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I N T R o D u e e I o N 



1 J. 
lliTRODUCCJOl\ 

Con el presente trabajo se pretende contribuir al escla· 

recimiento de la problemática que en torno al acto de estu··· 

diar tienen los alumnos del primer afio de secundaria del !ns· 

tituto Pedag6gico Bcrtha von Glumer, su relaci6n con el rcndl 

miento escolar y la orientaci6n escolar. 

Para poder abordar el tema, fueron elaboradas \'arias hi· 

p6tesis que intentaron aclarar el problema relacionado con ·· 

las dificultades en el estudio, tanto a nivel primaria como · 

secundaria; con base en las habilidades, hábitos y actitudes 

que el estudiante requiere para llevar a cabo el acto de est~ 

diar y asimismo se tom6 en cuenta la relevancia de la rela··· 

ci6n familiar en cuanto al aprovechamiento del alumno. 

Esta investigaci6n se llev6 a cabo en el Instituto Peda· 

g6gico Bertha von Glumer, con alumnos del primer afio de secu~ 

daria, en donde se aplic6 un cuestionario para obtener los d! 

tos necesarios para contrastar las hip6tesis de trabajo¡ con· 

juntamente se aplic6 a los maestros una entrevista estructur! 

da con el fin de conocer las principales dificultades en el · 

acto de estudiar identificadas por ellos en su práctica prof~ 

siena!, como una manera adicional de probar las hip6tesis ··· 

planteadas. 

La estructuraci6n del trabajo consta de cuatro cap[tulos, 

fundamentalmente el primer capitulo sefiala algunos aspectos · 
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te6rlcos realizado• sobre la Orientaci6n Educativa y Escolar, 

que sirvieron como marco de referencia y para sust•ntar la 

presente inre1tigaci6n. Tambiln se hace notar la situaci6n 

oficial de la Orientaci6n Educativa Nacional, dado que el es

tudio Sl' diri~t.· í1 nll111111vs Lit:> secundaria 

r:n el segundo capitulo se habla de la adolescencia como 

la etapa de cambios físicos, sociales y psicol6gicos. 

[n el tercer capitulo el adolescente se relaciona con el 

acto de estudiar en donde se habla de las habilidades, hábi-

to1 y actitudes para el estudio. 

Ocntro del capitulo cuarto se realiz6 un an6lisis de la 

nricntaci6n Educativa en el Instituto Pedagógico Bertha von -

Glumer, en donde se describe el problema, se da a conocer la 

mctoJologta llevada a cabo y 101 resultados obtenidos a lo -

largo Je todo el estudio, 

r:n cuanto a los resultados que se obtuvieron se pudo de

notar que la Orientaci6n Escolar no es suficientemente tomada 

en ct1c11ta, t:1nto ¡1or las instituciones como por los mismos -

alumnos, y por otra parte que las dificultade1 e1colares pue

den dchl'f•c a 1·;11)01 factores. Las hipótesis planteadas fue-

ron comprohadas indicando que al ex is ti r orientación educatl-

1·a, Ulll'nils condil'iones física• Jcl lugar de estudio tanto del 

Instituto Pedagógico Bertha von Glumcr como del hogar, meno-

res serian ln1 dificultade1 que los alumnos de primero de se-
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cundaria encontrarían para realizar cotidianamente el acto de 

estodiar y el índice de reprobaci6n tambi•n disminuirla. 

Con base en el cuarto capítulo se elaboraron una serie 

de conclusiones en donde se resume que de Ja serie de facto·· 

res como: hábitos, habilidades, actitudes para estudiar por · 

parte de los alumnos; la falta de preparaci6n de los maestros; 

las condiciones físicas para estudiar; la carencia de recur·· 

sos didácticos entre otros, no representan unitariamente un • 

elemento determinante para aumentar las dificultades en el ªi 

to de estudiar, pero el conjunto de ellos sí repercute en di· 

cho acto. 
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,\Sl'l'CTOS Tt:ORICOS \' SITUACJON ACTUAL 

llE 1.A OR!El'TAC!O:> f:nUCATJVA Y ESCOLAR 
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l, I SlG1\I f'ICAllO OE l.A ORlEl\TACJOI\ EDUCATIVA 

Quizá una de las ayudas más importantes que puede ofre-

ccr el pedagogo al Sistema Educativo para resolver algunos de 

los principales problemas que lo aquejan, tal como baja efi-

ciencla terminal, nitos índices de reprobaci6n y deserci6n, -

es la Orientaci6n Educativa, 

la Orl~ntaci6n Educativa se ha conceptualizado de dife-· 

rentes maneras, para algunos la orientaci6n educativa es una 

manera de potenciar al máximo las capacidades y habilidades 

de los educandos. Tal es el caso de la definici6n propuesta 

por el S~OE {Sistema ~ocional de Orientaci6n Educativa)(!) el 

cual define a la Orlentaci6n Educativa como un elemento sig-

nificntivo que se refiere tanto a los aspectos educativos co

mo ocupacionales del desarrollo humano y para su adaptaci6n n 

la forma <le vida en los niveles y modalidades del aprendiza·· 

je, as! como en todos los sectores de importancia de la instl 

tuci6n aca<lfmica. 

Esta postura se presenta en su m&xima expresi6n en los -

planteamientos J¡,•,·ltos por Sam:hc: Ccrc:o(Z) el cual concibe a la •· 

s~o1:. Documento interno. S~OE. Documento SEP s/f. 

sfinchet Cerezo, Sergio (Oircctor); et. al. Diccionario 
do las Ciencias de la Educaci6n, Santillana, Barcelona, 
19$0, pp. 1072. 
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orientaci6n educativa como una gula permanente r sistemática 

planeada por las instituciones escolares. Actúa, sobre el --

educando impulsándolo a reali:ar las actividades r estudios -

más convenientes, promoviendo los tipos de conducta más váli

dos ante los diversos fen6menos y hechos circundantes. Sugie

re formas de adquirir energia fisica, de tonificar el carác·

ter y de fortalecer la voluntad; abre hori:ontes a las poten

cialidades intelectuales, sefiala los medios de desarrollar ª2 

titudes técnicas, estimula el dinamismo)" despierta la apti·· 

tud creadora. Concienti:a al alumno acerca de los signos y la 

acci6n modeladora del contenido programático de las materias 

de estudio. 

De acuerdo con este autor la orientaci6n educativa es un 

proceso de ayuda técnica y humana dirigido al individuo para 

que alcance autonomla personal y madure: social. Se basa en· 

los siguientes principios: 

1) es 1 abor de equipo interdisciplinar 

2) de carácter procesual 

3) respeta las diferencias individuales 

4) es para todos los sujetos 

S) es básicamente pre\'entiva. 

Otra definici6n que concuerda con la planteada por Sanche: C! 

rezo es la que define Knapp, el cual considera que: ... "la 

buena orientaci6n es un proceso de ajuste. Ayuda al nifio en 
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su pensamiento y en su acci6n, con las adaptaciones o cambios 

interiores que le sean necesarios. Debe estar constantemente 

alerta para los posibles ajustes, dentro del medio ambiente . 

del sujeto, que puedan ayudar a la consecuci6n de la madu···· 

rez ... ".( 3) 

Segón este autor la orientaci6n es un proceso de adapta· 

ci6n a niveles intelecutales cada vez más complejos para que 

el indiYiduo alcance su madurez, es decir, de acuerdo a este 

autor la orientaci6n debe a)'Udar al desarrollo intelectual ·· 

del sujeto. 

Otros planteamientos te6ricos conciben a la orientaci6n 

educativa como una manera de ayudar a los educandos a enfren· 

tar problemas, dentro de esta corriente podemos encontrar co

mo autores representativos a: 

Nuria Cortada la cual menciona que" •.. con respecto a ·· 

las profesiones, estudios y actividades se modifican tan ráp! 

<lamente que lo más importante es orientar al joven para que · 

pueda mantener la flexibilidad de pensamiento y de actitudes 

correspondientes ... es necesario, pues, que empecemos a cam·· 

biar el concepto de orientar hacia una profesi6n por el de ·• 

Knapp, Robert H. Orientaci6n del escolar, Ed. Norata, ·• 
1974. pp. 84. 
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orientur para el ajuste al cambio ...... C4l 

Ella se refiere u que la orientaci6n debe proporcionarle 

al joven los instrumentos necesarios que le ayuden a razonar, 

a crear nuevos conocimientos y a encontrar la forma de resol-

ver Jos problemas que se le vayan presentando, Plantea una ·• 

orientaci6n basada en proporcionar al individuo elementos que 

contribuyan a su evoluci6n, tanto personal como profesional, 

es decir, que la persona esté en constante bdsqueda de nuevos 

caminos y alternativas, y as!, logre evitar el estancamiento. 

Bohoslavsky(S) define la orientaci6n como una práctica -

psicol6gica Je esclarecimiento tanto como una actividad peda

g6g ica. Aqul ante el objetivo de "tomar conciencia'', pedago-

gla y psicologla se funden. 

Este autor se refiere a que el adolescente es quien debe 

hacerse cargo de sus problemas y tomar sus propias decisiones 

sin delegar n otros esta responsabilidad. Tendrá que reflexi! 

nar y anali:ar Jos problemas que se Je presenten para tomar 

una decisi6n. La orientaci6n aqul se concibe como una tarea 

de esclarecimiento en la que el orientador y el sujeto a ---· 

Cortada de Kohan, Nuria. El profesor y la orientaci6n -
vocacional, Trillas, México, 1983, pp. 14. 

Rohoslavsky, RoJolfo, et. al. Lo vocacional: Teorla Téc
nica e ideologla, Nueva Visi6n, Buenos Aires, 1979, pp. 
':'8. 
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orientar trabajan en interrelaci6n ton el fin de analizar -· 

los motivos que suscitan intranquilidad y dudas, hasta llegar 

a conclusiones que sirvan para facilitar la decisi6n. De esta 

manera el adolescente tomará una nueva actitud frente a sus · 

problemas al hacerse cargo de ellos. 

Herrera y Montes,1 61 van a definir a la orientaci6n edu-

cativa y vocacional como un servicio educativo que se propor

ciona a los individuos cuando se enfrentan a problemas perso

nales que no pueden resoiver por s1 mismos. 

Se propone, especialmente, auxiliarlos en dos clases de 

problemas: aquellos en que la dificultad radica en su incapa· 

cidad para elegir rutas educativas y vocacionales: escuelas, 

carreras, materias optativas, cursos especiales, etc., y en -

las que se ha provocado un desajuste personal, sea en rela··· 

ci<Sn con los estudios, las actividades escolares, la con\'Í\'e!! 

cia con los compafteros de escuela, etc. 

