



En muchas sociedades primitives del aiglo XX todav!a no 

existe la etapa de la adolescencia como tal, como por 

ejemplo en ol caso de la9 niftas en el momento de la primera 

menstruación. Los ritos de le pubertad son de varias formas, 

qua van dosdo pru&bas oevorao do reoiatancia y mutilucion~s 

talos como la circuncisiOn, afilamiento de dientes. 

perfor8ci6n de las orejas, etc. Ritoo qua eran caremoniaa 

poco dolorosas que iban unidas a bendiciones religiosas, 

emancipación y ritoa, talos como "Bar Mitvah" para los ninoe 

judíos de 12 anos o la tradicional !iesta y presentación 

para las ninas de 15 afias que marcan el status do la edad 

adulta. As1 como sucede an el grado académico do bachiller y 

de profesional. conseguir licencia para conducir. la 

cartilla del servicio militar nacional. Pero en nuaatra 

sociedad occidenteil (moderna) un simpla rito de iniciación 

no significa edad adulta. 

l.a CAMBIOS PISXOLOGICOS DE LA ADOLESCENCIA 

1.2.1 El ritmo de maduración (Normal) 

La pubertad i;¡a,s la etapa de la vida en la cual se dá 13 

mayor diferencia sexual desde el estadio prenatol. En asta 

época el individuo madura sexualmente y ya ea capaz de 

reproducirse. 

"Miércolos 5 da anaro de 1944. Pienso que lo que está 

sucodiondo es tan maravilloso. que no sclamente lo qua pueda 

verse en mi cuerpo. sino todo lo que está ocurriendo 

adentro, nunca hablo de mi misma o de cualquiera de astas 

cosas con otra persona: por eso es que hablo conmigo mismei 

acerca de ellas" ( l). 

(lJ P'R>.Nlt~ ANA: "Diario'" p•a. 37 



"Mi voz et..~aba cambiando y curiosamente bastante. Ahora 

me doy cuenta de. la razón por la cual comencé a interesarme 

en cantar. Era al?o as! como el gallo comenzando a cantar. 

e.unque no ee.bio. qu.._ m.i o. fán por cantor, ca! como ol do loa 

otros rnuchachoe de .l"t. escuela. tenia au ralz biológica ... 

Asi que nouotroo, gallos jovenes, en las noches 

acostumbrábamos andar errt1ntos por el pueblo, dllndo 

sererulltcs e. nueatres d!vt;raaa "nlfü:rs", e.unque algunas veces 

estábamos el pie de las ventanas de ciudadanos famosos. 

~nicamente por el placar da hacerlo (2). 

La pubasencia o pubert;ad so caracteriza. por el 

crecimiento repentino del adolescente. un marca.do 

crecimiento o incremento ds estatura que en lao nii'ias se 

produce entre los 9 y los 13 ~nos y en los niños entre los 

10 y los 16. Inmediatamente deqpués de que termina léete 

crecimiento repentino. la persona loQre. la madurez sexual. 

Para las ninas, la menarca. comienzo del alelo menstrual, os 

lo que sef'íala el est1Jblecímianto de l.ei madi.Ir.ación sexual, 

aunque existe, a veces. un periodo de esterilidad deapués de 

la primera menstruación. 

F:n el ca:Jo del v"rón, ln presencia del semen en la 

or.ina indica la madurez sexual, Paro los dos aexos, lo 

aparición de vello púbico pigmentado ea un signo de madurez 

sexual. 

Durante ests. ápoca ocurren cambios en loe ca.r.a.cteras 

sexuales primarios y necundarios. considerando las 

(2) WtUTE', WJLLIAM1 "A1.1tobi11gN1.f'.1o"- p.Sg, 93 



variaciones individualee. Los caracteres sexuales primarios 

son aquellos directsmente relacionados con loa órganos 

sexuales telas como aumento gradual de los ovarios. útero y 

vagina en el ceso de lats niftae: y de loa teoticuloo. la 

gl6nculo prostático en el caso de los niftos. 

1.2.2 La tendencia at!pica en la maduración 

Hoy las personas logran antes la madurez ssxual. crscen 

m~s rápido y de mayor tamaf'io que antiguamente. 

alcanzando más rápidamente la estatura adulta, esta 

tendencia de un mayor tamafto y una temprana maduración se le 

llama atipica, 

11 Hoy en die un nit\o normal y saludable medirá por lo 

menos dos y medio centimetros más y pesará cerca de cinco 

kiloa má& que au padre. Asimismo unn nina normal y saludable 

tendr6 dos y msdio cantimetros más, pesar6 un kilo más y 

experimentará la mene.rea oproximodamente diez mases antes 

qu& su madr~º ( 3) . 

Los cambios en el tamano y en la edad ds la madurez se 

han dado entre ni.nos de todo el mundo. Le. explicación miis 

lógica parece ser la influencia de un nivel de vide. m6s 

alto. Los niftoa que son más saludables, están mejor nutridos 

y reciben muchos cuidados, maduran más pronto y crecen m6s. 

En tiempos de hambre y da crisis naturalmente esta tendencia 

secular se invierte. La tendencia secular comenzó hace cerca 

de cien afto• y ahora parece haber terminado. En las clases 

media y .!llta apareció hace algunas d~cade.s una nivelación 

del crecimiento. Dicha nivelación es una realidad pare caoi 



'º 

toda la población de estas clases sociales en todo el mundo 

(4). 

Sin embargo a~n existen tendencias at!picaa marcadas en 

el proceso de maduración y crecimiento en algunos 

adolescentes escolares tales como el acromegaloidismo o 

gigl!ntismo, que se da por mutaciones geni:Stlcas y que cnusa 

al teracionoa en la peraonalidBd del adolescente debido a 

prejuicios o complejos por ser diferente, 

Sucede también en el caso controrio cuando el 

adolescente tiene un crecimiento y desarrollo más retardado 

qua el indice de la normalidad, lo que hace que ellos se 

sientan rechazados, relegados, y frecuentemente tratados 

como "niños". 

1.2.3 Manifestaciones fioicas de la adolescencia 

1.2.3.1 Crecimiento 

Uno do los signos tempranos da maduración es el 

crecim.lento repentino del adolescente. En el caso de llllc 

nitias se da entre los e y los 15 anos y en el caso de los 

ninos se dá entre los 10 y loa 16. Antes de éste crocimiento 

repentino propio do la adoleaconcia los nin.os son sólo un 

poco más altos que las nin8s pero en las n.lnas el 

crecimiento siempre ea más prematuro pero finalmente !oa 

ninos vuelven a ser notablemente más altos que las niftas. ya 

que el crec.lmi9nto masculino aunque más tardlo suele ser más 

intenso, 

('4) Eote. eo la c]ae. eocie.l que s111 atiende en el Colegio Simón Bolivar, Hib. 

D.F. 
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Para los dos sexos. el crecimiento repentino de la 

adolescencia tiene sus alcances. logrando todas las 

dimens.iones esquelétic.ae y musculares incluso, el 

crecimiento de los ojos puede aparecer una repentina miopia. 

La mandibula se alarga y engrosa y ln nariz se destaca más. 

también los dientee inciaivaa se enderezan más. Esto se 

acentúa m~s en los v~rones que en las niñas. 

Antes de la adolescencia los ninoo son ligeramente más 

fuertes que las nif\as, pero después del crecimiento 

repentino, la constitución f!sica del varón lo hl!lce 

notablemente mas fuerte que la mujer. aunque hay casos en 

que las nJ.naa suelen ser más íuertea. 

Los jóvenes y lns jóvenes crecen en forma diferente 

durante la adolescencia y por ello tienen diferente 

conformación f1sica. 

1.2.3.2 Caractor1sticas sexualaa aecundariaa 

CRECIMIENTO DEL VELLO. En la región püblca comienza a 

crecer vello. liso, fino y mAs oscuro que el del resto del 

cuerpo. qua posteriormente se vuelvo grueso y rizado. El 

vello axilar comienza a crecer as1 como la barba y el vello 

facial. 

CAMBIO EN LA. PIEL. Se presentan con la aparición de 

barros y puntos negros que anteceden a la aparición del acné 

que la p1·oduce la creciente actividad de las glándulas 

cebáceas. que hacen a la piel más grasosa por el crecimiento 

de Los poros y la textura m6s gruesa. 



La actividad de las glándulas cebáceaa hace también que 

durante la adolescencia el cabello sea más grasoao y las 

glándulas sudor1paras trabajen más. 

EN LOS VARONES EMISIONES NOCI'URNA.S. Son eyaculacionea 

que tienen los jóvenes adolescentes y que a veces van 

acompai'ladas de sueños eróticos los cuales son totalmente 

normales. 

EN LAS MUJERES EL i'JESARROLLO DE LOS SENO. Los pezones 

ss agrandi!!!in y sobresalen: las areolas o arcas pigmentadas 

alrededor de los pezones también se agrandt1n, óstes por lo 

general logran su crecimlento antes de la menarquia •r además 

algunas veces uno suele crecer más rápidamen'te que el otro. 

MEN~UACION. Se d8 por primern voz cuando el 

crecimiento rapentino se ha lentificado .a. una ed.nd que 

entre los 12 y los 13 ai'ios. Sin embargo ea ha venido 

presentando a una edad más tomprana en éste ~ltimo siglo. 

1.2.4 DES-'RROLLO PISICO Y PERSONALIDAD 

"Lai mayoría de los adolescentes están m6s preocupados 

por su .npariencia f!sica que por cualquier cosa" (5). 

l0Ué ea lo qu0 más preocupa al joven? Todo. pero 

algunais cosas mda que otra!S'. Lo.!? hombros quieren ser <l!!lltos y 

de hombros anchoa, sin embargo lffa n1nas quieren ser 

delgadas pero con buato. cualquier cosa qua les de un 

parecido con el sexo opuesto los hace sentirse infelicee. 

(5) Dll'U, OROSS~ p69. 75 
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El autoconcepto de los ndolescontes dependa en gran 

parte de qué tan atractivos los conaideren las personas 

jóvenes, En general los adultos qua se (consideraban) a si 

mismo~ como atractivos durante juventud tienen 

eutoeotimo m6a alta y aon mds toliceo quo loa monoc 

atractivos y dicha diferencia denaparece a mediados do los 

cuarantGi. 

De acuerdo con estudios realizados en la década de los 

50 • s el tiempo de maduración también tiene ofectoa 

psicolóliicos, comllnmentg más pronunciados en al varón. Un 

joven estudiante da secundaria cuyo crecimiento repentino no 

ha comenzado, cuye. voz es aguda y sus mejil tas lisas, luce 

como un nin.o junto a sus compafieros de clase que han 

madurado antes. El problema astribaria entonces en que, a 

pesar de ser de la misma edad, no puede competir con ellos 

atlética ni socialmente. A un joven maduro se le r.oneidera y 

se le trata como a un hombre: es más popular y probablemente 

puede ser llder escolar {6}. 

Se hn visto además que los hombrea de maduración tardia 

aparecen "condesventaja educativa" en compareclón con loa de 

maduración temprana y media. 

Otro aspecto interesante se refiere la imagen 

corporal los muchachos y las jóvenes de madurez temprana se 

consideraban a si mismos como más delgados que los de 

madurez tardia, pero los da madurez temprana estaban 

satis fochas con peso mientras que la.e nin.as da madurez 

temprann se sent1an insatisfechas. 