Ambas posturas podemos schalar que representan puntos e! 

tremas, mientras una plantea la orientaci6n educativa como la 

herramienta capaz de desarrollar las potencialidades intelec· 

tuales y de sacar a flote todas las virtudes del ser humano -

6 Herrera y Montes, Luis. La orientaci6n educativa" voca· 
~· Porrúa, M'xíco, 1976, pp. 11. 
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para que alcance su madurez, la otra postula a la orientaci6n 

educativa como un mero remedio para que los indivi,Juos enfre.!! 

ten sus problemas. 

Probablemente una posici6n más realista es aquella que -

pretende una conciliaci6n entre ambos puntos de vista; la --

cual será adaptada en la presente tesis. 

Vamos a entender a la orientaci6n educativa como el con

junto Je herramientas psicopedag6gicas que favorecen el auto

conocimiento Je! educando, en términos de sus capacidades, h! 

bilidadcs, actitudes y rasgos de personalidad de tal suerte 

que él pueda hacer uso de ellos en una situaci6n educativa. 

,\simismo poJrá a través de ella identificar algunos problemas 

que obstaculizan su proceso de enseñanza-aprendizaje (dificu.!, 

tades familiares, dificultades econ6micas, dificultades pers~ 

nales, dificultades para el estudio, etc,) y la manera de co

mo encontrar opciones pertinentes para la resoluci6n de di--

chos problemas. 

1. 2 IMPORTA~C[,\ OE l.A ORI r:NT,\CIOt\ EDUCATIVA 

l.u importancia de la orientaci6n educativa depende del -

objetivo que tiene ésta para cada autor. 

Tyler nos dice que: " ..• cuanto más compleja y opulenta -

llega a ser una sociedad, tanto más esencial es el papel que 
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desempef\a en ella la Orientaci6n .. ,", (7) 

l'o es posible que un indi1·iduo pueda aislarse al grado 

de no influir en la sociedad en la que vive y viceversa, ya 

que están en constante interrelaci6n, Del aprovechamiento de 

los recursos humanos depende en gran parte el porvenir econ~ 

mico-cultural de cada pa!s. 

Debido a que para Tyler, el objetivo de la orientaci6n -

es facilitar las elecciones prudentes, se requiere dar a cada 

uno la formaci6n necesaria para llevar una vida dtil y satis

factoria en un medio complejo y en constante evoluci6n. 

Para Hill " ... la necesidad de Orientaci6n puede 1·erse 

desde uno de dos puntos de vista generales o desde ambos. A • 

uno de estos puede llamársele la necesidad del 'uso del pote~ 

cial humano'. Esto connota la obvia necesidad en nuestro pa!s 

del mejor empleo posible de los talentos del mayor ndmero de 

sus ciudadanos ... ". (8 ) 

La tecnificaci6n del mundo moderno necesita el máximo •• 

aprovechamiento de lo que cada uno es capaz y, evitar esfuer· 

zos indtiles, exigiendo a alguien lo que no puede dar; es ne-

Tyler, Leona. La funci6n del orientador, Trillas, Méxi-
co, 1984, pp. 

Hill, George. Orientaci6n escolar y vocacional, Pax-Méxi 
co. 19 i 3. pp. Zl. 
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cesarlo h3cer énfasis cada vez más en la mejor preparaci6n de 

Ja gente, sobre toJo en la situación actual de crisis por la 

que atraviesa M6xico. 

Para llcrrern y Montes C9l es muy importante que la orien

taci6n promueva la autodeterminaci6n de individuos, debido a 

que es Ja capacidad adquirida para realizar propósitos perso

nales y ser duerio de s{ mismo y de sus propios actos, Promover 

la autodetermlnaci6n de Jos alumnos es uno de Jos principales 

objetivos du toda genuina educación, ya que constituye una de 

las manifestaciones más importantes del desarrollo de la per

sonul idad. 

En la actualidad, es de fundamental importancia cultivar 

esta cualidad en Jos individuos tanto por Ja progresiva com-

plejidad de las situaciones sociales y econ6micas a que se en 

frentan, como debido a las mdltiples presiones e influencias 

enajenantes a que están constantemente sometidos, Sobre todo, 

Jos j6venes deben aprender a pensar y decidir por s{ mismos a 

efecto de que sean capaces de resistir y reinterpretar intell 

gentemente el impacto de la sugesti6n y la propaganda, y evi

tar as! ser manipulados. 

Se puede concluir que Ja principal finalidad de Ja orle~ 

Herrera y Montes, · Luis. La orientaci6n educativa y vo
~. Porrda, Pi!xico, 1976, pp. Z7. 
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taci6n educativa es favorecer el autoconocimiento de los ind! 

viduos. Al ayudarlos debe procurar hacerlo de tal manera que 

ellos aprendan a resolver sus problemas académicos por s! mi! 

mos, as! como a formular y realizar prop6sitos personales en 

consonancia con sus capacidades, necesidades y limitaciones. 

Esto se refiere a que la orientaci6n debe cultivar en los in· 

dividuos la capacidad de iniciativa y autodeterminaci6n en el 

manejo de sus propios asuntos dentro del proceso ensefianza··· 

aprendizaje, Pero sus prop6sitos serán realizables en tanto · 

que respondan a sus necesidades, recursos y capacidades pers2 

nales. 

1.3 TIPOS DE OR!ENTACJON EDUCATIVA 

El campo de aplicación de la orientaci6n es tan amplio 

que abarca diferentes modos de prestar apoyo y/o ayuda, por 

lo cual primero es importante considerar algunas caracterist! 

cas de la orientaci6n educativa: es integral debido a que de· 

be tomar en cuenta todos los aspectos del individuo como ser 

bio·psico·social, es permanente ya que se da en cualquier mo· 

mento o área, es individual porque puede trabajar a nivel es· 

tudio de caso y es colectiva porque la orientación también •• 

puede darse a nivel grupal. 

Tomando en cuenta estas características y considerando • 

que los tipos de orientación educativa pueden ampliarse o di! 
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minuirse según el concepto <le! orientador, se señalan algunos -

tipos de orientaci6n dentro del ámbito educativo: 

a) Orientaci6n Formal.- Es aquella en la que existe un pro

grama establecido para dirigir, ayudar o apoyar. Esta se 

subdivide a su vez en: 

Orientaci6n Escolar.- Es aquella que se encarga de 

proporcionar y guiar al educando para optimizar su -

aprendizaje mediante m6todos de estudio, investiga

ciones, c6mo estudiar, c6mo preparar apuntes, pla-

nes de estudio, calendarizaci6n de actividades y h~ 

rario personal adecuado. Este tipo de orientaci6n -

trabaja asimismo con el docente y se da en todos -

los niveles educativos. 

Orientaci6n Vocacional.· Se encarga de encaminar 

las preferencias vocacionales de los educandos, me· 

diante la aplicaci6n de pruebas de intereses y apti 

tuJes; aplicaci6n también de la entrevista para co

nocer el aspecto econ6mico, social y psicol6gico -

del orientado; también se incluye en ella las visi

tas a Instituciones en donde se realicen prácticas 

profesionales. 

Orientaci6n Profesiográfica.· Se encarga de ofrecer 

informaci6n acerca de profesiones, sus requisitos, 
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áreas de producci6n de bienes y servicios siempre • 

en base a una buena informaci6n ver{dica y actual!· 

zada por parte del orientador o 'la persona especia· 

lizada para dar esta orientación. 

b) Orientaci6n Informal.· Es aquella que se da en forma na· 

tural, como un consejo informal espontáneo. Aqu{ el suj~ 

to es quien solicita la orientaci6n. Puede subdivirse ·· 

en: 

Orientaci6n Institucional.· Es aquella que propor·· 

clona informaci6n sobre las políticas y objetivos 

que persigue la Instituci6n para que el sujeto se 

integre a la misma, de acuerdo a las normas de ésta 

y hacia sus propios objetivos. 

Orientaci6n Familiar.· Es aquella que existe en la · 

familia y en la cual los padres aconsejan a sus hi· 

jos en sus problemas educativos. 

Solano Prellezo(lO) considera que la orientaci6n educati 

va es una guia permanente de todos y cada uno de los indivi·· 

duos que integran la escuela. Su campo es el individuo como · 

10 Solano Prellezo, Fermin. Enciclopedia Técnica de la Edu· 
caci6n IV, Nuevas Técnicas Educativas, México, O.F., pp. 
168. 
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unidad, r su objetivo, ayudar a 61tc a un encuentro propio y 
con Jos otros. Así, es superfluo delimitar las áreas de la a~ 

tividad orientadora, como suele hacerse de manera traúicio--

nal. Debe entenderse que cualquier perturbaci6n en una deter

minada faceta acarrea el desajuste del individuo como un to-

do. Por ejemplo, el niño que se siente inseguro en su amblen· 

t~ familiar puede disminuir su rendimiento académico de mane· 

ra notable. ílc esta manera la oricntnci6n debe comprender al 

Individuo un todos sus aspectos y no limitarse exclusivamente 

a la manifcst<tci611 del problema; ya que este puede tener su • 

origen en algdn otro aspecto de su vida, 

Es evidente, pues que una de las actividades esenciales 

de Ja cnsefian:a básica es la orientaci6n de la infancia, el -

aprendizaje, las relaciones interpersonales y sociales, supo· 

ne vivencias íntimas que enriquecen o deterioran la personalJ. 

dau. llcsde el primer momento en que el nifto ingresa en la in!!_ 

tltuci6n escolar ha de ser dirigido: por una parte, en la 

adaptaci6n a este desconocido ambiente; y por otra, en Ja ex

ploraci6n de sus capacidades, tendencias, intereses o idiosig 

crasia, facilit5ndolc el proceso formal de educaci6n. 

[le todo ello se deduce que la orientaci6n ha de ser: 

una gula consciente que incide sobre todas las nccesidn

Jcs del nifio como Individuo y miembro de la sociedad; 
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una dirección extensiva a todos y no exclusivamente a •• 

los inadaptados; 

un proceso que se identifica con la tarea educativa y 

que dura mientras dure ésta; 

una actividad que comienza con el ingreso del nifto en la 

escuela, corno adaptación al nuevo ambiente y exploración 

de su personalidad; 

un programa elaborado sobre datos concretos de cada uno 

de los alumnos y de todos; y 

un ámbito donde confluyen los esfuerzos de los maestros 

y padres. 

r.3.1 La orientaci6n formal. 

La actividad orientadora incluye diversas técnicas de r! 

colección de datos, como fuente de información necesaria acer 

ca del individuo; por ejemplo: la observación del nifio y la 

entrevista con los padres. Una vez organizados )' estudiados 

los medios se procede a orientar. Así aparece la orientación 

como un intento de solucionar cualquier proble•a. 

La ayuda recae unas veces sobre el aprendizaje, el aspeE 

to intelectual; otras, el acento se carga sobre las relacio·

nes, In faceta afectiva. Con esto, no se quiere decir que es 
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factibl~ separar un aspecto Je otro. Se trata ónicamentc de -

dirigir el ataque al origen del transtorno, al punto débil -

dentro de la unidnJ. Oc ah! que la orientaci6n que se de no -

deba calificarse de intelectual, afectivo, social, etc., sino 

de Integral, ya que cada persona es un ser biopsicosocial, 

por Jo que 1c requiere valorarla en todos sus aspectos, 

Ahora bien, la oricntaci6n, precisa determinadas caract! 

rl•tica•, condiciones y técnicas. La característica primor--· 

dial es lo que se denomina "rapport". Este vocablo significa 

"ouena rclaci6n inicial" }' equivale a la confianza del orlen· 

tado en el orientador y al respeto mutuo entre ambos, Por -· 

ello, ninguna arientncl6n podrá ser efectiva y eficaz si no· 

1c in1pira scguridaJ al individuo. 

El establecimiento del "rnpport" depende de un conjunto 

de cualidades: confianza, interés, comprcnsi6n, cierto grado 

<le madure:, de buen humor y la actitud amistosa del orienta·· 

<lor. 

Uno de· Jos puntos muy <liscutidos en la orientación es ·• 

aquel que hace referencia al momento en que debe iniciarse. • 

En otras palaoras, los especialistas se interrogan acerca de 

si la ayuda de un sujeto debe solicitarse por 61 mismo o pue· 

Je efectuarse por la iniciativa del orientador una vez que é! 

te advierta algdn conflicto en aqu61. Esto depende de la téc· 
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nica que se utilice. Solano Prellezo(ll) dice que los partid! 

rios de la técnica directiva defienden la intervenci6n del •· 

orientador, aunque la persona no acuda a él en busca de B}'U· • 

da. Este modo de actuar, alegan los defensores de dicha técnl 

ca, tiene una gran ventaja, y es cortar las raíces del dese·· 

quilibrio antes de que se arraiguen. Además, existe en el in· 

dividuo una predisposición, un deseo interior a la ayuda, se· 

mejante al deseo de aprender, 

Mediante una conversación, el orientador.sugiere al sui! 

to su deseo de ayudarle a superar la situación en que se en·· 

cuentra y a solucionar su problema. Pe esta manera le suges·· 

tiona y le da confianza. El niño acaba por aceptar la situa·· 

ci6n y se abre al orientador. 

Otros especialistas rechazan esta actitud y se muestran 

partidarios de la técnica libre o permisiva; consideran que • 

la persona es quien ha de tomar la decisión de iniciar un co~ 

sejo. La ayuda que se efectda asl es más fructífera y vallo·· 

sa, puesto que el sujeto expresa su confianza y apertura to·· 

tal hacia la misma. 

Ahora bien, comparando ambas concepciones se ad\•ierte ·· 

que tanto una como la otra son prácticamente adecuadas. Todo 

ello depende de varios factores: el carácter, la edad y la In 

11 ldem, pp. 169 y 170. 
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dok misma del problema. l'or ejemplo, un niño de siete años -

no rcaccionu, naturalmente, coruo uno de die:. Aparte de la -

edad, un escolar tímido que pertenece a un medio amblentc re

presivo, tendrá más dificultades en pedir ayuda que otro de -

rasgos opue1to1. Junto a la edad y el carácter, está la natu

ral.,:a del transtorno que se padece. !lay más probabilidades 

de apertura por parte del alumno que sufre un desequilibrio 

en 101 estudios, relaciones interpersonales, etc., que por 

parte de un puber que practica la masturbaci6n. Cuanto m&s {~ 

timos son Jos problemas, menos posibilidades existen de darse 

a un consejo indil•idual por iniciativa propia. Por tanto, co~ 

viene utili:ar todos los medios para predisponer al sujeto y 

convencerle de la necesidad de apertura. 

En cuanto al procedimiento para llevar a cabo un consejo 

también depende de las técnicas: directiva y permisiva. 

En la directiva, el orientador adopta una actitud domi-

nantc. ~1 joven, en esta situaci6n, tiene s6Jo una actitud, -

pasiva y se limita a responder a las preguntas, escuchar las 

observaciones y poner en práctica los consejos que aquél le -

brinda: no r!.'al iza un esfuerzo emanado desde dentro, como de

'cu de autosupcraci6n. Tiende, consciente o inconscientemente 

a dejar la responsabilidad en manos del orientador y debido a 

<1uc dicha técnica no Jcj<1 margen a una intervenci6n eficiente 

por partt• del orientado, cabe la posibilidad de que los resu! 

ta<los no sean satisfactorios. 
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El procedimiento permisivo, representa, como se ha alud! 

do anteriormente, Ja postura opuesta. Se centra en el sujeto 

orientado, ofreciéndole todas las oportunidades para autoeva

Juarse. Es él quien anali:a sus p1·oblemas e intenta hallar s~ 

luciones a los mismos. El orientador se limita a estimularle, 

a llamar su atenci6n sobre Jos hechos que cree fundamentales 

en Ja glnesis del conflicto y a discutir con él las causas, 

soluciones, actitudes, etc, Esta conducta del orientador ~e 

basa en un principio educativo: el verdadero desarrollo del 

nifio no puede lograrse sin una participaci6n activa en todas 

las experiencias de su vida. 

Se considera a la técnica permisiva como la más eficaz 

debido a que el orientado va a tomar sus propias decisiones 

por convencimiento propio, sin embargo, no es la más adecuada 

en nuestro pa1s, ya que el individuo no está acostumbrado a -

ser independiente y tomar decisiones por 61 mismo, En cuanto 

a la duraci6n de las sesiones del consejo, no puede darse un 

juicio general, pues depende de cada caso. 

Este tipo de orientaci6n formal solo podrán darla perso· 

nas capacitadas como psic6Jogos o pedagogos. 
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J,3,! La orientaci6n como gula y consejo. 

AyuJar a una persona a familiarizarse con un medio am··· 

biente nuero, es uno de los principios esenciales en la orie! 

taci6n. Picha familiarizaci6n puede realizarse con más o me·· 

nos facilidaJ, de un modo rápido o prolongado, con grandes o 

escasos esfuer:o•. Ello depende de muchos factores: el carác· 

ter del •ujeto, su experiencia, la Índole del cambio, etc. 

Algunas •ituaciones en que el sujeto requiere ayuda para 

aJaptarsc son: el cambio de un curso, grupo o grado a otro, · 

asl como Je la instituci6n escolar. 

El cambio de grado, o curso suscita temor y tensi6n en · 

el escolar. Sin embargo, pueden adoptarse varias medidas para 

asegurar el equilibrio emocional de éste. 

Por una parte, cabe organizar la escuela de tal modo que 

caJa profesor pcrnmne:ca con su grupo durante todo un periodo 

Jctcrminado conforme a los estadios operatorios en el desarr! 

llo de su personalidad. 

,\sí mismo, llcbc ínmil iariz.arsc al escolar con las matc-

rias, estructura y Jificultades que encierra cada curse. an·· 

te' Je real i:ar su traslado al mismo, la ejecuci6n ele este 

plan se pul'lle llernr a cabo en grupo, a través de charlas, co 

loquios y act iviJades comunes. Por ejemplo, los maestros del 
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primer año de secundaria deben establecer contactos de cierta 

frecuencia con los niños del curso anterior del cual se harán 

cargo en el año escolar pr6ximo. Asimismo, deben estimular a 

sus alumnos a planear algunas actividades en colaboraci6n con 

aquéllos: escursiones, representaciones teatrales, debates s~ 

bre temas sociales, etc. Asi irán adaptándose a las caracte·· 

risticas del subsiguiente curso )' el cambio no será brusco P!! 

ra ellos. 

Estos mismos procedimientos, pueden llevarse a cabo con 

los escolares que abandonan las escuelas elementales para CO!! 

tinuar sus estudios en otro centro. El traslado a las instit~ 

ciones del ciclo secundario o a los centros de informaci6n ·· 

técnica exige una readaptaci6n compleja. A ella deben contri· 

buir esos establecimientos educativos y la escuela que aband~ 

nan, en una estrecha cooperaci6n y antes de efectuarse el ca! 

bio. Es muy conveniente que a través de diversas réuniones se 

informe y oriente también a los padres, los cuales pueden a)'~ 

dar a sus hijos comunicándose con ellos )' asi poderles dar al 

gún consejo. 

1.4 SJTUAC!OI\ OFICIAL ACTUAL DE LA ORIEliTACIOli EDUCATIVA Y 

ESCOLAR 

Existen algunos sistemas que tienen como prop6sito proporcio· 

nar orientaci6n educativa a los estudiantes, principalmente a 
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los Je ni•ol rncJio. lntrv estos e1t5n el S\OE (Si•tcrna Sacio

nal Je ''ricntaci6n i.Jucati1';1J r la Sl'I' !S•crctaría ,Je J:duca-

c i6n l'lÍ~I i.:.11. 

1 .. 1.1 ,;\l1F.- St•tl'""' .\acional Je Oricntaci6n Ellucntiva. 

cr•1JJ por Jocrcto prcsiJcncial el 3 Je octubre Je 1984. 

11 ~~ni: t il•ne como 6rgano rector a la SEP, cuya coorJj_ 

:t.h."l/,n Ju ~i~ln J1..•lqt~Hla ;.1 la Suhsccrct.1ria lle Plancaci6n Edu-

C.tl 1\'.t, lnlnll.tml'llll' l'\ SS!l[, se integra por las Jependencias 

qw .. • l...'on:-ot1tu,·l·n el S1..•ctor. l.a coorUinaci6n externa, se rcali· 

:a con la• J•pcnJcncias y entiJades Je la Adrninistraci6n Pó-

hl i'"' rl'.icr.11, los ¡:obiernos de los estaJos y los sectores so 

\.'. 1.1 I y pr 1\·:1dl1, 

••h,il'l i1•n 1;,·nL·ral. - F.I SSOf; se estableció con el objeto -

,¡.. po,1htli1ar a lo> estudiantes una elecci6n adecuada de sus 

"""'º""' formatil'as )' lahornlc• futuras mediante la promoci6n, 

l'OOt'<linac16n )' Jifusi6n Je los diversos elementos que inciden 

en dicha elecci6n. 