Sin ombargo en la edad adulta des.!:!parecen casi todes 

lae diferencias entre hombres temprana y tardiamente 

maduros, aunque permanecen algunos vestigios en la 

(6) PJAOIIT. -1L'N: "P•1ooJog.1a y p•da909ia'" 0 ~9'· 70 



" 
personalidad que se refleja en la seguridad y decisión para 

enfrentar problemas. 

1.3 DESARROLLO INTELECTUAL EN LA ADOLESCENCIA 

1.3.1 Hstad1o de operaciones formaled (Piagot) 

De acuerdo con Piagat. hacia los 16 anos la manera da 

ponsar de una persona esté totalmente formada. Después de 

esta edad, las apti tude.!'I cognoscitivas no sufren 

modificaciones importantes. No ce dan más progresos 

cualitativos. segón Piaget: las estructuras mentales ya 

suficientemente desarrolladas, permitirán al adolescente 

manejar una gran variedad de problemna inteloctuales. est6n 

en un estado de equilibrio. Pero en la cultura y la 

educación que llevan no les exige practicar el razonamiento 

hipotético-deductivo, posiblemente nunca lleguen a este 

estadio { 7). 

"El efecto de los logros intelectuales del adolescente 

no está limitado nec:esar!amente por el área de problemas 

especificos pro resolver. Fiaget encontró repercuaiones del 

pensamiento formal on diversos áreas de la vida del 

adolescen'te. En el proceso de exploración de es tea nuavao 

capacidades el adolesconte pierda realmente. algunas veces. 

el contl!:cto con ls rAL'llidad y siente qua puada realizarlo 

todo oolo con pEinoarlo. en la esfera emocional el 

adolescente llega a ser capaz de orientar las emociones 

hacia ideales abstractos y no necesariamente hacia las 

personas. 

(7) PIAO!T~ .1EAN1 P111coloqlt1 y P•d.119091.11~ p6g. 72. 
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Mientras qua antas pudo amar a su madre u odiar a un 

comp11riero, ahora puede 

explotación (8). 

la libertad odiar la 

1. 3.2 E1 Egocentrismo del Adolascante 

A pesar del desarrollo da la manta y de lea habilidades 

que durantQ la adolescencia se adquieren, su pensamiento a~n 

no es cornplat.emente adulto, una muestra de ello es: su 

prolongado egocentrismo. Al ostat" praocupadoa consigo 

miamos. cree en que loa pensamientos do otros se centran en 

ellos. lo que constituye al egocentrismo del adolascente. 

Muchos adolescentes se sienten eKtra en la boca de 

todos y piensan que otros loa admiran o c1·i ti can. "Esta 

creencia de que otros en nuestra inmediata vecindad esto!n 

preocupadou nuestros pensamientos y nuastro 

comporte.miento. como nosotros lo astamos. se conoce como: 

audiencia imag1nar1:i." t 9) , 

Una contraparte dal auditorio lm~glnarlo. es la fábula 

personal. que es la creencia del adolescento do que mucha 

gente está interesada en él. La fábula personal hace qua una 

chica piense que ella no puede quedar embarzada. o que un 

muchttcho piense que él puede perder la vide en la 

carretera. "Es tea cosas les aucoden a otras personas, no a 

m1 11 , es la suposición inconsciente buena parte de la toma de 

riesgos del adolasclilnte'. 

(8) llNO!LOU, HAYA, p6g. 243 

(9) ELltIND Y DOWEN, pAg. 50 



1.3.3 Desarrollo moral del Adolescente 

La mayoría de los adolescentes, est.6n en el dese!!o 

convencional de doearrollo moral. ao conforman a lo que la 

(mayorie.) sociedad dice. piensan en hacer lo correcto para 

complacer a otros o para obedecer la lay. 

Las diversas formas en que los adolescentes reaccionen 

a los dilemas morales. ilustran las diferencias en su manera 

de reaccionar. 

Le formación y desrtrrollo de la moral del adolescente 

depende de manera terminante del tipo de educación que se l& 

haya inculcado y las experiencias de vida o dilemas morales 

a loa que se hayan enfrentado. 

Kohlberg tiende a pensar que a la persona se le puede 

orientar para que eleva su pensamiento moral. no 

moralizándolo o predicándole, ni con racompensas o castigos 

sino confront6ndale con di.lemas morales y ayudándole tt. 

doaerroll.:ir su pensamiento en re.1.eciOn a los mismos. Los 

adolescentes qua obtienen altsa puntuacionss "" 
participación e interacción avanzan más r6pidarnente o travás 

de loo estadios morales que los que son socialmente 

inactivos. Asi los profesores y los padres que quieran hacer 

avan2sr el razonamiento moral de los jóvenes deb.an 

proporcionarles la oportunidod de discutir, interpretar y 

tomar parte on dilemas mora.las. 

1.3.4 El Desarrollo Vocacional del Adolescente 

La b~cqueda de identidad en el adolescente. está 

estrechamente relacionada con las aspiraciones vocales. 
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La pregunta "lQuién seré yo? 11
• oatá muy relacionada con 

"LQué haré'?" y es una preocupación primordial de esta edad. 

Sin embargo hay muchos factores que afectan directamente en 

la bllsqueda de un trabajo significativo. El nivel socio 

económico. la situación familiar. la escolaridad y su 

personalidad entre otros. 

L.J.4.1 Nivel socio-ocon6mico 

La mayor parte de nosotros recibió enormes influenciaa 

sobre sus matas vocncionales del tipo de hog.ar en el cu!ll 

creció. Por lo generai. cuanto m6a baja os la clase social. 

más bajas son las oportunidades, La mayoria de la gente se 

siente más cómoda en situaciones conocidas y tiene más 

confion:z:.e. con perE•:mas de su misma clase. 

Como resultado de un muestreo hecho a estudiantes ele 

secundaria, acerca del tipo da trabajo que querian realizar 

solo el 7% de los estudiantes de clase más baja estaiban 

interesados en carreras profesionales. mientras que el 77% 

de las clases al tas tenia dichas metas. Asimismo los 

estudiantes da las claaas media y alta tenian mas ideas de 

lo que quorian hecer que los de los closes trabajadoras. 

1.3.~.~ El Ambiente Fami1iar 

En la familia se da gran parte de la motivación para la 

elección vocacional de un adolescente. De éste modo, si loe 

padres no animan a sus hijos a seguir una educación superior 

y no los impulsan pora que entren a la universidad, 

resultará mucho mác dificil para el joven pues sentirá solo. 

De manera terminante al estimulo y apoyo económico 

influya an las aspiraciones asi como en los logros. Cuando 
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los padres tienen ambiciones para sus hijos y recompensan su 

buen trabajo escolar. ellos aspiran a ocupaciones más 

elevadas. 

El estimulo por porte de los padres as mojar promotor 

de alcanzar ambiciones que la condición social a la que 

pertenezcan. 
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CAPITULOll 

EL ADOLESCENTE ESCOLAR. 



CAPITULOll 

EL ADOLESCENTE ESCOUl.R 

Los años de ls ensenanza media, son aftoa de cambio para 

el alumno que va creciendo. por ello resulta particularmente 

especial la eneenanza a loe adolescentes. 

Duran ta los años de ll!I nifio:z:, quo coincidon con la 

educación primaria, el nif\o 

aprendizaje y al nioldeamiento 

conocimiento. reflexión, buenas 

se encuentra abierto al 

que se le quiera dar: 

costumbres. hábitos. etc. 

Sin embargo cuando comienza la punescencia o preodolescencia 

el nino comienza a experimentar cambios que repercuten 

directamente en la aocuela de muchas y variadas formas. 

Coincide además, la adol~scencia con ~l indicio de 

etapa escolar donde se exije una mayor reuponsabilidad. ea 

aqu1 donde el adolescente manifiesta su problemática general 

como un resultado del choque entre un individuo que está 

creciendo en búsqueda de 

institución organizada. 

2 • 1 LA BSCUBLA 

propia identidad y una 

2.1.1 Lo Escuela como inotitución 

La escuela es y ha sldo siempre al centro da formación 

e instrucción por excelencia. Le. oJ.~ganización de las 

Naciones Unidas para la Educacion. la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) contemplan a la educación como el termómetro dal 

dea~rrollo social an una Nación (1). 

(J.) C.rt• de loe Nacian•• Unidac; p.t.g. 3Z, 
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El adelanto de un pueblo se mide. en gran parte. por su 

capacidad de aprender y de ensenar. 

2.1.1.1 La institución oocolar on aontido gonorcl 

DQsde el momento que la historia marca la existencia de 

comunidades dedicadas a actividades de servicio la 

sociedad. tales como el e atado. la religión. et .. aparece la 

comunidad dedicada a la ensenanza e instrucción de la n1nez 

y juventud. 

Esta actividad se limitaba a la transmisión de ciertos 

conocimientos generales y a la capacitación de alguna 

actividad de servicio a la sociedad. Asi por ejemplo existia 

aqui, cuando dominaba el Imperio Mexica o Azteca. el 

"Calmeca" en donde se instruia a los varoneo acerca del 

misterio de la guerra no obstante los hijoa de los nobles 

asist1an al 11Teoc..,,lli" donde aprendian los mist:erios de la 

religión para ser sacerdotes. Éste es uno de tantos ejemplos 

do cultu:as primitivas en donde la dacuala era toda una 

institución. 

Con el tiempo la escuela ha ampliado su misión social y 

ahora su proyecto va més a.116 de simple "instrucción". 

llevando as1 su influencia a un ~mbi to de !ormo.ción que 

desarrollo armónica n integralmente todas las facultades del 

sar (2) 

La escuela es una institución social creada parn 

ofrocer al hombre la capacidad de desarrollar sus 

potencialidades mediante la tr.ansmisión de la cultura, el 

conte.cto con Las ciencias y el desarrollo en comunidad del 

individuo. 

(2) Conatttui:ión Pol1tion. H4ox, ¡ Art. 3 
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Esta oportunid.j de crecirniento personal y social debe 

ser retribuido por el individuo beneficiado. poniendo su 

capacidad y experien1a al serviclo de otros. 

Reimer al hablar de la escuela dice: "'Instituciones que 

requieren una asistonlia 0 jornada completa por parte de 

grupos especificas de edad, en aulas supervisadas por 

profesores y para el estlzjio de algunos planes de enseñanza 

graduados" ( 3 l. 

En la actualidad a la. escuela se le asignan fines de 

educación integral ~uq busca el desarroll~ bio-paico-social 

dQ la persona. La. acc ... ..o,n de la escuela. comprenderá su 

intetvQnc::ión en el proceso 1.-,nnativo que al resultado de 

ambas debe ser el hombre integraltt,c:mte eductido. 

2. 1. 1. :i La Escuela e amo institución en sentido 

particular. refiriéndonos al bachillerato 

~l bachillerato que también se le c~nace como educación 

media básica (secundaria) y media superior (preparatoria) QA 

el segmento del proceso educativo escolar. donde s~ acentúa 

más la responsabilidad, debido a las caracteristicas propias 

del 0.dolesconto y por la ensat'ianzo que intenta. preparar a 

una vida comprometida con la sociedad. 