Objetivo• especificas.- Proporcionar a los estudiantes -

I! Si1tema Sacional Je Orientaci6n Educativa. Documento in· 
terno Je traba¡o, NEx1co, s/f. 
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informaci6n sobre las opciones educativas, lo que implica ca

da una, Jos requerimientos humanos para el desarrollo socio-

econ6•ico del pais y las posibilidades de que los estudios S! 

tisfa¡an sus aspiraciones personales. 

Contribuir a la formaci6n de un sistema educativo mexic! 

no adecuado y equilibrado, impulsando principal•cnte las 

carreras tfcnicas, tecnológicas y el pos¡rado, así como 

las ciencias exactas y naturales, las a¡ropecuarias, las 

ingenierías y tecnologías. 

Combatir la alta tasa de deserci6n escolar y prevenir 

los ca•bios de carrera, debido a la insuficiente inform! 

ci6n orientadora. 

Contribuir a la desconcentraci6n de la educaci6n, ínci·· 

tando al arrai¡o, al lu¡ar de oriae~ e impulsando las •• 

áreas prioritarias de su entorno. 

1.4.1.1 Funciones. 

Realizar estudios sobre: 

La evoluci6n en corto y mediano plazo de la oferta y la 

demanda de los egresados de los diversos nivele$ y modalida·· 

des del Sistema Educativo, asi como sobre los efectos que PU! 

den producir los programas en el mercado de trabajo. 
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Las oportunidades y perspectivas que ofrece el Sistema· 

Educativo, con el objeto de racionalitar su demanda, 

La determinación de elementos que influyen en la elec·· 

ción, para que las decisiones que tome el estudiante se apoyen 

en una información adecuada y completa, para ésto se requiere: 

Informar a los estudiantes acerca de las posibilidades· 

formativas y ocupacionales para que contribuyan al des! 

rrollo nacional. 

Orientar a los jóvenes de manera que sus estudios satii 

fagan sus aspiraciones personales. 

Promover la participación de la sociedad en el proceso· 

de formación, de manera que las generaciones >'ª forma-

das aporten sus experiencias a los jóvenes. 

1.4.1.2 Caracterlsticas. 

Según el SNOE la orientación educativa debe ser: 

De alcance nacional, permanente, descentralitada )' re·· 

gionalitada, diferenciada por niveles; asi cClllO masiva y participativa. 

De esta manera, la mayoría de los jóvenes podrAn obte·· 

ner información acerca de los diversos estudios y carreras que 

vayan de acuerdo con las necesidades del pais. 
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I.4.1.3 Diagn6stico. 

Desvinculaci6n entre egreso y necesidades de recursos h~ 

manos para el desarrollo socioecon6mico nacional. 

Por cada cuatro egresados del nivel de licenciatura, 

egresa un técnico. Debido a ésto, es frecuente, el caso de e! 

tudiantes universitarios que ejercen tareas de técnicos. Jn-

cluso es fácil encontrar casos donde el profesional técnico 

percibe salarios que rebasan al del nivel de licenciatura. 

La licenciatura está empezando a degradarse frente a un 

mercado de trabajo qu~, por un lado, demanda técnicos con una 

formaci6n intermedia entre la secundaria y la universidad y 

por otro, exige con mayor frecuencia egresados con estudios 

de posgrado. 

Respecto a ~sto Último, cabe señalar que la matrícula en 

los programas de maestría y doctorado en México es muy baja, 

S6lo representa el 3.5\ de la poblaci6n inscrita en las instl 

tuciones de etlucaci6n superior. 

Se estima que del personal docente actualmente en funci~ 

nes únicamente el 14\ cuenta con estudios de maestría o docto 

rada, lo que también se refleja, en la insuficiente capacidad 

para la realizaci6n de tareas de investigaci6n. Se estima que 

existen alrededor de tres mil investigadores con doctorado, -

entre todas las instituciones nacionales dedicadas a la in-

vestigaci6n. 
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Desequilibrio en la concentración poblacional, que reune 

el 76\ en los estudiantes en la modalidad de tipo general, 

frente al 241 en la Secundaria Técnica y media terminal, 

Actualmente existen alrededor de 150 nombres de carreras 

técnicas frente a cerca de 400 universitarias. 

En cuanto a las áreas displinarias se observa en el ni-

vel superior, mayor preferencia por las ciencias sociales ad

ministrativas, y sin embargo, el país requiere técnicos e in

genieros. 

La distorsión de la matricula repercute en la sobresatu

ración de ciertas áreas disciplinarias y por consiguiente, en 

el subempleo de técnicos y exportación de profesionales. 

I.4.1.4 Mecanismo empleado por el SNOE para difundir in

formación. 

El SNOE detecta la oferta y demanda educativa, analizan

do carreras, escuelas e instituciones educativas, planes de -

estudio y requisitos de ingreso-egreso; as! como la matricula 

escolar y los niveles de capacitación requeridos. Detecta la 

oferta y demanda laboral, a través del número de empresas, el 

empleo de obreros y empleados, los sueldos y salarios prome-

dio, y la rama de producción a que se refieren, asi como el -

egreso de profesionales y el empleo potencial por actividad 
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económica. Ln informaci6n recabada se procesa electr6nicnmcn

te (computarizaci6n r medios audiovisuales), y se distribuye 

a los diferentes centros de informaci6n que existen, asimis-

mo, se elaboran materiales impresos que son enviados a maes-

tros, padres y estudiantes, Tambi~n se establece una coordina 

ci6n de los servicios de orientaci6n por medio de reuniones -

entre los orientadores de las escuelas de cducaci6n media, dl 

chos orientadores proporcionan y brindan información a maes-

tros, padres y alumnos, 

Con lo anterior podemos decir que más que una oricnta--

ci6n educativa y vocacional, el SNOE proporciona un servicio 

informativo. 

1.4.2 Los Programas de Oricntaci6n Educativa de la SEP en el 

nivel medio básico. 

1.4.2.1 La Orientación Educativa y Vocacional. 

La orientación Educativa y Vocacional pretende que el -

alumno al llegar a la adolescencia, logre una íntegraci6n po

sitiva a los diferentes medios en los que se desenvuelve. 

í:l servicio ,le Oríentaci6n Educativa y Vocacional se mar 

ca como objetivo: ubicar al alumno en su realidad, ofreciénd~ 

le perspectivas en apcco a sus intereses y aptitudes. 
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Así es como el desarrollo programático tiene aspectos a 

corto, mediano y largo pinzo; logrando que el nlumno obtenga 

una Orientaci6n Educativa y Vocacional eficiente. 

I.4.2.2 Disefto y Estructura de Programas. 

Los programas tienen una secuencia 16gica y sistemática 

desde los objetivos generales hasta las observaciones; apli·· 

cando una correlación 6ptima entre los tres programas, 

La estructura se basa en el estudio del marco referen··· 

cíal de la orientaci6n y selecci6n adecuada de una instrumen· 

taci6n didáctica, aportando así bases te6rico-prácticns, per· 

mitiendo a los alumnos integrarse de una manera adecuada a su 

ambiente social. 

La flexibilidad de los programas, permite que las sesio· 

nes no resulten forzadas a cumplirse por semana, mes o bimes· 

tres, guardando la amplitud que a criterio tenga el orienta·· 

dor, operando con sentido práctico el desarrollo programáti·· 

co. 

1.4.2.3 Confecci6n de Objetivos y Definición de Activi·· 

dades. 

En la confecci6n y redacci6n de objetivos se nombr6 una 

comisi6n para ínvestigaci6n y capacitación en lo concerniente 

a la redacci6n de objetivos, as! como en la taxonomia de los 
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mismos; determinado el campo se propuso un diseño general que 

comprendi6: 

Objetivos Generales o de Programa General. 

Particulares o Intermedios. 

Espcd fico.s o de Opera ti vid ad. 

Cada programa determina los recursos didácticos que per· 

mitan cumplir con objetivos propuestos. 

Los objetivos generales que señala la SEP al respecto ·· 

pretenden que el alumno: 

Logre una integraci6n positiva al medio familiar, social 

y escolar mediante la salud mental. 

Obtenga el máximo de aprovechamiento escolar de acuerdo 

a sus potencialidades. 

Ocsarrolle una conciencia crítica acorde al momento que 

está viviendo, 

Determine su situaci6n personal a trav6s de la Orienta·· 

ci6n Educativa y Vocacional. 
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I,4,2,4 El contenido de los programas de Orientaci6n •·· 

Educativa en la cducaci6n media básica, Je ·••·· 

acuerdo a la S.E.P. 

Dentro del programa de secundaria, se pretende en primer 

lugar que el alumno se integre a su grupo conociendo algunas 

caracter1sticas de sus demás compaficros esto es con el fin de 

facilitar su adaptaci6n al nuevo ciclo escolar. 

Por otra parte se propone que el alumno maneje las prin· 

cipales técnicas y métodos de estudio con el fin de facilitar 

su aprendizaje y poder mejorar su aprovechamiento escolar. Fi 

nalrncnte se intenta que el estudiante logre conocerse a s1 

mismo; es decir, que analice las capacidades, habilidades y • 

los intereses con los que cuenta para que de esta manera co·· 

nozca sus posibilidades así como sus limitaciones para el es· 

tudio y para una futura elección vocacional. 

Corno puede observarse los planteamientos oficiales de lo 

que es la Orientaci6n Educativa constituyen lineamientos gen! 

rales o guias de lo que la orientaci6n educativa debe ser, d! 

jando a iniciativa de los propios orientadores el modelo par· 

ticular de oricntaci6n que deseen ofrecer, el cual frecuente· 

mente se deriva de su experiencia personal y no del análisis 

científico de los factores o variables que directamente condl 

cionan el éxito o fracaso del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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De ncucrdo a lo anteriormente expresado la presente te-

-is tiene como objetivo hacer un análisis de los factores que 

estdn directamente relacionados a las dificultades que sobre 

el acto de estudiar enfrentan los estudiantes. 

Así mismo, se han realizado pocos estudios sobre las di

ficultades escolares a nivel secundaria, en donde los alumnos 

se enfrentan con varias materias, diferentes maestros, disti~ 

to horario, etc.; a lo cual se adaptaría más fácilmente con -

ayuda de la orientación escolar. 



C A P I T U L O I 1 

LA ADOLESCE~CIA, ETAPA DE CAMBIOS FISICOS, 

SOCIALES Y PSICOLOGICOS 



32. 

11.1 ADOLESCENCIA 

61 papel que la orientaci6n educativa y escolar juegan 

en las escuelas de educaci6n medía básica es de suma importa~ 

cla dadas lns características de la etapa de la vida por la • 

cual atraviesan los educandos: adolescencia¡ ya que 6sta con

lleva inmune rabies cambios en los aspectos físicos, psicol6g_! 

cos y sociales que pueden promover una desubicaci6n conside1·! 

ble con serías repercusiones en el ámbito escolar. 

El adolescente requiere para un mayor desempeño en su v_! 

da cotidiana, de una serie de condiciones personales como son 

la aptitud, el interés, la atenci6n, etc,¡ y condiciones ex-

ternas como un ambiente f1sico propicio, un ambiente psico16-

gíco atractivo, un ambiente social más o menos armónico, etc,¡ 

que a su vez constituyen las condiciones generales para un -

aprendizaje más significativo. Es la participación de la ---

orientación educativa y escolar en este aspecto la que ayuda 

que las condiciones antes mencionadas sean las óptimas. 

La adolescencia es el periodo del desarrollo, durante el 

cual las personas en crecimiento viven la transición de la ni 
fiez a la edad adulta. 

Ourantc la adolescencia se espera que los jóvenes consi· 

gan su madurez física, mental y emocional, y hagan los mayo·· 

res esfuerzos en la dirección de las responsabilidades civi·· 

les y vocacionales. 
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Nuria Cortada (1) consid<ra que lo me.ior que car•cterirn 

a la adolescencia es el cambio, Este cambio es fisi0lógico r 

psicológico. 

11.1.1 Cambios Fisiológicos. 

Los cambios fisiológicos que son característicos única• 

mente de la adolescencia caen dentro de tres categorías. 

1) cambios sexuales, 

2) cambios en las dimensiones del esqueleto, 

3) cambios en la química del cuerpo. 

La madurez de los órganos sexuales y el desarrollo de • 

la potencia sexual son las características más impresionantes· 

de la adolescencia. 

La pubertad es el momento en el desarrollo biológico, · 

en el cuál aparecen señales notables de madurez sexual. La p~ 

bertad aparece en las ninas con la primera mestruaci6n. En 

los muchachos la señal es la presencia de células vivas de es· 

perma en eyaculaciones seminales. 

Para las mujeres la edad promedio de la pubertad es le· 

vemente por debajo de los 13 años y para los muchachos oscila· 

entre los 131 y los 14). 

Los caracteres de un organismo que están más inmediata· 

mente asociados con la procreación y la reproducción, son lla· 

mados características sexuales primarias. 

Kohan Cortada, Nuria. El ~rofesor y la Orientación Vo· 
~ Trillas, México, 977, pp. IB-165 
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En los muchachos son el pene y los testículos y en las · 

muchachas los ovarios, las trompas de falopio, el dtero y la 

vagina. A medida que se ,aproxima la pubertad los 6rganos gen! 

tales de ambos sexos, crecen rápidamente. 

Existen otras manifestaciones sexuales no relacionadas -

de inmediato con la reproducci6n y que han sido llamadas ordi 

nariamente, caracteristicas secundarias. 

tn las mujeres, los senos se desarrollan y la pelvis se 

hace más ancha, también adquieren adiposidades en los pechos, 

)' en las caderas. Asimismo, aparece vello en Ja regi6n del p~ 

bis y en las axilas. 

A los hombres casi al mismo tiempo, les sale vello en el 

pubis y las axilas, les brota rápidamente vello en las extre· 

midades y en el tronco, la barba se pigmenta y la voz baja de 

tono. Se ensanchan las espaldas y se amplia.su cavidad pecto· 

ral. 

Los cambios en las dimensiones del esqueleto vienen acom· 

paílados de notables modificaciones de la estatura, del peso, 

y de las proporciones del cuerpo. 

Tanto los muchachos como las muchachas pronto manifies·· 

tan un crecimiento r'pido, unos seis meses antes del adveni·· 

miento de la pubertad. 
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La duraci6n y el ritmo de estos cambios en el crecimien

to durante ln adolescencia no son uniformes. 

El crecimiento de los sistemas orgánicos y otras dimen-· 

sienes fisiol6gicas pueden demorarse o adelantarse al incre-

mento de estatura. 

Con respecto a los cambios químicos, el cuerpo humano 

tiene glándulas de secreci6n interna o glándulas endocrinas 

que segregan hormonas directamente al sistema circulatorio. 

Así, el crecimiento y desarrollo fisiol6gico normal dependen 

en parte de la acci6n puntualmente realizada por las glándulas 

endocrinas. Algunos cambios en el tamano y funcionamiento de 

algunas glándulas endocrinas representan un aspecto importante 

de la fisiología de la adolescencia. Las glándulas endocrinas 

más íntimamente relacionadas con los cambios f isiol6gicos de 

la adolescencia son el timo, la pituitaria y las g6nadas; los 

testículos y los ovarios. 

Las secreciones de varias glándulas endocrinas interac--

t6an. Así antes del comienzo de la pubertad las secreciones -

de la glándula pituitaria estimulan el crecimiento de las g6-

nadas. Las gónadas femeninas producen.óvulos o células repro· 

ductivas y las gónadas masculinas producen las células del es 

perma, pero además ambas producen la hormona sexual femenina, 

el estrógeno y la hormona sexual masculina andrógeno. 
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El estr6geno tiene un desanollo más elevado y es más ªE 

tivo en las mujeres y el andr6geno en los hombres. 

I!,1.2 Aspecto sociol6gico y afectivo. 

Al analizar la adolescencia, frecuentemente reciben ma-

yor atenci6n los desarrollos de las características sexuales 

primarias y secundarias. Sin embargo, el desarrollo biol6gico 

de los seres humanos siempre marcha paralelamente al desarro

llo psicológico y social. Los cambios radicales en el cuerpo 

de un adolescente vienen acompañados de cambios igualmente -

significativos en sus relaciones con los grupos con los que 

está asociado o identificado. Por tanto, los cambios en las 

actitudes sociales siguen líneas paralelas con los de la es-

tructura física. 

En la sociedad moderna los grupos informalmente organiz! 

dos lográn popularidad y son muy importantes durante la ado-

lcscencia. A medida que transcurre la adolescencia, los gru-

pos de compañeros se hacen más importantes. Mientras que du-

rante la niñez, el influjo de estos grupos complementa la del 

hogar y de la escuela, durante la adolescencia adquieren pri~ 

ridad y hasta pueden suplantar la influencia de las institu-

ciones, 
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·Los adolescentes acuden con sus padres u otros adultos -

en busca de consejo para asuntos de m6s perdurable importan·· 

cia como problemas de persuaci6n, pol1tica y de personalidad. 

Los grupos informales de adolescentes de la misma edad 

a menudo se convierten en centros en los que la juventud ad-

quiere experiencia con respecto a la identidad personal y a -

la estabilidad. Los adolescentes pueden arriesgarlo casi todo 

con el objeto de adquirir y conservar la aprobaci6n de sus -· 

compafieros de la misma edad, y frecuentemente se dan cuenta 

perfecta de la gran importancia que tienen estos compafieros 

en sus vidas. 

Los grupos con los que los adolescentes se identifican 

ejercen influencia en casi todos sus actos. As1, afectan su 

modo de hablar, sus valores morales, su indumentaria y su mo· 

do de comer. Algunos subproductos de la interacción de Jos -

grupos son los modismos, los apodos, el lenguaje t1pico y las 

ambiciones. La aprobación de estos grupos es tan subyagante 

que los adolescentes quedan virtualmente esclavizados a las -

costumbres del grupo y supeditados a ciertas normas, ideales 

y actitudes. 

Ante un panorama en el cual el grupo ocupa el objetivo 

central, los padres y los adultos en general pueden ser una 

molestia en muchos aspectos de la vida que son de vital impo! 

tancia para la juventud durante la adolescencia. 
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Sin embargo, un adolescente no s6lo debe aceptar que ti! 

ne un cuerpo que se en6 formando )' que también cleue ajustar· 

se a nuevas normas motoJ·as y scnsorialr~, sino que cst~ obli· 

gado a adaptarse a un mundo de gente y de situaciones en las 

que dcsempefia un popo! nuevo y Jifcrcntc. Aunque al menos su· 

perficiolmente, cree sentirse competente para realizar estos 

ajustes, su familia no tiene mucha confianza en sus habilida

<l<:s, por lcr cual surgen muchas fricciones e incomprensiones. 

El aJolcsccnte nfirma un anhelo de indc~endcncia mds ··

agresivamente que en cualquiera otra época de su vida, pero -

ni ccon6mica ni vocacionalmente puede escapar de In dependen· 

cia de su familia y hogar. 

Los conflictos entre adultos y adolescentes son un fen6-

meno com6n en las sociedades occidentales en las que en alto 

grado la utilidad determina las formas de pensar y de conduc

ta. 

Asi, el conflicto adulto-adolescente se convierte en co!! 

fl icto entre el grupo familiar y el grupo de compaficros del · 

adolescente. La medida de las dificultades que tiene un ado-

lescente para relacionar los dos grupos determina lo magnitud 

de las tensiones, y los conflictos que caracterizan este pc-

riodo. 
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l!.1.3 Aspecto Psicol6gico, 

ta crisis de identidad es la principal que deberá afron· 

tar el muchacho de esta edad. Su identidad transtornada en la 

primera adolescen,ia, se reintegra poco a poco durante la ad~ 

lescencia media y se estabiliza al final de la adolescencia o 

primera etapa de la madurez. 

El efecto combinado de los cambios flsicos y sociales ·• 

del muchacho suele ser psicol6gicamentc deYastador. La cstabl 

lidad emocional, el control, el equilibrio r la coherencia a~ 

quirídos durante los años anteriores quedan conmocionados. 

Su cuerpo desgarbado y torpe, así como las exigencias 

que le rodean, contribuyen a aumentar su confusi6n. En reali· 

dad no sabe muchas veces qu6 hacer consigo mismo, sus estados 

de ánimo cambian violentamente, su conducta es contradicto··· 

ria, su esquema corporal se configura de nuevo. 