Muchos autores coinciden. tanto en la definición como 

en los objetivos de la Ensenanza Media Básica. Al mencionar 

los objetivos sabremos ai lo que se dice en la definición. 

se lleva a cabo en la práctica. 

(3) REIM!:R .. E.;. "La ••cuela. ba muerto": pil.9. 33 
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Son siete los objetivos que podemos considerar en la 

Eacueia Media Bésica: 

a) Salud física y mental 

b) Cultura general 

e) Orientación vocacional 

d) Preparación para la ciudadan18 

e) Preparación para la vida familiar 

f) Propiciar una actividad positiva frente a la. 

vida 

g) Formación del carácter y personalidad 

A.si en este sencillo cuadro podemos observar como de 

alguna manera el objetivo de la educación. que es 

desarrollar armOnicamente e integralmente las facultades del 

ser, pretende cumplirse a través de las diversas áreas o 

asignaturas da ensenanza. 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO 
(AAEAS· ASIONATIJRAS) 

EDUCAaOH ASICA 
A s.<J..UO FlSICA EVEl'ITOSDEPORTIVOS 

(TORNEOS) 

CIENOAS SOCL'\LES 
B CULll.JPA GENERAL CIENCWS~TUFW.e5 

MATEWITICAS, LEHGUA.JE, 
ETC. 

PROFESIOORAFlA 
e OAJEtff ACION VOC..CIO/'W. E><AMEH PSl<XIPEDAGOOICO 

ENTREVISTAS. ETC 

O.E 
ASIGNATURAS V AC1W1DADE5 

FORMACION OE V ... LORES DESTINADAS ... UI FORMACION 
F.G (OISaPl .. 11~ ASEO, ETC) 

Caben resaltar. como ae puode ver on el cue.dro que el 

aspecto formativo en los aftos de la educación media es muy 

importante. incluso más que el aspecto informativo. 



Este .aspecto es muy importont .. porque la etapa· de la 

adolescencia se caracteriza por ser \l momento en el que el 

individuo formará eu carácter y persolalidad. 

Asi pues, conforme pesan los a~os Qn le educación media 

el aspecto formativo debe peaar má~ que el aepecto 

informativo como se ilustra en el cuadro (t}. 

2 .1. 2 La 01.·ga.nización escolar 

Toda sociedad humane requiere necesariamente de una 

división de tareas y responsabilidades. alguien debe de 

mandar y otroR ob~decer; desde l~ f~milio mi~mo. bnse de la 

sociedad. la jorarquia de las responsabilidades (reparto d&l 

trabajo) os &!l'enc::ial para su deslllrrollo. evitando asi la 

anarquia y al desorden. 

A este mismo principio d&be someterse cualquier 

institución escolar, desde el ordenamiento y definición de 

l~ autoridad. hastn el dat4llg del horario establecido. 

En todc escuele el primer responanble. en quien recae 

toda la autoridttd es el Director G~neral del plantel. 

(4) curao d• "-'ctuaU%aci6n l'"'daoógiao" SEP~ 1990. 



" 
El Director del plantel al realizar sus funciones actóa 

algunas veces como padre comprensivo y en otras ocasiones 

como el "jefe" de ln empresll con cierto nómero de empleados 

y un sinmlmero de clientes. As! la función de un Director 

incluya el aspecto administrativo y la faceta pedagógica. 

Los autores Gross y Herriott (5), nos axponon cinco 

puntos acerca de la dirección do una escuela: 

1. - "Dirigir el centro concediendo uno. importancia primaria 

a los imperativos pedagógicos". 

2.- Cumplir eficazmente sus obligaciones administrativas sin 

dej erse esferilizar por ellas sabiendo darle al pueato quo 

les corresponde en la jerarquía de sus tareas. 

3 .- Crear vínculos de acción con loe profesores. evitar 

situacio~es conflictivas; y homogeneizar y coordinar la 

acción de su plantel. 

4.- Suscitar el interés de loa maestros &n la inves~ig~ción 

pedagógica. 

S.- Alimentar en los profeaores el deoeo de mantenerse al 

corriente en la evaluación de su especialidad. 

Es claro comprender que ~n el contra escolar donde esto 

se llev~ a cebo los primeros beneficiados serán los alumnoa, 

tanto meeatros como ellos se darán cuenta de sus propios 

triunfos en la diaria vida escolar. 

(SJ OROSS, N. y HERRIO'IT .. R,i "La co1:1d11ccióo d• ui:ia ••cuela" .. p4g. 75. 
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Esta misma labor. pero encaminado a los alumnos, 

realiza el titular. la buena disposición, el conocimiento de 

los alumnos y de sus maestros. as! como la coordinación de 

la enseffanza y su evaluación continua. 

De una manera sencilla. parn ubicar al director y el 

titular de grupo dentro de la escuela. se pretende ilustrar 

como lo presenta el cuadro. 

LA INSTITUCON ESCOIAA 

DIRECTOR GENERAL 

FUHCIONE5 EXf¡;.f\1""5 FUNCIOHi;.S INTI:RNAS 

ADMON. PADRES DE FAM. COORDINACIONES DEPARTAMENTOS 

SERVICIOS EXTRAESCOL.AAES TI TU LARES 

REL CON MAESTROS REL CON ALUMNOS 

2.2 PROBLEHATICA DEL ADOLESCENTE ESCOLAR 

Como se ha tratado en capitulo anterior sl adolescente 

está en una etapa da cambios quG repercuten. tanto en su 

vida familiar como en su vida escolar. sa le considera. 

ademds, un problemt1. porque c.ierternonte el adolescente se 

onfrenta a una crisis da ld que él es el tlnico responsable 

da superarla. m6s sin embargo. asto seria resultado d9 una 

buena orientación y formación de valores. 
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2.2.1 Problemdtica familiar del adolescento 

Es determinante la influencia que el ambiente familiar 

provoca en el rendimiento escolar del adolescente. 

Frente a la bllsqueda del yo en el adolescente. en esa 

incertidumbre y visión poco clara de las cosas. los más 

inducidos en la orientación deberlan sar los padres, 

Pero loe padres se miran como figuras autoritarias por 

el forzogo papel que les corresponde. Son cantidad de 

adolescentes los quo rehuyen sus padres porque 

encuentran en un momento de la vida en que tratan de 

deshacerse de los lazos de independencia femiliar. 

Frente osta realidad de familia que vive el 

adolescente la escuola debe unir sus esfuerzos pera formar 

debidamente al joven. La comunicación padres-maestros aporta 

a cada uno una visión máa completa de la personalidad y del 

proceso da crecimiento del ~dolescente. 

Sucede. por ejemplo. que la conducta del joven en casa 

sea el hermetismo y falta de orientación, mientras que en l~ 

escuela es considerado como col8bor<!ldor y abierto con sus 

compaft.eros. 

Al tonar eQtO situ~clón presentP. tanto los padres como 

el ti tult1r; t1yuda a conocer y as1 guiar. los vid ores y 

limitacionoe del individuo. 

Los padres debGn estar convencidos de que es a ellos a 

quienes corresponde el papel primordial en la educación de 

sus hijos, porquo solo con amor se educa: Sin amor se dome. 

( 6) por ello la famili8 delega en la escuela pl'lrte de la 

(6) SAN JUAN DOSCO. "L• e-duc;ac;jón o::rietiana". pd.9. 36 
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oducac.lón de aus hijos. aquella que corresponde a la 

inteligencia. voluntad y sociabilizac!Gn. 

I?s decir, siendo la familia el primar responsable. la 

escuela sólo complementa la educación del individuo. 

Debamos sumar los esfuerzos de la familia y la escuela. 

todos los dem~s ambientes en los que el joven se relaciona. 

empezeindo por la enorme lluvia de informac:!On. a travós de 

las revistas. televisión. cine. etc .. que de alguna manera 

afectan a la formación del adolescente. 

Es por eso que ni los pedros, ni los maestros tienen la 

exclusividad de la tormación: también es responsable toda 1a 

sociedad. 

Acerca de la idea de reproducir el ambiente familiar en 

la escuela algunos autores dicen lo siguiente: 

"No es cierto que la escuela se adapte mejor a la 

psicologia del joven si pretende conservcr una atmósfera 

tam111ar. ~ate es un concepto m~~ rom~ntico qua ~&ul. 

No se ha probado que la repetición del medio familiar 

favorezca el estudio, ya que suele provocar nostalgia y 

retraso de madurez racional del adolescente. debido a la 

estimulación de sentimientos afectivos propios de la 

inf.ancie. SJ. se trata de un sujeto cuya familia no eatá 

unida, el impacto adn será más grcve. ya que la imagen del 

armónico y tierno hogar que la escuela intenta reproducir 

acentuará por medio da la comparación el estado de ansiosa 

inquietud de aquél que no disfruta de ~ate hogar, haciéndola 

más palpable su infortunio. y ou sensibilidad ae ver6 

turbada en contra del estudio" ( 7) . 



" 
También existen otros fracasos escolares debido a 

problemas más profundos y complicados. Algunos adolescentes 

se ven seriamente afectados por la causo del divorcio de sus 

padree o do la evidente falta do amor y roopeto en su 

familia: o quizá el sentirse rechazados dentro del hogar: o 

problemas socioeconómicos que tanto afectan la atención y 

responsabilidad la escuela. Y estos ejemplos 

podriamos citar muchoo más que son casos evidontea donde la 

vida del adolescente se ve muy afectada lo que provoca una 

enorme falta de motivación o apatia para hacer las cosas. 

El adolescente aiempra requiere de estimulo y apoyo 

para hacer les cosan. para tomar decisiones y para 

comprometerse con una causa. causas nobles que enaltezcan al 

hombrl!ll, como el servicio, el amor y la frate't"nidad que son 

caminos paro au propia perfección. En cambio al no ofrecerle 

causas nobles. el adolescente buacará las suyas propios. 

cayendo inevitablemente en vicios y delincuencia por la 

ausencia da velares que lo promuevan como hombre. 

"Toda la vida consiste en la lucha y el esfuerzo por 

ser nosotros miamos. de esto hay que convencer al 

adolescente a cualquietr precio, a fin de que olcanca la 

plenitud de su madurez. Debe saber que no ea posible existir 

por recursos in terpuestoa y que s 1 quiere hacerse debe 

crearse a si mismo por voluntad propia. 

Esta outocroación transformará oc to todos lo~ 

potencialidades latentes en él desde su nacimiento" (8}. 

Conscientes pues de lo apremiante necesidad que hey de 

que exista una estrecha relación entre la familia y le 

escuela. la organizaci6n escolar debe crear ese Vinculo que 

(O) CHABONE:AU. l!:ue•nio; "Educ-or problnu1s d• l" juventud" p4EJ. 164. 
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logre la formación integrBl del Bdolescente. dicho papel le 

debe correaponder por consiguiente~ al Titular. 

2.2.3 Probl~mdtica goneral de1 adolescente escolar 

La problom6.tica del adolescente puGde ser muy amplia. 

ya que a diario el joven vive experiencias que afectan a su 

vida. positiva o negativamente. 

El adolescente B9 esfuerza por conseguir la 

indepsndencia emocional respecto sus padres y otros 

adultos. Loa jóvenes da ambos sexos dudan entre la seguridad 

que ol hogar lea ofrece y el deseo de descubrir lo que 

podrian hacer como seras indepGndientes. 

"Vuestro euono. queridos jóvenes. no solo el 

automóvil. ustedes suenan con todo un garage de autos 

morales: autocontrol. autodeterminación, autoestima (9). 

Se presenta durante la edolescencia una interesante 

contradicción. ntientrae que rehuye la dependencia 

familiar. necesi~a buscar y procura alguna relación de 

amistad que s9a profunda. ll~na de s~nsibilidad, haciendo dG 

esto una dependencJ.l!I abierta con otro da su misma edad o 

condición. situación que ocurre comónmente en la escuela: el 

mismo caso sucede cuando el adolescente se entrega a un 

grupo de amigos donde su vida gira solo alrededor do oste. 

El ado loscen to en la escuela. se J n terosa por la 

adquisición de un conjunto de valores y un sistema ético que 

dirija su conducta, además esta etapa es un periodo de 

autorrealización que es un proceso absolutamente 1nd1vidual. 

{9) LUCIANI. Albino: "lluatr1aifll0n ao!l.or.a". p49. 93 
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En los siguientes puntos que plantea Rogare podemos ver 

toda una relación de situaciones que el adolescente rechaza 

y que solo presentan con frecuencia: 

1. - "Tiende a huir de las aparienciaa. Le afectación, la 

defensividad, el sistema de levantar minas. valoran 

negativamente". 

2.- Mi~nifiestan la inclinación de huir de los debere~. El 

·pensamiento "coactivo": D~bo o no debo ser ast "ea valorado 

negativamente''. El cliente se aparta de lo que debe ser, sin 

que imporra quien ha mandado ese imperativo". 

3.- Se inclinan a no satisfacer las eP.peranzas de los demás. 

El complacer 

negativamente. 

otros, en cuanto objetivo. es valorado 

4.- La autenticidad se valora positivamente. El cliente 

revela su crecinliento, orgullo y confianza al efectuar sus 

propias selecciones, al negar su propia vida. 

S.- El autogobierne se valor positivamente, 'Bl cliante 

revela su crecimiento. orgullo y confianza al efectuar sus 

proplas selacc1onea, al nogar su propia vida. 

6.- El propio yo. los sentimientos 'también se valoran de 

modo positivo. Desde una situación en quo el cliente sa 

contempla a si mismo con menosprecio y desesperación, partt 

valorarse a si y valorar sus reaccionas como positivas. 

7. - Ser un proceso se valora pos! ti vamen te. Partiendo del 

deseo de un objetivo fijo. los clientes llegan a preterir la 

excitación de ser p1~aceso. proceso de potencialidad que ha 

nacido. 
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8, - La sensibilidad hacia los dem6a y su aceptación oe 

valora al modo positivo. El cliente llega a estimar a otros 

por lo que son, lo mismo qua ha llegado a estimarse por lo 

que es. 

9. - Se valoran positivamente también las relaciones. 

Conseguir una relación estrecha, intima. verdadera. 

plena~ante comunicativn con otra persona. parece llonar una 

necesidad real de todo aujeto. 

10.- Tal vez. más que todo lo expuesto. el cliente valora la 

apertura de su experiencia interna y externa. Ser abierto y 

sensible a sus propias reacciones e impresiones interiores. 

y a las relaciones y sentimientos de los demás. y la 

realidad del mundo objetivo, 9S el recurso más valorado para 

~l ( 10). 

Plnalrnente cabe agregar que el adolescent:e vive un 

tiempo de cierto hermetismo en donde cierra al dié.logo y 

observa sobre todo lo que le rodea en la familia y la 

escuela. 

Quizá su anico escape eea su grupo de amigoo y 

compañeros que se acompañan 

durante todo el proceso escolar. 

el despertar de su vida 

(10) OALLEOO, Pile.rJ "La idH1tided d•l prof•11or", p69. 32. 
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CAPITULO 111 

FISONOMIA DEL TITULAR 



CAPfTULOlll 

RSONOMIA DEL TITULAR 

Comprendiendo las caracter!stieas del adolescente, nos 

damos cuan ta do quo ea una poraona quo aa encuan tr.a. en 

crisis por lo que necesita de una correcta orientación. 

Da ésta manera debemos comprend&r el delicado papel que 

tiene el titular en la formación de un adolescente. m6s que 

el de cualquier maestro porque es material humano el que ee 

está modelando. 

As! corno hay hombres que nacen con la muy noble 

vocación de luchar por preservar la Vida como en el caso de 

la medicina, y que no cualquiera nace con dichas aptitudes; 

del mismo modo hay hombres que niscen con las .apti tudas 

idóneas para formar hombres (adolescantes). noble es también 

esta vocación. 

3. 1 NECESIDAD DEL T:ITULA'.a EU EL 1JXJLESCEH'I".E ESCOLAR 

Actualmente, sobre todo tratándoae del sistema dQ 

organización escolar nuestro p.a!s. existe en le 

organización escolar toda una jera.rquic que va desde el 

director haata el alumno; hay en una escuela. de manera muy 

clara. quien dirija y quien imparte las clases, sin embergo 

nos olvidamos del papel importnnte que implica la custodia 

del titular pera con el alumno. 

Sucede que el titular es maestro de materia y casi 

siempre da tiempo completo. el director tiene un sinmlmero 

de actividades que le imp1.den contemplar loa problemas 

personales de los alumnos por lo tanto. 
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LB educación personalizada. en el caso de nuestro paf.a, 

ea realmente imposible por la enorme demanda que se tiano en 

el 6mbito de educación. 

El titulcr debe eer más que un maestro, m.d.s que el 

simpl.e coordinador de un grupo. es el custodio del joven a 

quien ~ste tanga que recurrir sin temores. 

ºEn la Grecia clásica, exiat!o un esclavo destinado a 

conduci.r al. n1no a la escuela y a acompanarlo en todo su 

proceso de formación en los primeros af\os de su vida ... " 

( 1) 

Pué as! como surge el "pedagogo". que si dividimos la 

palabra de origen griega tenemos: 

paidós nillo 

eg& conducir 

En efecto el pedagogo era quien conduela (orientaba) al 

niffo en su proceso de forroación hasta que llegaba a la edad 

adulta y era apto para asistir al "gimnasio". 

Desde luego que estos son los orlgenes. mas sin emDargo 

al paso del tiempo la pedagog1a se convirtió en disciplina. 

(1) BARRIGA, Naurilio; "Liter.sturie.". p6g. 115. 
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Es por ello que el ti tulcr, requiere de uno dedicada 

!ormac!On pedagógica y éeta es tarea de las instituciones 

escolaras. 

Nadie puede negar la. enorme sensibilidad del 

adolescente, su necesidnd de aer alguien. pero se enfrente a 

una sociedad masificanta y de anonimato. La escuela frente a 

esta situación deba preparar al joven para la libertad, para 

el futuro pro feaioncl. Adem6s. la e tapa por la que pasa el 

alumno de educación medie básica (adolescencia) es cuando 

necesita mayor atención a su persona y es ahi dond~ entra la 

labor del titular. hacer sentir al individuo su capacidad da 

ser humano e introducirlo 

hombres preparados y justos. 

una sociedad que necesita 

Este ideal de hombre caval solo se lograril con al 

acercemiento de alumno-tituler en un marco de oriento.dora 

amistad ( 2 l . 

3.1.1 Clasoo de titularidad 

En general la labor del "titular" es muy semejante en 

todas las escuelas, aunque con diferente nombre. Su papel as 

el mismo: Mentor. Preceptor. Coordinador de grupo. Tutor, 

Encargado. Titular. etc. 

Para comprender m~s los nombres que el titular reciba, 

le roc.l Academia de Lengua define de la siguiente manero: 

(3). 

{2J lA S.U.L!. Juan; '"Dula de Jau ai:icuelai:i", p.t9. 3tf. 
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1.- Mentor: (por alusión a Méntou. amigo de Uliaea, 

cuya fiQura tomó Minerva. segun Homero. para guiar e 

instruir a Telémaco). 

- Consejero o guia de otro 

- Persona enc..,rgada de cuctodiar n1t1os. o jóvenes y de 

cuidar de su crianza y educación. 

2.- Preceptor; (del latln preceptor) 

- Maestro (a): persona que ensena 

- Persona qua ensona gramét1ca latina 

3.- Titular: (que tiene algún titulo por el cual ae 

denomina} 

- Que da su propio nombre por titulo a otrs cosa 

- El que ejerce oficio o profesión con cometido 

especiol y propio. 

cualquiera de los nombres aqui citados cumplen con su 

propósito. sin Qmbargo el nombre más usu8l en la mayorin de 

l1:ui ascual.:l!: o~ el d""' titular, debido a que siempre as 

maestro del plantel que junto con otros imparten clases a 

los grupos. es decir "análogas funciones". pero que tiene a. 

su responsabilidad el trato de que la formación integral 

propuesta se lleve a cabo en al g1·upo a su Cl!lrgo. 

En algunas institucionea encolares existe el 

"preceptorº ( 4). que ea la pe~sona (que a veces ni siquiera 

da clases en el grupo) que tiene a su cargo al saguimionto 

de algunos alumnos a través dA entrevistas periódicas qua 

pretendan orientarlo en sus dudas e inquietudes y as1 

cumplir con las funciongs del titular por una formaci6n 

integral personalizada. 

De ésta menra podemos decir que la palabra titular 

además de ser la más comün para denominar a este tipo de 
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trabajo. es la que en su definición tiene un campo más 

amplio. 

· 3.2 El perfil del titular 

El titul.nr del grupo es antes que nzida un maestro del 

plantel que por sus aptitudes profesionales y humanas. se le 

da ésto cargo. 

Entra las cualidades o aptitudes qufli el titular debe 

tener, podriamos citar. entre otros los siguientea: 

Dominio de la materia o materieB qua imparte. capaz do 

transmitir conocimientos con técnicas llamativas y 

motivadores. c11p,az do crear comunldet.d. dantro y fuera de 

clase. entendiendo por esto le capacidad de convivir y de 

comunico.rse en un émbito de libertad (liderazgo) y, sobra 

todo, saber convivir con los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

"El educador si es verdaderamente tal: educa més con su 

propia persona que a tr~v~s del desarrollo meticuloso de un 

programa cientitico. En esta lineo lo meta a alcanzar pora 

ser buen profeaor se plantee en términos de realización 

personal" { 5) • 

Las aptitudes y habilidsdea propias del titular son 

necesarias si ésto desea realmente trascender en sus 

elumnos. 

(4} Centro E•colar Liceo de Xo.l.apa: Xolapa- V•r. 

(5) ~LEGO,. Piler~ "[.a id•ntidad d•l profwaor", ¡.69, 32. 
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Segtln Rogers. son indispensables tres actitudes para 

lograr un Clima de buenas relaciones que fac111te el 

crecimiento Personal del escolar que se encuentra bajo 

responsabilidad del titular: 

a) Autenticidad: consigo mismo y con los demás. 

b) Sentido da presencia: que significa acoger y aceptar a la 

persona tal cual es. 

e) Sensibilidad; que significa acompañar al otro desda su 

propia situación. 

Si el titular logra hacer suyas estas actitudes y hace 

que las personas que lo rodaan las perciban. estaré formando 

de su grupo una comunidad educativa. 