El compromiso principal del chico es la búsqueda de una 

identidad que no sabe c6mo encontrar, en el fondo no está se· 

guro de nada, no sabe si crecerá todal'Ía, si se hará atracti· 

vo, si conseguirá dominar sus impulsos; vacila ante la elec·· 

ci6n de una profesi6n, etc. 

En su búsqueda de objetil'os personales )' de su propia 

identidad, el muchacho tiende a proyectar fuera de sí mismo • 
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sus problemas, sus conflictos y las posibles soluciones. Bus

ca modelos del comportamiento y se inquieta por su imagen an

te los dem6s. 

Los nifios menos populares entre sus compafieros suelen re 

presentar casos de inadaptaci6n afectiva. La no aceptaci6n de 

un nifio en el grupo suele reflejar la no aceptaci6n del nino 

en su familia. 

Y la inadaptaci6n a su vez, refuerza la impopularidad. 

El niño desmitifica poco a poco la figura del padre y 

adopta una postura antiadulta. Los padres y maestros deben en 

tender y asimilar esta pérdida de prestigio sin sentirse des

valorizados ni aumentar su severidad. 

La actitud del muchacho tan solo representa un paso más 

hacia la autonom!a que debe alcanzar. 

En esta 6poca y como consecuencia de las conmociones psi 

col6gicas que experimenta, el niño cuestionará de nuevo el -

principio de realidad, 

M6s que adoptar este principio, el nino se ha sometido a 

61. Pero ahora debe integrarlo racionalmente. 



41. 

II.l.3.1 Desarrollo intelectual. 

En esta etapa el cambio cualitativo consiste en una reor 

ganizaci6n de la inteligencia que la lleva a un nivel de com

plejidad ma)'or, )'transforma las operaciones concretas en op_!O 

raciones formales, Del razonamiento 16gico-concreto el niño -

pasa al 16gico-formal. 

Las estructuras 16gico formales se caracterizan porque • 

el razonamiento no se limita a los datos de la experiencia 

concreta o inmediata, sino que utiliza otras posibilidades 

traídas de experiencias anteriores que son aplicables almo-

mento. 

Las operaciones formales se efectúan sobre proposiciones 

verbales en vez de sobre la realidad directa. 

El pensamiento formal se interesa no s6lo en los result~ 

dos sino también en el "como" se llega a ellos. 

Deja atrás el pensamiento utilitario de las etapas ante· 

riores~ cu)'o único propósito estriba en la consecución de una 

meta inmediata y hace posible el pensamiento científico que -

se preocupa de demostr~r los planteamientos, para lo cual ne

cesariamente se refleja sobre si mismo, se convierte a su vez 

en objeto de estudio. Como se comprende, constituye un nivel 

de conciencia mucho más alto, desde el momento en que no s6lo 

se ocupa de pensar sino tambi6n de pensar en el pensamiento -
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(pensar en c6mo se ha llegndo a un resultado cualquiera). 

El pensamiento formal gula a la acci6n en ve: de sucede! 

la, permite la proyecci6n del pensamiento al pasado y al fut~ 

ro, el establecimiento de hip6tesis, y en general, el pensa-

miento creador. 

Las operaciones formales del adolescente y adulto supo-

nen acti\'iJ;ides cognoscitivas que se efectdan sobre las oper! 

clones concretas elaboradas en la etapa precedente. Las oper! 

clones concretas a su vez se constituyen sobre los cimientos 

de la etapa pre-operatoria o preconceptual y en la sensorio-

motri: de los primeros anos. 

En la adolescencia es más dificil estudiar debido a los 

cambios fisicos, sociales y psico16gicos por los que atraviesa 

el sujeto )' en los cuales centra su atenci6n, impidiendo su -

concentraci6n en el estudio. 

Asimismo, dadas las caracter!sticas propias de la adole~ 

cencia es necesaria, la orientaci6n educativa y escolar, de -

manera que el adolescente conozca los cambios que está su---

friendo, realice un análisis de su situaci6n y se adapte más 

fácilmente a esta nueva etapa; para poder asi dedicarse a es

tudiar. 
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EL ADOLESCENTE Y SU RELAC!ON CON EL ACTO DE ESTUDIAR 



ll!.1 El. ESTUDIO: SIGN!FfCADO Y TEC!\'ICAS 

Para poder proporcionar una buena orientaci6n educativa 

no es suficiente con conocer las características propias de -

la etapa por la que atraviesa el orientado; es necesario tam

bién conocer el proceso mismo de aprendizaje y conjuntamente 

con esto las técnica' que facilitan dicho proceso. 

No se puede aprender, sin "prenderse activamente lo ·• 

que se desea aprender, y aprehenderlo". En este juego de pal.!! 

hras e•tá sintetizada la cscencia del estudio, pero no su ex

tcnsi6n, que as infinita: Toda situaci6n que nos plantee pro

blemas, que nos exija reacciones -para la que no poseemos de 

antemano un equipo de hábitos o de instintos eficientes- re-· 

quiero ser estudiada. En este caso, estudiarla significa ana· 

!izarla, para comprender sus diversos elementos integrantes, 

imagin«r sus posibles soluciones, valorar los pro y los con·· 

tra de cada uno, y finalmente, decidir el ensayo critico de • 

la que nos purece más acertada. Todo esto constituye el "cst~ 

dio" de la s!tuaci6n. 

fil uso ha limitado, sin embargo, esa serie de procesos • 

mentales, y para ello ha creado unos instrumentos llamados 

1 ibros para estudio que tienen impreso el pensamiento de aut~ 

res que, por su cuenta y riesgo, hicieron esa secuencia de ªE 
tos, y 4uc ahora exponen sus resultados para ahorrar es fuer·· 
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zos a loslectores. De esta suerte cuando un escolar utili:a -

uno o varios libros de 11 texto" para aprender, lo que cstuJia 

no es, entonces, una realidad, sino el resultado de estudios 

que "otros" han hecho acerca de ella. 

Mira r L6pez(l) dice que si se quisiera hacer un malaba· 

rismo verbal, exacto, podría afirmarse que lo que las pcrso--

nas vulgares llaman "estudiar" no es tal, sino má:.; bien 11 asi-

milar estudios 11
, y en esto existe, a la ve:, una ventaja y un 

peligro, La ventaja es el ahorro de energías (de tiempo}' co!! 

centraci6n) y el aprovechamiento de mejores inteligencias; el 

peligro es el alejamiento excesivo de la realidad estudiada, 

que es servida al lector "digerida", a través de un tejido - -

verbal, gráfico o simb6lico, que la representa, pero que no -

la constituye. 

Evitar ese peligro supone la necesidad de que el estudio 

no se limite a la asimilación de contenidos o material biblia 

gráfico, y se extienda en cambio, a la consideración y In in

vestigación directa de la realidad que se quiere captar. 

Estudiar es concentrar todos los recursos personales (h! 

bilidades, hábitos, actitudes, etc,) en la captación y asimi

laci6n de datos, relaciones y técnicas conducentes al domi-

nio de un problema. 

Mira y L6pez Emilio. C6mo estudiar y c6mo aprender, Kap! 
lusz. Buenos Aires 1967. 
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Aprender es obtener el resultado deseado en la actitud -

del estudio. 

Para Piaget el aprendizaje es una adquisici6n de conoci

mientos obtenidos del ambiente. 

El aprendizaje no se concibe sin una previa estructura -

interna de equilibrio, que engendra la capacidad de aprender 

y de estructurar el proceso de aprendizaje.(Z) 

Podemos as! considerar al estudio como un proceso para -

llegar al aprendizaje que serla el producto, 

Sin embargo, se puede estudiar y no aprender (esfuerzo -

ineficiente). Se puede aprender sin estudiar (esfuerzo innece 

sario). 

En el primer caso, la concentraci6n captativa fracasa -

por múltiples y posibles motivos. En el segundo, no es necesa 

ria, pues la captaci6n asimilativa del conocimiento o la ac-

ci6n se produce de un modo automático y espontáneo. 

Cabe distinguir dos tipos de estudio: el estudio cultu-

ral y el estudio vital. Con el primero buscamos adquirir cul

tura; con el segundo, experiencia. Aquél es predominante te6-

Diego Márquez, Angel. Psicología y didáctica operatoria, 
Buenos Aires. Humanitas, 1978, p. too. 
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rico-conceptual, es decir, de tipo abstracto puramente inte-

lectual. El segundo es predominantemente concreto-práctico, 

es decir, implica ejemplos y aplicaciones prácticas (de con-

ducta o acci6n sobre la realidad exterior), 

No cabe duda que la primera aceptaci6n o modalidad (est~ 

dio cultural) es la que ordinariamente se cultiva en los lla

mados centros de estudio, que se extienden desde la escuela · 

primaria hasta los más elevados institutos universitarios, -· 

Con ella se aspira a que los alumnos adquieran una visi6n si! 

temática de un sector cultural más o menos amplio. De acuerdo 

con la naturaleza de éste se diferencian estudios cicnt!fi-· 

cos, artísticos, técnicos, teo16gicos, filos6ficos, etc. 

Pero de acuerdo con el prop6sito existe una diferencia·· 

ci6n más interesante: estudios escolares (cuya finalidad es -

la asimilaci6n de las materias de un programa y la obtenci6n 

de un diploma) y estudios libres [cuya finalidad es satisfa-

cer el deseo, de saber: o aprender con prescindencia de las 

aplicaciones ó beneficios utilitarios que de ello puedan derl 

varse). 

Quienes siguen los estudios con una finalidad escolar, -

por desgracia suelen prepararse más para rendir un examen con 

buen éxito que para adquirir dominio en la materia. 
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La finalidad del estudio es de suma importancia, pues •· 

plantea lo que podríamos denominar ética del estudio. En efef 

to, por desgracia una gran parte de estudiantes atraviesa las 

aulas, con la Única intenci6n de conseguir un certificado que 

los habilite para instalar un negocio profesional. Por lo ta~ 

to la palabra estudio o el hecho de estudiar se ha ido desvir 

tuando. 

Otra cucsti6n es el por qué del estudio, El hombre estu· 

din porque no tiene otro procedimiento más sencillo para lle· 

gura saber. 

Cabe aclarar, que el estudio propiamente dicho no preci· 

sa ser realizado principalmente con libros, esto es, mediante 

Ja lectura de textos, sino que puede ser realizado vali6ndose 

del diálogo o conversaci6n con un maestro. Así se practicaba 

en Jos tiempos en que no existía la imprenta, y en que la po. 

sesi6n de manuscritos era un privilegio reservado a unos po·· 

cos. 