AdemAs do estas acti tudas deben dl!lrse ciertas 

habilidades en la persona del titular que también son de 

gran importancia. tales como: la habilidad de ATENDER que es 

tratar de captar lo que otros nos quieran decir. la 

habilidad de responder cuestiones que al educando no es 

capaz de expresar verbalmente y la habilidad de INICIAR al 

educando en la b\laqueda de reS'puestas. en la capacidad de 

tomar decisiones y de elaborar planes para su 

enriquecimiento personal (social). 

3.2.1 Congruencia y ejemplo del titular 

La congruencia en un educador se manifiesta en la 

calidad de trabajo como profeeor. en su evidente entrega y 

preocupación por al crecimiento y solución de los problemas 

de los alumnos: esta congruencia se concreta en la relación 

que hace crecer al alumno en su madurez cognitiva. afectiva 

y social. 



El titular debe ser él mismo; haciendo lo que piensa 

dejando de usar "máscaras" de autoridad o de seriedad: pues 

el joven intuye quien es auténtico y quien no. y solo unB 

persona qua as auténtica tiene eco en otra persona. 

La congruencia en el titular le da la posibilidad de 

que el alumno pueda expresarse de si mismo. 

Lo bllsqueda del ser auténtico por porte del alumno 

caracter1stica del cambio que realiza en la orientación. 

Desde el oscuro concepto del yo se traslada a un yo m6s 

cloro y auténtico. La autenticidad del titular ftt.cilita al 

alumno la adquisición de un concepto y el actual con mayor 

claridad y congruencia personal. 

Para que un individuo sea auténtico y congreuente es 

indispensable la práctica da un valor univeraal: "EL AMOR". 

Si, porque como dacia Sn. Juan Bosco al referirse a la 

labor elevndamentA noble de un maestro: "solo con AMOR se 

educa de verdad". también Sn. Juan Bautista de la Salle. 

hace alusión al AMOR cuando dice: que el buen maestro debe 

"amar tiernamente a sus alunnos" ( 6). 

As!. debemos entender y tener bien presente que es el 

AMOR el valor esencial del verdadero educador. 

Trabajar sin medida por los alumnos. ser modelo de 

vide. escuchar sin perjuicios y sobre todo tratar al hombre 

como tal. solo es posible cuando se está enamorado de la 

misión do formar hombres libres que la sociedad necesita. 

(6) LA SALLE~ Juani "Gula d• lo• E•.,u•lo.• Crietlo.no.11·~ p6g, 19, 



"Solo en la plenitud de este acto de emar. en dar su 

vida, en su praxis. se constituye la solidaridad verdadera. 

Decir que los hombres son personas. y como personas son 

libres, y no hacen nada para lograr concretamente que éata 

afirmación sea objetiva, es una farsa" (?), 

De esta manera est.e. actitud de congruencia y ejemplo 

que debe tomar el educador debe esta1· funde.man ta da en ol 

amor ya que es la única solución qua se puede ancontro.r a 

tan dificil labor educativa. como dec1a la zorra al 

principito: "Lo esencial no se puede ver con los ojos. solo 

se va bien con el coraizón; cautivar significa cret1r la:z:os" 

(8). La autenticidad del titular debe ser cautivadora. 

3.2.2 Presencia en el adolescente 

La presencia del titular aignifica qua éste sea para el 

adoles;:cen te alguien muy especial con quion él pueda contar 

porque la presencia significa ponerse tono los 

sentimientos del alumno adolescente: esperanzas. deseos, 

fruatra.cionae. tamoraa. impadimentoa. ansiedad y eue muy 

personales;: características. 

El trato del titular con el alumno debe ser tt1.l que 

permita un desenvolvimiento de su pereonalidad, 

Este presencia debe ser sentida por el alumno ya que 

éste (adolescente) que atraviesa por una crisis en la 

bllsqueda de su identidad requiere siempre de un modelo . 

.apoyo. que ~ste siente siempre acerca de él, he ahi el 

(7) FR!IRE. P11bloi "Ped11909lo d•l oprimido". p6g. 3Z. 

(B) BAN'I'-EUXPEREY Antonio~ .. El Principito". p69. 39. 



sentido de la presencia que debe ser característica en la 

persona del titular. 

Este sentido rle presenci.ei nos da la posibilidad de 

conocer al otro, pero para v.oloro.r lo que ese conocimiento 

significa. se necesita la SENSIBLIDAD. 

3.2.3 Sensibilidad ante loo problemao 

Si el titular es auténtico y tiene sentido da 

presencia. el resultado será el progreso del alumno y la 

aensibilidad en este proceso es muy importante en el trabajo 

del titular. 

Ser sensible 8nta los problemas familiares que aquejan 

a un alumno que ae siente incomprendido. solo y desorientado 

o quizá ante aquel alumno que es rechazado. devaluado y que 

casi no se le toma en cuenta. o que tal aquel alumno que 

pide ser escuchado y que reclame que su manera d& pensar y 

de actuar sea regpetade. en fin... zon tantas, tantos 

existen grupot1 formados por más de cincuenta alumnos donde 

cada uno piensa diferente (9) y as an asta situación donde 

se distingue al buen ti tul ar que no es aquel que tione 

talante en el trato con los alumnos que tienen la misma 

escala de valores o clase social que él: es la capacidad de 

comunicarse con personas absolutamente diferentes. 

3.3 LAS FUNCIONES DHL TI"nJLAR 

La función del titular en una escuela es una actividad 

primordial ya que busca el aprovechamiento eficiente del 

(9) Colegio Simón Bolive;r,. S•c. Rio Mia. # 275. 
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alumno. 

Conforme ha ido creciendo y desarrollando la sociedad 

se han ido formando mejores centros oscolares, donde la 

actividad del director so diversifica mucho en diferentes 

funcionas. siendo la principal la de guiar la formeción 

integral de los educandos, sin embargo es dificil que ésta 

actividad primordial se lleve a cabo debido a la cantidad de 

octividadee de otra 1ndale que el director tiene. 

Sin embargo, el maestro de materia tampoco se puGde 

hacer cargo de las funcionas del titular (aunque el titular 

suele ser. casi siempre. un maestro de materia} por ello 

debe haber en la institución escolar personas preparadas e 

idóneas para llevar a cabo esta responsabilidad en medio de 

esta aocied.ad tan cambiante, cuya cr.is.is .,fecta al 

adolescente. es por ello que necesita un guia, un líder a 

quien copiar eue inquietudes y dudas. 

"Esta evolución de las escuelas está teniendo lugar en 

el contexto de un mundo r6pidamente cambiante, la vida 

familiar. la vivienda. laR oportun!dndos par& el trabajo y 

al clima moral se hallan en situaciones de cambio. y las 

personas, sometidas a las presiones de la sociedad de 

consumo y de medios de comunicación masiva" ( 10). 

Las expectativas que tienen las escuelas con respecto 

al tr.:t.bajo dal titular es definitivamente muy variado, la 

actividad del director se diversifica siendo su principe.l 

función la de guiar la formación integral de los educandos 

sin embargo por sus diversas funciones, además de ser la 

cabeze de la inst! tución. concluimos que es casi imposible 

que éste atienda o los alumnos. 

(10) Me CULt.Y,. Harold; "Conc•n•o R•sJ.one.l d., adueae1ón",. pd.9. 12. 



Por otra parto al maestra de materia no lo podemoa 

hacer rasponsnble de la función del ti tu lar, (aunque el 

titular si puede cumplir la función, aparte de ser maestro 

de materia}, on conaecuencia el titular es esa persona que 

necesita el adolescente como un 11.der en quien confiar sus 

inquietudes y sus dudas. 

La función dol titular en las diferentes escuelas varia 

enormemente. Sin embargo. laa responsabilidades del titular 

las podemos resumir sn dos puntos importantes: individual y 

grupal. 

DIMENSIONES 
DEL 

1TTIJl.AR 

a) DlMENSION INDIVIDUAL 

l a) lnd1vidual-Farrn11ar 

b) Grupal 

Considerar al alumno como parsona (individual) 

lnteres6.ndose por todos loa aspectos de su vida: familia. 

sociedad. 

- Ser sensible a las tensiones particulares de cada uno 

de ellos. 

- Orientar y evaluar el progreso de cada alumno. a 

través de entrevistas (seguimiento). 

- Est.!:!r atento cuando las dificultades personal os de 

lou alumnos influyan en sus fracasos (escolares), 



b) DIMENSION GRUPAL 

- Asesorar a los alumnos en los aspectos educacional y 

.vocacional; r.on ayuda da especialistas. 

- Ser el llder del grupo para el cumplimiento de los 

9bjetivos que se han fijado y recoger las opiniones e 

impresiones de los miembros. 

- ser enlace de comunicación con los padres de familia. 

Llevar un control del grupo en los aspectos 

académicos disciplinarios para cumplir loe objetivos 

preestablecidos por el programa (con éxito) . 

3. 3 .1 Reparto del trabajo 

Es claro que la responsabilidad del titular as grande, 

por ello debe ser cuide.dos.a la salección de los ti tu lares en 

una ins't. ituciOn escolar. 

La clave del éxito de un buen titular puede deberse 

grein parte el reparto del trabajo que éste llave a cabo en 

el grupo. Pues son tantas las cosas de las que se encarga la 

persona d91. titular qu9 si no tiene una buena organización, 

los objetivos no se cumplirian exitosamente: 

- Tal &s. por ejemplo. el control do La asistencia en el 

salón do ciase (grupo), actividad que por ser fácil la puada 

cubrir un alumno. 

- Es irnpor-tanto que el titular pueda prescindir de un "staf" 

o equipo para evaluar el funcionamiento de las áreas del 

grupo: tal.es como: Jefe de grupo, Delegado académico. 

Encargado de deportes, Acción social. Libreta de tareas. 

etc. 

Es el.aro que la presencia del titular es indispensable 

en el grupo, más sin embargo una buena organización en el 



reparto del trabajo har~a que el grupo pudiera funcionar adn 

sin que esté el titular. 

El buen dil"J.gente da un grupo es el que logre que todo 

funcione bien. al1n sin que esté él. Además la clave del 

éxito en un buen titular no consiste sólo en ser muy 

inteligentg sino en saberse rodear de gente intaligente que 

v.oy.a con el mismo rumbo en el cumplim.iento del objetivo 

primordial que es~ 11 LA FORMACION DEL ALUMNO". 

J.4 LA PORMACION DEL TITULAR 

En efecto el papel del titular es muy complejo porque 

debe de llevar de sobre entendido qua él es algo más que un 

maestro de sus alumnos. es par eso que on las instituciones 

escolares los titulnros debon llevar un seguimiento rnáa 

minucioso mediante una formación de titulares. 

3.4.l Pormacidn dirigida 

El profesor (alumno) debe seguir un programa inherente 

de formación profesional con un temario y un horario con 

duración bien determinado (dos semestres con clases de tres 

horas a la semana). este estilo, dirigido, es el que tiene 

más ventajas. por ello es el más utilizado. 

Para la formación de la 11 ti tularidad 11 se requiere que 

el alumno curse las materias de: conocimiento de la 

adolescencia, Teoria pedagógica y Antropologia Filosófica. 

A continuación se presenta un modelo de enseñanza 

dirigda para la formación de titulares para adolescentes: 

M~teria: Función tutorial. 