Por lo tanto, Jo que caracteriza al estudio no es el que 

requiera esfuerzo mental o que presuponga concentraci6n aten· 

ta en la capt•ci6n de materiales culturales, sino la aptitud 

para vencer dificultades de comprensi6n y de ejecuci6n de ··• 

aprendizajes, de un modo perseverante y sistemático, cualqui! 

ra que sea el modo seguido para lograrlo. Ahora bien, cuando 

alguien "aprende" algo que no se ha propuesto a estudiar, •·· 
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automáticamente, por imitaci6n o asimilaci6n inconsciente, -

ese algo queda integrado en las pautas de reacci6n personal 

es decir, que forma parte de la cultura y experiencia indivi· 

duales, lo cual no siempre ocurre al estudiar. 

Existen diversas t6cnicas que permiten obtener el máximo 

rendimiento en el estudio, pero tales técnicas han de selec-

cionarse, en cada caso, teniendo en cuenta las caracter!sti--

cas del estudiante, la materia que ha de qprender y los me---

dios de que dispone. En suma, no caben generalizaciones exce

sivas ni afirmaciones absolutas. 

Sin embargo, los elementos más relevantes del estudio --

son: 

a) Aprehensión o captación de los datos. 

b) Retención y evocaci6n de ellos. 

c) Elaboraci6n e integraci6n de los conceptos y criterios • 

resultantes. 

d) Aplicaci6n de l¡s mismos a la resoluci6n de nuevos pro·

blemas. 

El primer aspecto o fase del estudio es decir, la apre·· 

hensí6n de los datos, debe hacerse mediante el mayor número • 

posible de vías sensoriales, y también desde el mayor número 

de planos de enfoque o percepción. 
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l~y que procurar, siempre qua sea posible, dar una bnse 

activa a toJos los contenidos de sentido. Esto se ha de tra-

tar de conseguir con el uso de esquemas, gráficas y diagramas 

o ~uando sea posible, utilizar material audiovisual (pelícu·

las, diapositivas, cte.) por ser este un medio que asocia pe! 

fcctamente los estlmulos visuales, auditivos y cin6ticos. 

El valor pedagógico de las películas culturales es inmc~ 

so y, sin duda, aun no ha sido suficientemente aprovechado. -

Por otra parte, para favorecer la concentraci6n atenta convi~ 

ne suprimir estímulos innecesarios, para lo cual debe procu-

rarse que el sitio de estudio sea un lugar tranquilo y silen

cioso. 

l.a segunda fase de retención y cvocaci6n es sumamente i!!! 

portante. Teóricamente, es posible recordar todo lo aprendido. 

Por este proceso de exteriorizaci6n ha de verse notablemente 

favorecido si el alumno se acostumbra, al final de cada se--· 

sl6n de estudio, a escribir por lo menos un resumen de sus a2 
quislclo~es. No se trata, pues, solamente de tomar notas de -

las explicaciones del profesor, o de subrayar determinados p~ 

sajes del libro de texto, sino de reconstruir y seriar siste

m6tlcamente, a través de un criterio personal, esos datos, y 

de expresarlos del modo más claro y coherente que sea posi--

blc. Esta fase dche cnoar:arsc a la siguiente o sea a la inte 

graci6n, del conjunto conceptual, ya que de no ser así seco· 

l'rl' el ril•sgo de convertir la mente en un "almacén de ideas". 
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Es conveniente leer otras opiniones, conocer teorías co~ 

trapuestas, investigar desde todos los planos y sobre todo •· 

contrastar nuestras convicciones con las de los demás, no por 

simple placer polémico, sino en busca de la integraci6n de ·· 

ideas. 

La cuarta fase del proceso de estudio: aplicnci6n de los 

conceptos adquiridos a la resoluci6n de nuevos problemas. ror 

desgracia, esta fase es la más descuidada, y es la causa del 

divorcio que se observa en el mundo entre los denominados ho~ 

bres de pensamiento o te6ricos, y los hombres de acción o 

prácticos. De nada sirve el conocimiento, si luego no se aju~ 

ta la acci6n vital a este conocimiento. Es necesario llevar · 

los conocimientos adquiridos a la práctica, aplicar esos cri· 

terios abstractos a las pautas de la conducta profesional. 

llI.1.1 Los hábitos, habilidades y actitudes para el estudio. 

Para obtener un mayor rendimiento en el estudio es nece· 

sario tomar en cuenta no solo las técnicas sino que tambi~n · 

se requiere que el estudiante desarrolle ciertos hábitos, ha· 

bilidades y actitudes hacia el estudio. 

La habilidad es la disposici6n que muestra el individuo 

para realizar tareas o resolver problemas en áreas de activi· 

dad determinadas. La habilidad se refuerza con la concurren· 
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cin de la capacidad, el h6bito y el conocimiento del proceso 

a seguir. La capacidad individual para una habilidad determi

nada debe entenderse como una cualidad estable, aunque se d6 

un componente innato j~nto al desarrollo a trav6s de la acti

vidad. Se contribuye al desarrollo de la habilidad mediante -

el conocimiento de las t6cnicas para llevar a cabo un proceso 

y a través de la informací6n sobre c6mo deben manejarse los -

recursos y materiales precisos. 

en los escritos de Cla¡1aréde hay una idea de "innatismo 

aptítudinal": existe en cada individuo una disposición a des! 

rrollarsc en una direcci6n con preferencia a otra, a aprove-

charse más de ciertas experiencias que de otras. 

Tylcr( 3 ) dice que para J. Piaget las diferencias indivi

duales son el elemento esencial para definir la aptitud, Es -

lo que diferencia a dos individuos que tengan el mismo nivel 

mental. La aptitud se refiere a partir de un hecho de expe--

r iencia. 

Se dice que las aptitudes presentan algo constitucional 

en su origen (en el sentido de posibilidad org~nica), que PU! 

den desarrollarse o modificarse a través del medio ambiente, 

y que se uifcrcnc!an en función de tareas o actividades. 

3 Tyler. L. Psicolog!a de las diferencias humanas. Marova, 
Madrid, 1972. 
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Si las aptitudes son condiciones necesarias para rcali·· 

zar una tarea, no son sin embargo suficientes para predecir 

el éxito futuro. Otras variables, como motivaci6n de logro, 

perseverancia, cte., pueden influir decisivamente en los re·· 

sultados finales. 

Anastasi( 4J dice que dada Ja complejidad de campos en-· 

que actúa el ser humano, puede también hablarse de diferentes 

tipos de habilidades, desde Jas puramente manuales hasta las 

más complejas intelectuales. 

En el alumno de secundaria, muchas veces se presentan .. 

problemas o dificultades en el estudio a causa de una caren·· 

cia de aptitudes. Dentro de las más relevantes encontramos •• 

las aptitudes verbales, que tienen gran importancia en el mu~ 

do educativo, ya que presentan una alta correlación con el 

rendimiento escolar. Dentro de esta área se encuentran los 

factores de comprensi6n v~rbal y fluidez verbal, es decir, '''.! 

la capacidad de expresión. 

Por otro lado se en¿uentran las aptitudes numéricas, que 

permiten también pronosticar el éxito en las tareas escolares 

y parecen estar relacionadas con la capacidad para automati·· 

zar operaciones y procesos. 

Anastasi, A. Psicolog!a Diferencial.Aguilar, Madrid, ••• 
1970. 
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También existen las aptitudes relacionadas con el razon!! 

miento abstracto. Constituyen el n6cleo de la inteligencia e 

intervienen principalmente en tareas simb6licas. Se utilizan 

en aquellas oca•ioncs en que se desea ejercitar determinadas 

funciones independientemente del contenido sobre el que se •· 

real icen. 

En lns aptitudes relacionadas con la memoria, se pueden 

diferenciar diversos factores teniendo en cuenta el contenido 

con el que trabajan (n(imeros, letras, objetos, dibujos, etc.) 

o el canal por el que se recibe la informaci6n (memoria audi

tiva, memoria visual, etc.). Los distintos factores hallados 

pueden agruparse en dos bloques: memoria repetitiva y memoria 

significativa o formal que se correlaciona con razonamiento. 

En las aptitudes art!sticas se revela: habilidad manual, 

imaginación creadora, juicio estético, etc., que se manifies· 

ta en el dibujo, modelado, escultura, etc. 

Con respecto a el hábito, podemos definirlo como la dis

posici6n del individuo a conducirse o comportarse de manera • 

relativamente estable y se adquiere por experiencias (repetí· 

ci6n, cjcrcitaci6n). 

Scg(in Escámcz(S) el valor pedag6gico de los hábitos es -

Esdmc z, J. La formaci6n de hábitos como objetivos educa
t l vos. Universidad de Murcia, 1981. 
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incuestionable porque sustentan el proceso educativo, 

Los hábitos de estudio son modos constantes de actuaci6n 

con que el escolar reacciona ante los nuevos contenidos, para 

conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. 

En educaci6n básica deberia entrenarse al alumno en el -

uso y adquisici6n de hábitos de estudio siendo esto necesario 

posteriormente en educaci6n media y por supuesto en educaci6n 

superior. 

Dentro de los hábitos de estudio más importantes se en-· 

cuentran el aprovechamiento del tiempo de estudio, el logro -

de condiciones id6neas desechando los elementos perturbadores, 

planteamiento eficaz del trabajo, selecci6n correcta de fuen

tes de informaci6n y documentaci6n, presentaci6n adecuada de 

los resultados, dominio de técnicas de observaci6n, atenci6n, 

concentración, etc. 

William( 6 l considera que el hábito puede ayudar a estu-

diar. Si se adquiere el hábito de ir a cierta hora a una habl 

taci6n bien ventilada, con una temperatura moderada, una ilu

minaci6n adecuada y con todo el equipo y los materiales que -

vayan a usarse en determinada tarea, será mucho más fácil 11! 

6 William, F. Brown. Guia para la supervivencia del estu-
~ Trillas, México, 1974. PI" 24-29. 



56. 

gar a la concentración, así mismo se perderá menos tiempo. Al 

hacer esto se está obteniendo un hábito y se ha podido lograr 

un progreso considerablemente valioso, ya que de esta manera 

será más fácil iniciar la rutina de estudio. 

El problema fundamental radica en que el estudiante de -

educación media básica se enfrenta ante la realidad de que c~ 

rece de este tipo de hábitos, ya que nunca se le fueron incul 

cados antes y esto va a repercutir en su rendimiento escolar. 