Propósito: Dar a loa educandos los intrumentoa teóricos 

y metodológicos para el diseno, elaboración y desarrollo de 

programas de tJtularidad en la escuela media básica. 

Objetivos: Cognoscitivos. 

a) Conocer los aspectos teóricos y metodológicos 

de la función del titular. 

b) Analize.r encomendaciones y experiencia.a de la 

tunción tutorial para la solución de los problemas comunes 

de esta labor. 

Afectivos: 

a) Valorar la importancia del titular en la 

formación integral del adolescente. 

b} Identificarse con un esp1ri tu de servicio y 

entrega a su trabajo como titular. 

Operativos: 

a) Elaborar un programa de actividades del titular 

r bachiller.e.to). 

b) Participar en experiencias tutoriales de 

algunas instituciones. 

Temario: l. Axiologia de la titularidad. 

1. l caracter1sticas personales necesarias en el 

titular del grupo. 

titulares. 

1.2 Valores propios de la labcr tutorial. 

2. Conocimiento de la institución. 

2.1 Tipos de instituciones que requieren 

2.2 El titular frente a la institución. 

3. Técnicas de grupo y personales. 

3. 1 Técnicas frente y para el grupo tales 

como: integración. comunicación, lidera2go, etc, 



3.2 Técnicas personales (Entrevista, 

observacion) . 

3.2.1 Frente al maestro 

3.2.2 Fronte al alumno 

3.2.3 Frente a loa padree da familia. 

4. Medios de comunicación y de expresión. 

4 .1 Disciplina 

4 .2 Modios para cono cor al alumno fuero del 

centro escolar: Excursiones. convivencias. vi si taa, 

celebraciones. reuniones. etc. 

5. Bases de organizac:lón y de administración. 

5.1 El expediente del alumno: alabar.ación y 

su empleo. 

s.2 Labores ordinarias de control 

5.3 Elaboración del programa tutorial 

La duración de éste cureo podr!a variar dependiendo del 

plan que la institución escolar tenga para la formación de 

los titulares. 

a) Fase corta se da en un curso dA verano en los cuales 

se puede trabajar de una manera mda intensa. 

b) Fase larga durante un curso o semestre utilizando 

las materias optativas que se tienen solo dos veces por 

semana. 

3.4.2 Formación e travéo do un curso abierto 

Las ventajas que podría ofrecer el sistema 11 abierto 11 en 

la formación de titulares cona1st1r1a en que el estudiante 

podría llevar el sistema a través de "notas técnicas" o 

fichas y presentarse ante el asesor de manera mAs esporádica 

con el fin de: 

- Entregar un reporte de dichas notas. 
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- Reunirse con los otros estudian tes y asesores para 

hacer un in~ercambio de experiencias de lo estudiado, 

realizando una evaluación del curso (11). 

3 . .C,3 Formación a través do un curso continuo 

Este curso est~ planeado para llevarlo a Ct!lbo en un 

centro escolar especifico y de acuerdo 

necesidades. 

sus propias 

La ventaje que este modelo ofrece es que se puedEJ 

compaginar la teoría con la práctica del diario ya que los 

interesados sesiones. programadas previamente. para 

estudiar, analizar y discutir los puntos del temario. 

Eote programa tendría una duración da 30 hra. que bien 

se pudiera llevar a cebo una semana antes del inicio de 

clases. 

- Durante el curso escolar los titulares se reunirán en 

forma pe! iOdice (una vez a la quincena o al mes) para 

realizar problemas con sus grupos o con los alumnos 

(concernientes al trabajo del tltular). 

Se deberán realizar tembién de forma periódica 

(bimestral. trimestral o semestral) reuniones que evalüen el 

trabajo de los titulares (objetivos). 

- Finalmente el tl tu lar recogerá los resul tedas de 

trabajo a través do una evaluación final (que realizan tanto 

los maestros como loa alumnos). 

(11) Dieha;i ficho• ••r1an bsaadae •n •l t•iaario ant•s: prapU•Dto. 



CAPITULO IV 

EL PAPEL DEL TITULAR 

EN EL GRUPO 

so 
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CAPrnlLOIV 

EL PAPEL DEL TITULAR EN EL GRUPO 

Una vez quo el colegio o .institución educativa. haya 

seleccionado y capacitado cuidadosamente a loa titulares, 

ahora correspondo la tarea mas trascendente. el titular 

''frente a su grupo''. 

El papel de este individuo es clave en el trabajo de 

una institución escolar en donde se trabaja con adolescentes 

pues debe tener momentos y técnicas diversas para actuar 

frente al grupo, frente todos y cada uno de los 

adolescentes a su cargo (con su problemática), frente e los 

padres de familia y también frente a la escuele. sin 

descuidar ninguno de ellos. 

~.1 EL TXTULAR PRBNTI! AL ADOLESCBNTB 

El ti tu lar llega a conocer a sus alumnos a través del 

tr~bajo que realiz~ can ollao, y máa cuando esto se lleva a 

cabo en un marco de fraternidad y, al mismo tiempo. un 

ambiente de serieded en donde al titular sea una autoridad 

aceptada y bien entendida: "Son verdl!lderos sostenes de la 

autoridad: el respeto y aprecio de los alumnos a su maestro: 

el afecto que loe atrae hacia él: un prudente ejercicio del 

mando y el apoyo de los familiares. 

"Loe jóvenes tribu tan espontáneamente respeto y 

profesan aprecio a aquellos en quienes reconocen una 

superioridad patente; superioridad da saber, de la dignidad. 

y sobre todo de la perfección moral" (1). 

(l) DE LA SALLE, Juon Bautiato ~aula de lae El!lcuelaC! Crieti11noe". pdg, 73, 
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4.1.1 La observación 

El titular como encargado del grupo y quizás también 

como profesor, tiene la oportunidad de observar muy de cerca 

las actitudes de sus alumnos. sin embargo ai se limita solo 

al salón de clase su visión será parcial. Por el lo es muy 

importante que el titulllr pueda observar a loa alumnos en 

dJ ferentos lugares y cJrcunstanciaa, no para fiscelizar, 

sino para tener una visión más amplia de su trabajo: asi po~ 

ejemplo observarlos en clase de educación f1sica 

encuentros deportivos sirve para darnos cuenta de sus 

reacciones y de su confianza. 

Es importante también que asista. el titular.a la clase 

de alglln maestro para observar la capacidad do atención y 

concentración as! 'como su actitud frente 8 las divarses 

clases y maastroo. 

Importante también es observar al alumno en los 

recesos. s8ber quiénes son sus amigos. etc. 

El titular {Preceptor o consejero) debe llevar un 

control de la observación qua sjerce sobre los alumnos que 

tiene a su cargo. 

Algunas de las acti tudas observadas deben ser puestas 

en el expediente de manera muy confidencial. para maa tarde 

con su pepe! de orientador el titular las anelice. Tel seria 

el ceso de un alumno que se queja de no tener amigos y más 

a~n de que es molestado por sus campaneros. 

El titular puede proceder de 18 siguiente manera: 

a) El titular debe de observar con ojos de orientador y no 

de acusador, es lo esencial. Nunca se debe juzgar a una 
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persona por un acto aislado. ya que esto propiciarla tener 

prejuicios sobre el individuo. 

b) La información que el titular obtenga de la observación 

es demasiado subjetiva. por ello es válida sólo para el 

observador. por lo cual debe tratar de no utilizar esta 

información para emitir algón juicio moralista. 

e) Nunca se debe dar la idea al alumno de que se le está 

vigilando cuando se les llama la atención por sorpresa. pues 

esto desvirtáa la imagen de la persona del titular. 

La observación de sus alumnos sirve al titular. sobre 

todo. para que tenga un mayor acercamiento a ellos, 

conociendo sus valores personales como el del servicio, 

moral, etc. 

4.1.1.1 La relación con los profesores 

Un punto clave de la conducta del alumno que el titular 

d@be de coneid~rer. es la relación y comportomionto que óste 

tenga con los diferentes profesores. 

El titular que además (generalmente) ea maestro de sus 

alumnos ejerce det1n1t1vamente más autoridad e influencia 

sobre ellos que ningt1n otro maestro. 

De este modo el alumno tendrá una actitud diferente con 

el maestro titular que con otro cualquiera que le dd clase. 

por ello 91 titular no daba basarse en juzgar la actitud del 

alumno frente los maestros basándose solo en su 

experiencia peraonol. 

El maestro da determinada materia es determinante en al 

alumno para qua éste tome gusto o por el contrario deteste 
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la materia, El alumno debe sentir siempre una cierta 

identificación o simpatía par el maestro que le infundirá un 

conocimiento. 

La actitud del alumno hacia sus profesores resultará 

entonces, hasta cierto punto. de su rendimiento en las 

materias. 

4.1.2 La entrevista personal 

Es muy recomendable que el ti tu lar tenga entrevistas 

personales con los miembros de su grupo, dentro del ciclo 

escolar con una cierta frecuencia {periodicidad). con el fin 

de conocer, 

adolescente. 

mas realistamonta. la problemática del 

La entreviste., a di terencia de la observación. es tt1ucho 

más directa por ser una interacción trente a frente. es el 

ti tulor preparado quien puode pedir a la persona que está 

entrevistando que se extiendo en una respuesta. o basar la 

siguiente pregunta en la contestación anterior. Con 

frecuencia las entrevistas se basan en preguntas preparadas. 

pero el titular goza siempre da flaxlbilidad al plantaarlsG. 

con la entrevista a un alumno el titular podr1a juzgar 

el grado de sinceridad de las respuestas en relación a otros 

datos obtenidos por otros medios. 

La entrevista pet·sonal puede estar aislad& del 

acontecer de cada dia, de la relación que el titular tenga 

de antemano con los alumnos para que actos puedan expresarse 

libremente sobre ellos miemos. 

Los motivos de la entrevista pueden variar desde lo 

académico hasta lo intimamente personal. 
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Madiante el empleo de la entrevista el titular debe 

lograr que el alumno descubra los beneficios del diálogo, lo 

importante que es dialogar. 

cuando al titular se enfrenta con un alumno problema ea 

necesario proc:eder a la entrevista personal en la que se 

d9be conducir de la manera siguiente: 

a) El raport es una parte muy importante en el inicio de 

cualquier entrevista, hace que el alumno se sienta en 

confianz.s sin alguien que lo va a reg8f'l8r, por el contrario. 

lo vo a orientar. 

b) La función dol titular fr~nte al alumno solo debe 

limitarse a la labor da ''espejo''. es decir que el alumno soa 

quien habla y quien intente resolver sus problemas 

personalmente y el orientador. como dice la palabra. escucha 
y orionta las decisiones del alumno. 

e) El tltulaL~ debe de evitar a toda costa los molestos 

interrogatorios que l imitAn e qtJ€' el alumno oo nxplayc:i 

provocando reGpuestas monosilábicas que inhiben al alumno. 

además la amenaza resultan te de una pregunta mal elegida. 

suoci ta resi.stencias que impiden mucho el progreso de la 

relación. 

En algunas lnsti tuciones escolares existe aatablecida 

la llamada "Preceptor1a" que no as otra cosa que una 

sietematiza.ción de entrevistas personales a un reducido 

grupo de alumnos qua están confiados 

(preceptor) ( 2) . 

una persona 

(2) PRECEPI'ORIA. F.mploade en •l colegio Álllllloo d"' le Cd, do Ou•ritero. Q:ro. 
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La entrevista. bien llevada y aplicada, puede ser el 

camino más rico para el conocimiento del alumno. 

La entrevista puede ser fruto da una necesidad surgida 

el alumno como de un interés por parto dol titular, aai 

el camino para el conocimient:o entI'e dos personas es la 

comunicación y si éuta as personal y directa puede 

desembocar en una firmA y sor!a rolación do oriontación. 

La técnica de la entrevista empleando la función de 

"espejo" por parte di;l titular es 111 técnica más adecuada y 

eficaz en el conocimiento de un .!!ilumno siempre y cuando 

lleve en un marco de diálogo, empat!a. autenticidad y 

büsqueda de mejoramiento. 

t.1.3 Problemas comunos 

Pocos son los alumnos que mantienen un paso un! forme 

durante al transcurso del at'io escolar: su interés, 

motivación entusiaamo. etc .. varion en forma considerable 

que se refleja también en la integración del grupo. 

Estos e.factos que meramente propios de la 

adolescencie pueden tener su ceuea u orig~n en problemas de 

1ndole familiar. falta de integración en la escuela. 

sentimientos de frustración que llevan al alumno a alejarse 

del contexto escolsr. A estas situaciones se las clasifica 

"alumno problema" (problemas del alumno). 

Se puede presentar el caso de que aparentemente el 

alumno no tenga problema. pero que en el fondo hay una gran 

insetisfacción. El problema es que a veces los profesores, 

ni. incluso los padres, captan este problema. 
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As! el éxito en ol tratamiento de una situación 

conflictiva está siempre en relación con la adaptación cada 

vez mayor a la escuela y a las eKigencias de ésta; ya que, 

mientr.ss m~s integr8do esté el alumno. mejor rendimiento 

tendrá y realizará mejor sus funciones. 

Los problemas comunes parten básicamente de tres 

aspectos (en al ámbito escolar): 

PROBLEMAS 
(del alumno) 

a) PROBLEMAS PERSONALES 

[ 

PERSONALES 

DEL MAESTRO 

GRUPALES 

- La "crisis" de la adolescencia en donde el alumno 

pierde concontroción y corrocci~n. 

- Fracaso (o sentimiento de) frente a ciertas materias 

por su grado de dificultad. 

- Falta de organizt:1ción en el trabajo y el estudio. 

- Dificultades internas que requieren ayuda. 

b) POR PARTE DEL MAESTRO 

- Falta de experiencia docente. 

- Falta de identificación entre el maestro y el alumno. 

- Injuoticia por parte del maestro. 

e) GRUPAL 

- Liderazgo mal enfocado da algunos alumnos qua son 

seguidos por otros. contraponiéndose a las reglas de la 

escuela. 
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- Alumnos que solo asisten a la escuela para divertirse 

huyendo de la presJ.ón que sienten en casa. 

- Marginación de algún grupo especifico dentro de 

salón de clase (carácter. roll. status. etc.) 

- Falta de un buen liderazgo {de parte del titular) en 

grupos muy heterogéneos. 

- Indiferencia notoria por la mayor la del grupo frente 

a ciertas actividades escolares. 

- Indisciplina general en el salón, que crea desánimo y 

apatia. 

Cualquiera de estos problemas, anteriorm~nte citados, y 

que son los más comunes al ser descubiertos por cualquier 

maestro deben ser remitidos al titular, por ser éste quien 

mejor conoce a los alumnos, para que apliquen la adecuada 

orientación para tratar de dar solución. 

4.2 EL TITULAR FRENTE AL GRUPO 

El trabajo más dificil y a la vez apasíonante de un 

buen titular es "conocer realmente a todos y cada uno de sus 

alumnos, considerando siempre su individualidad y dignidad 

de personas" ( 3) . 

Sin embargo también es importante que el titular haga 

consciente al alumno de que forma parte de todo un engranaje 

llamado "grupo y que sin él, ain su ayuda y colaboración el 

grupo no funciona a la perfección. Por alto la persona del 

titular, aparte de ser un tutor es un lider y conductor. 

(3) DE LA SloLLE,. Juo.n Bautieto. "01ü11. d• le.a Escuelo.e Crht.iaaea" .. pA9. 35. 



" 
4.2.1 El titular como lider en ol grupo 

En la vida de todo hombre, y como una necesidad de 

pertenencia. lucha por formar parte y sentirse 

identificado y aceptado en un cierto grupo social comenzando 

siempre por la familia. luego los clubes sociales. grupos da 

apostolado etc., todo encaminado al logro de objetivos del 

!nterás de la comunidad. 

En la vida escolar y más acentuado en la secundaria la 

competoncia, la responsabilidad, la constancitt, etc .. son 

factores muy necesarios para al desarrollo del adolescento, 

sin embargo nos encontramos normalmente con individuos 

incapaces de acoplarse al trabajo en equipo; otros. quizás. 

incompetentes trente a loa problemas qua se les plantean; 

otros debido a su situ.ación peroon.al no alcan2an su milxima 

potenc::ialide.d. y asi muc::hos ejemplos raás. Por ello ea qua 

todos en algün momento de nuestra vida raquerimoe de cierta 

capacitación. entrenamiento dirigido y planeado. de 

alguien dedicado profesionalmente a la actividad de realizar 

(titular - lider). 

Esta realidad se acentüa también más durante la 

secundaria. puesto que el joven siente ne:esidad del otro. 

Si el titular es una imagen positiva para los alumnos. 

presta servicios de calidad y profesionalismo: el estudiante 

valorará la importante misión de su titular, .actwsrá con 

entusiasmo esperanzado por los frutos de esa relación. 

El empleo adecuado de la labor de tutela qua ejGrce el 

ti tul ar no se debe imponer, sino que se debe ir dende 

medianto la razón y una relación orientadora de calidad. 

ofreciendo alternativas que despierten su interés. dejando 

claro los objetivos que se persiguen. 
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La razón de ser del titular se ve muy clara en su 

ac:c16n productiva. puesto que 

cohesión al grupo. siendo 

es al ti tul ar quien le da 

punto de unidad y de 

identificación de sus miembros y sobre todo crear. por su 

papel de conductor. un ambienta de confianza entro los 

alumnos y maestros. 

~.2.2 Selec:c:Ldn do loa miombros del grupo 

Por la simple y sencilla razón de que no hay dos 

personas iguales en este mundo. as imposible entonces que 

existan grupcs qua sean enteramente homogáneos, sin embargo 

hablando en términos generales los grupos homogéneos son 

aquellos cuyos miembros tiene los mismos intereses, 

caracteristicas. etc. 

As! pues aunque eKieta una minuciosa selección habrá 

también un grado de heterogoneidad, sin embargo el titular 

podría formar un grupo con elementos que él ya conoce y que 

podrían ser clave en la integraclón de un grupo durante todo 

el curso escolar { 4 J • 

El titular tambiáil deba de cuidar; en lia formación de 

su grupo. que no ex.iatan alumnos previamente idontificados 

con problemas de disciplina y de intregracion {tres o cuatro 

de allos) puesto que el liderazgo que ejercen estos alumnos 

entorpece la integración. 

Los alumnos a los qua se les considera "Lideras" 

negativos deben ser separados evitando que propicien la 

divioión en los grupos, as1 por ejemplo si tienen se.is 

grupos do un mismo grado se debe cuidar en el momento de la 

(1) Politico. que D• lleva a cabo pera la fOnMción d• grupois en el Colegio Simón 

8ol1var S•eundar1a. 
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formación de loe grupos que quede uno de ellos en cada grupo 

por separado. Esto de ninguna manera se debe hacer con la 

intención de segregar al "alumno problema" sino por el 

contrario ayude.rlo 

diferentes. 

integro.rae al grupo en roles 

No se estA diciendo da ninguna manera que estos alumnos 

daban ser eliminados, aolo separados en diferentes grupos 

( 5) . 

Cuando el titular "escoge" a sus alumnos podría caer en 

la tentación de fijar normas arbitrarias. debe dejarse por 

ello al azar. empleando ciertos lineamientos que de 

homogeneidad al grupo. 

Sin duda alguna, entonces. lo que forma realmente el 

desarrollo integral de los alumnos es la continua 

integración propiciada en la búsqueda de objetivos comunes. 

4. 2. 3 Actividades para el deeenvolvim.ionto del grupo 

(sugeridas) 

Para que en un grupo exista comunión de ideales y unión 

de procedimientos es necesaria la comunicación interpersonal 

para lograr un grado de aceptación entre sus miembros. 

Es deber del titular el promover junto con el grupo, 

actividades comunes con el fin de conocerse más para formar 

sólidas amistades qua vayan máa allá del salón de clases y 

trasciends para toda la vide. 

lSl Pal1tie:a qu• - 11.va. a. ca.bo pa.ra. la formación d• grupo• •n •l Coleaia Simó.h 

Bollvar Secundaria, 
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Por ello son necesarias ciertas actividades con el fin 

de propiciar la amistad y un gusto por la escuela: 

a) Convivencia de inicio de curso con el fin de conocerse y 

de intorgrarse. 

b) Paseos enfocados 8 visites culturales en grupo (museos. 

teatros, fábr!c.e.s. etc.) 

e) Excursiones tuera de la ciudad. 

d) Festejos por onomásticos o fiestas de tradición con 

motivo de con~iderarse. 

e) Delegar algunas funciones de la titularidad a los alumnos 

orientando su actividad. 

f) Elaboración del periódico mural con cuestiones relativas 

al grupo en lo académico. social. cultural. etc. 

9) Elaboración (por parte de la escuela) de un anuarlo que 

contenga de manera gráfica todas les experiencias tenidas 

durante el an.o. 

h) Motiv8r la formZ!ción de equipos deportivos que 

representen al grupo en los diversos torneos. 

i) Motivar al alumno a la solidaridad siempre enfocada para 

ayudar a los m~s necesitados. 

j) Reconocer en los alumnos. püblicarnente. su labor cuando 

ésta sea digna de admiración. 

k) Mantener en cada actividad una relación personal: con los 

alumnos para poderlos conocer mejor en loe diversos aspectos 

de su personalidad. 
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cuando un grupo logra olconzar con éxito los objetivos 

que se marcó. estará siendo consciente de que la convivencia 

humana, la traternided, el servicio y la excelencia 

académica lo llevan 8 niveles de formación adecuados a las 

exigencias de nuestra época. 

4.3 EL TITULAR FRENTE A LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres. durante la etapa de la adolescencia. ya no 

deben tener tanto cuidado con su hijo pues ya casi se basta 

por si mismo. mas bian deben tenerles mayor atención pero 

con mucho tacto. Loa padres deben eer prudentes. no ser tan 

incrédulos para pensar que su hijo es un santo, ni afirmar 

que es un perdido o fracasado. 

Ser prudente no significa ser indifArente, ea conocer 

qué sucede en la vida de mihijo con el tin de entenderle y 

por consecuencia de orientarle. 

Por allo la meta de los padres debe consistir en 

enriquecer la calidad de la relación personal con sus hijoa. 

para que en base a eso se pueda ofrecer una orientación 

adecuada a los problemas a inquietudes del adolescente. 

Los padres además tienen la responsabilidad de saber 

ciertas cuestiones propias de la escuela, por eso el titular 

es 18 persona más adecuada para mantener informados a los 

padres de aspectos importantes tales como: 

1. - La manera como su hijo trabaja y como se le podria 

ayudar para que alcanzara la excelencia en sus estudios. 

2.- Lo conveniente que es el mantener un contacto fracuente 

entre los padres y el titular con el fin de apoyar al joven 

en su crecimiento personal. 



3.- Informar acerca do los avances y logros realizados por 

el alumno tanto en el hogar como en la escuela. para tener 

un concepto más amplio del educando. 

La entrevista periódica con los padres es la 

oportunidad para detectar las tallas de los alumnos buscando 

siempre resolver la situación, estudiando caminos que logren 

respuestas positivas en el joven: siempre conservil!lndo la 

esperanza en algo mejor. debe aer la tónica en las reuniones 

con los padres de familia . 

.C.3.1 Reunionoo generales 

Las reuniones o asambleas las que convocl!I la 

dirección con los padres de familia 

finalidades: 

tienen vari.!ls 

a) Primer contacto entre la oscuela y los papás. primer 

contacto también con el titular. 

b) Tratar puntos generales referentes a la institución, as! 

como informes. métodos. etc. 

c) Informar acerca de modificaciones o de la vigilanci8 del 

reglamento estando presentas el titular, los maestros y las 

autoridades. 

4.3.2 Entrevistas personales 

En laa reuniones generales. en donde se dá a conocer el 

reglamento y el funcionamiento del colegio. tanto el titular 

como las autoridades del mismo deben poner a disposición su 

"horario de citas" o entrevistas persono.las. 

La cita la pueden pedir los papás o el titular pueda 

citar a los papás inclusive los maestros (en comun.iceción 
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c:on el titular) deben e.provechar también este enlac, para 

poner el tanto a loe padrea del rendimiento de sus h.1os 

cuando alguno lo solicite. 

4.3.3 Diversos órganos de inforaeción 

El colegio o institución ea:col8r debe conter, además, 

con un sistema de información a padres el cual deba llevar 

un estricto control pare verificar que están enterados. 

4.3.3.l Bolotin do calificaciones 

Radactado única y exclusivamente por el titular es al 

documento interno y oficial del colegio que integro: tanto 

el rendimiento académico como el disciplinario del alumno. 

Los diferentes maestros de materia envian la 

coordinación cada mes un registro promediando los trabe.jos y 

evaluaciones realizadas por cada alumno aai como su no~a de 

disciplina en esa clase durante todo el mes (6). 

El titulcr recoge estas cclific.eiciones y elabora los 

boletines que priódicamente se envian a los padres de 

familia. (cada quincena. cada mes. etc.). 

El boletín contiene las calificaciones pero aparte el 

titular puede agregar alguna nota escrita relacionada a. le. 

disciplina y comportamiento del alumno. 

(6) Sht..a -pl•ado •n el Colegio Si•ór:i Bo11var Sec. NAo:.:. 
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4.3.3.2 Circulares de información 

Los avisos do orden generol que envi~ la dirección a 

los padres de familia tales como: calendario. impraviatoa de 

orden general. ceremonias especiales. reuniones. etc. . loa 

hace siempre a travas do una circular, sin embargo el 

titular también puede enviar en formo particular clrculeres 

de intormnción a los padrea de familia de su grupo. 

Corresponde al titular, a través de un d9legado 

controlar los taleo de las circulares y los boletines 

firmados para sabor si en realide;d los padres de f.e.milia 

están enterados (la firma ea solo para saber si están 

enterados, no si están de acuerdo). 

4.4 EL T:CTIJLAR FRRNTB A LA ESCUELA 

De alguna manera la escuela es el centro de acción para 

~ue se dé la interacción enLr~ al titulnr con grupo. 

Es decir, la institución QScolar, con todos sus 

eleme,tos, es el marco de referencia de la tarea educative 

ya que los elementos de la escuela no son sólo los alumnos y 

los ma6stros sino que en elle participen un sinmlmero de 

personaa tales como: directivos, empleados administrativos y 

de servicio que en conjunto hacen po9ible que se cumplan los 

objetivos docentes. 

Para lograr esta armenia y centrándonos en el trabajo 

del titular es muy importanto su relación con el personal de 

la escuela que colabore.o directamente con él para el logro 

de sus objetivos. 



4.4.1 Relación con 1oa maestros 

En algunas instituciones al titular es una persona que 

no necesariamente imparte alguna materia dentro'del salón de 

clases. pero que tiano el tiampo y la facilidad disponible 

para. conocer los alumnos de su grupo. lograr una 

interacción y orientar a la solución de los problemas que se 

susciten. En otrcs instituciones, el titular si es mi!!lestro 

do su grupo en olguna asignatura aapeclfica. lo que le 

permite un contaco más directo y real con el grupo. 

La relación entre profesores como cualquier otro 

tipo de relación humeno. requiere del respeto como principio 

elemental de eu desarrollo. Entre loa maestros que se 

respetan existe un valor: "la autonomia profesional". 

Los métodos de enaet'ianzo. disciplina. la filoaofia de 

la educación personal. son elementos de la autonomia 

profesional. 

"Casi todos los pt'otesores prefieren seguir su siatema 

particular. y con el fin de de!ender éste derecho. tiene que 

manifestarse dispuesto o permitir qua los demás profesores 

sigan el suyo". ( 7). 

Frente a éatn situación real de su autonomia. el 

titular del grupo se encuentra frente a la interesante 

experiencia da muchos tipos da motodologiaa. paro t.ombián 

frente a la posiblided de tener tantos problemas como tipos 

de personalidades tengan los maestros que imparten algunta 

materia an su grupo, 

La comunicación entre el t~tular y el profesor ayuda a 

que se tenga un conocin\iento más completo del alumno. Ya que 
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el maestro tiene también relación con los muchachos. también 

los conoce y puede opinar; el titular daba lograr esa 

comunicación con el meastro. pare que a.si frenta a algón 

problama hayu mayor !scilidad en su solución. No es adorno o 

postura del titular el conocer bien a los otros maestros. es 

responsabllidad ineludible como parte de su trabajo, ganarse 

lo confianza de los otros para hacAr una verdadera comunidad 

educetiva. 

4.4.2 Relación con los directivos 

Viéndolo desde un criterio comparativo podemos afirmar 

que al papel del titular frente al grupo es el mismo qua ol 

del director frente al centro escolar. 

La responsabilidad esencial del director es la 

formación integral de los estudiantes y de los maestros. 

Psrs poder cumplir est!li función. el director delega. 

responscbilide.d de formar intagra.lmontc e loa alumnos. en 

primer término a los titulares manifestando de esta manra su 

confianza depositada en ellos para logra el desarrollo 

armónico de loa alumnos. 

La misión del titular es treduc:ir los ideales 

educativos de la escuela, aplicar 16 orientación de ésta n 

las caractaristicas propiaB del grupo y, a su vez, de cade 

individuo que lo terma. 

Si un director sa apoya en la persona de los titulares 

y éstoo, a su vez. responden. se esterAn cumpliendo los 

objetivos de forma setisfactoria. 
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Y esto repercute en un mayor aprovechamiento de los 

alumnos y por consecuencia. en sentimiento de reel ización 

personal para los maestros. 

4.4.3 "Fidelidad a la institución" 

Toda institución escolar tiene su ide~l. aquello por lo 

cual lucha en el diario acontecer (ideario). Es por eso 

importante conocer el ideal educativo de la escuela para que 

sepamos como debemos llevar nuestro trabajo en busca de los 

objetivos propuestos. 

La PIDELIDAD consiste en llevar ese ideal a la práctica 

de todos los dias trente a cada situación, pero va más allá 

la FIDELIDAD a veces va relacion21da ·con la entrega, Yll que 

la misión dol ti tu lar no puede reducirse e. un oatricto 

horario. El titular deba caracterizarse por su sensibilidad 

frente al otro y el valor de lealtad para saber responder 

frente nl compromiso que es el de formar hombres. 

FIOEr.tDAD no se reduce exclusivamente a la comunión dol 

ideario de la escuela como maestro, sino además la 

responsabilidad de ser orientador en toda circunstancia 

frente a sus alumnos. Porque ser educador no es solo una 

actitud de trabajo trente a los alumnos. debe ser una 

actitud fronte a la vida. 

Le. FIDELIDAD a la institución se demuestra también en 

la relación con maestras. directivos y demás personal. 

Ser honesto en todo momento; si alguien es fiel 

compromiso educativo ae estar6 formando y estará formando a 

otros porque la mejor manera de educar ea siempre con el 

ejemplo, 
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CONCLUSIONES 

El mundo siempre está en un constante cambio cada vez 

m6s acelerado lo c:ucl exige de la educación un proceso de 

actualización y modernización permanente. 

Es cierto por otrei parte que la l!idoloscencia es una 

etapa de la vida que ref.leja al mismo tiempo rebeldía y 

conflicto existencial, propios de la época {sea cual tuera). 

Si bien es cierto que hoy se vive una época más acelerada y 

carente de valores, es cierto también que la adolescenci8 

(siempr.a desorientada) ha represantado el conflicto social 

de todas las épocas. 

Por ello es, que en le vida escolar, la persona del 

"TITULAR 11
, pudiera ser comparativa con la del "pedagogo" do 

la anti.gua Grecia o como los "consejeros" de los oratorios 

fundados por Sn. Juan Bosco; como un elemento humano 

determinante en el proceso de la formación integral del 

odoleac:ente. 

De asta manare Se afirma la necesidad de la titularidad 

en 121: escuela media básictll, para fortalecer la formación 

integral del. adolescente, en baae 

con el us iones: 

las siguientes 

a) La neceaidad, tri!llscendenta y siempre presente de 

.acl.an.tAx: a la juventud que se ve marcada en ésta época por 

los pecados de la humanidad que ha perdido sus modelos 

tradicionales en donde el hedonismo y el erotismo confunden 

los va1ores reales que debe perseguir todo hombre. 

b) La escuela media básica {secundaria) tiene. ante la 

sociedad actual. la importante misión de ~ la pérdida 
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do valores de la cual han sido victimes nuestros jóvenes 

adolescentes. 

e) Nuestra sociedad actual debe preocuparse por formar 

educadores comprometidos en la ~rlt:.ntación de los jóvenes 

adolescentes ya que el !actor que determina el destino 

(cultural) dg una nación as y será por siempre la educación. 

d) La escuela nocesita. en su proceso constante de 

raodernización y actualización. un elemento humano (Titular) 

destinado, mediante una formación. a la aplicación y mejor 

desarrollo de los ideales educativos en cada uno de los 

alumnos. 

e) La persona del titular debe surgir como una 

respuesta la bósqueda incesante de nuevas y mejores 

téc:nico.s que engre.ndezcan nueotra labor docente como 

proyecto educat1vo en el umbral de un nuevo milenio. 

Porque si educar es desarrollar armónica 

integr~lmente las facultades del ser. en ésta sociedad 

marcada por el progi-eeo y también la desmora.lización. la 

creación de un sistema personalizado de educación (titular) 

ea una solución pare la formeci6n do los hombres da menena. 
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