Esta enseñanta debe ser tarea de todos los educadores en to-

das las áreas y asignaturas. 

Existe una clasificación de hábitos que se divide en 4 -

clases: biol6gicos, motrices, mentales y del comportamiento, 

Los hábitos biol6gicos son aquellos que los organismos -

vivos desarrollan en relación con las funciones de sus vidas 

vegetativas y de relación, como por ejemplo habituarse a cam

bios ecol6gicos, de clima, de altitud dp alimentación, etc. 

Los hábitos motrices son los que cotidianamente se eje-· 

cutan de manera subconsciente y automática: abrir la puerta, 

sentarse, conducir un automóvil, cte. No alcaniaría el tiempo 

para ejecutar conscientemente todo lo que se hace de manera -

automática y habitual. 

l.os hábitos mentales son: prestar atenci6n, calcular, ra 

:onar, refiolvcr situaciones o problemas, etc. 
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Los hábitos del comportamiento, son corno el de estudiar, 

cumplir, ser responsable, etc, La manera de actuar de cada i~ 

dividuo de acuerdo al aprendizaje que haya obtenido a lo lar

go de su vida. 

Todos los hábitos son asequibles, sin más reserva que la 

lirnitante en los h6bitos biol6gicos vegetativos, por su natu

raleza misma. 

Cuando se está procesando un ciclo de enseñanza-aprendi

zaje que pretende desembocar en la adquisici6n de una nueva -

conducta, simultáneamente se está procesando la forrnaci6n de 

un hábito o de una serie de hábitos que habrán de consolidar

se en una fase relativamente estable, dando origen, precisa-

mente a esa nueva conducta o actitud perseguida. 

Los efectos de los hábitos pueden reducirse a dos: el -

perfeccionamiento gradual del acto y el carácter cada vez más 

maquinal del mismo. 

El perfeccionamiento se traduce en mayor rapidez y preci 

si6n en la ejecuci6n de los actos, asi corno en la elirninaci6n 

de los movimientos inútiles caracteristicos del principiante, 

por eso, se dice que el progreso del hábito consiste tanto en 

lo que suprime como en lo que construye. 

El segundo efecto del hábito consiste en que los actos 

se hacen cada vez más maquinales, hasta que el sujeto llega a 
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reall:arlos sin esfuerzo alguno y sin darse cuenta, es decir, 

sin tener conciencia de los mismos. 

Cuando se ha logrado la perfecci6n del hábito, éste se · 

ha convertido en un mecanismo de actos en cadena. 

en cuanto a lu dificultad, 6sta se puede definir como la 

predisposici6n relativamente estable de conducta, Incluye pr~ 

ceses cognitivos y afectivos, involucra todos los ámbitos o · 

dimensiones del sujeto. 

La& actitudes son estructuras funcionales que sustentan, 

impulsan, orientan, condicionan, posibilitan y dan estabili·· 

dad a Ja personalidad. 

Lo1 elementos básicos que conforman las actitudes suelen 

reducirse a: componente cognitivo (que incluye desde procesos 

percept i\·os hasta los cognitivos más complejos como la aplic! 

ci6n de conocimientos), componente afectivo (reacciones subi.<:. 

tivas, posiiivas·neg~tivas, acercamiento-huida, placer-dolor, 

cte. hacia el ohjeto de referencia) y componente comportamen· 

tal o reactivo (tendencia a resolverse en la acci6n de una m! 

nera determinada). 

1\l \port (?) considera que las funciones de la actitud PU.'!, 

t\llport, r..w. Psicolo¡¡la de la Personalidad. Paid6s, Bu.<:. 
nos 1\ircs, 1977. 

..-, ,. 
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don concentrarse en: facilitadoras de la conducta (pero no ·· 

produce la conducta), motivacionales, orientativas y cstabil! 

zadoras. 

Cada individuo manifiesta diferentes actitudes ya que e~ 

mo ser individual su comportamiento va a depender de las dis· 

tintas variables que lo rodean. Entre las más importantes es 

necesario tomar en cuenta el marco sociocultural en el cual · 

se desenvuelve, el grupo social al que pertenece, Jos valores 

y contenidos culturales predominantes, los modos, condicio-·· 

nes, situaciones, etc. de los procesos de aprendizaje (impar· 

tanela de los sistemas de enseñanza), la experiencia vital -

acumulada, etc. 

Por tal motivo es importante tomar en cuenta al indivi-

duo como ser integral y no separar cada uno de los ámbitos que 

lo rodea ya que todos se relacionan y todos tienen la misma 

importancia en el desarrollo del sujeto como ser humano. 

En definitiva, hay que tener presente que las actitudes 

se van conformando, consolidando o cambiando a lo largo de la 

vida. Este proceso es mucho más decisivo en las primeras eta

pas educativas, para que más tarde el individuo no presente 

problemas o dificultades en su desenvolvimiento escolar. 
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111.l.2 La motivaci6n. 

Detrás de todos estos aspectos ya mencionados existe un 

motor que mueve al individuo a llevarlos a cabo. 

Entre los resortes anímicos del aprendizaje no hay otro 

más poderoso ni mis necesario que la motivaci6n. En efecto, -

todo el dinamismo que el proceso de aprender pueda desarro--

llar brota de la motivaci6n. 

La motivaci6n es la fuerza que provoca toda conducta, la 

mantiene y la dirige. 

Si aplicamos este concepto al aprendizaje escolar, se -

puede decir que la motivaci6n escolar es la fuerza que activa 

mantiene y dirige la conducta de estudio: atenci6n, concentr!l, 

ci6n, interés, participaci6n, creatividad, etc. 

Las fuentes principales de la motivación proceden del ª! 

pecto bioJ6gico, psicol6gico y sociocultural. Estos tres ele

mentos interactdan entre st. En la mayorla de las circunstan

cias, los tres elementos funcionan simultáneamente. 

La interacci6n de estos tres factores hace que cada uno 

de nosotros sea diferente, en sentimientos, pensamientos, --

afectos y emociones. Cada persona tiene sus propias necesida

des, intereses, deseos y aspiraciones; sus peculiares maneras 

Je rcaccionnr 1 etc. 
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Si aplicamos estas ideas al aprendizaje, podemos decir · 

que cada quien aprende de acuerdo a sus problemas y a su pro· 

pia naturaleza: cada individuo tiene sus motivos especiales · 

para aprender rápida o lentamente, con interés o sin interés, 

con agrado o desagrado, etc. 

Ilt.1.3 Dificultades en el estudio. 

Las dificultades escolares son el conjunto de obstáculos 

o transtornos que dificultan el desarrollo normal de la acti· 

vidad escolar de un alumno y le impiden la consecución plena 

de los objetivos educativos. Las dificultades escolares inte! 

fieren negativamente en la adquisición de los aprendizajes y 

pueden originar cambios importantes en la conducta del alum·· 

no. Si no son detectadas y atacadas a tiempo pueden ser la -· 

causa de numerosos retrasos en el aula e incluso terminan pr~ 

vacando el fracaso o el abandono escolar. 

El origen de las dificultades escolares se encuentra en 

el alumno mismo, ya sea por incapacidad intelectual, dcficien 

cía en aptitudes específicas, etc., así un bajo nivel en la -

organización espacio-temporal puede provocar dificultades en 

el aprendizaje de conceptos matemáticos. Por otro lado la hi~ 

toria personal del alumno también influye (relaciones proble

máticas del ni~o con sus padres, con los profesores, con los 

compafteros o bien con el centro educativo); otros factores --
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que originan las dificultades escolares son: las condiciones 

í1sicas del lugar de estudio en el hogar, los problemas acadÉ 

micos en la lnstituci6n, las condiciones f1sicas del mismo, -

la carencia de orientaci6n escolar en primaria, etc. 

La Orientaci6n Educativa pnra lograr la adaptaci6n y ev! 

tar el desajuste, tiene como funci6n ayudar al alumno a que -

conozca sus potencialidades y limitaciones para que de acuer

do a éstas, sea una persona autosuficiente capaz de resolver 

sus problemas y tomar sus propias decisiones. 

Cabe señalar que el medio social del alumno, también ju~ 

ga un pape 1 importan te. 

Las insuficiencias culturales del ambiente, son dificul

tades reales con que se enfrentan algunos alumnos para seguir 

con éxito la actividad escolar, como la falta de medios mate· 

riales, de esttmulos, etc. 

Por último otro factor, que puede originar este tipo de 

dificultades es la escuela. Cuando el medio escolar se halla 

alejado de la experiencia, las necesidades y los intereses -

del alumno, cuando la relaci6n maestro-alumno influye direct! 

mente en el autoconcepto, el alumno se ajusta a la imagen que 

el profesor tiene de él: si ésta es negativa, generará el fr! 

caso. 
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la inadecuaci6n de los m•todos y materiales de enscfian:a 

es otra causa común. 

La escuela tiende a uniformizar 1 tratando igual lo que -

es desigual, sin adaptarse en ocasiones al ritmo y caracterÍ! 

ticas personales, provocando as! dificultades en algunos alu! 

nos. 

Cualquier dificultad escolar no suele tener una causa ·• 

6nica, sino que es la acumulaci6n de varios factores la que 

engendra esta dificultad. Las dificultades escolares pueden -

ser de tipo general o bien específico. 

En el primer caso, afectan globalmente a toda la activi· 

dad escolar, se manifiesta en una conducta anómala del alumno. 

Podemos citar, entre otras, la apatía o falta de interés, la 

inadaptaci6n escolar, etc. 

Las de tipo específico, se manifiestan en una de las --

áreas o tipos de actividad escolar. Matemáticas y Lenguaje -

son las materias que presentan con mayor frecuencia dificult! 

des escolares, como el razonamiento y Ja capacidad de expre-

si6n. 

Para diagnosticar las dificultades en el estudio, el pr~ 

fesor, a trav~s de la evaluación continua, es quien mejor pu~ 

de vigilar la aparici6n de ~stas. Una vez detectada una difi

cultad, el primer paso es el diagnóstico preciso, con ayuda -
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del gabinete de orientaci6n escolar o de un equipo de especi! 

listas para planificar el programa correctivo adecuado. 

Avanzani(B) considera que el hecho de descubrir precoz-

mente una dificultad escolar, diagnosticarla con precisión y 

aplicar lus medidas necesarias, puede significar la diferen-

cia entre el éxito y el fracaso escolar. 

Es importante que padres y maestros estén en continua c~ 

municación cuando existen dificultades en el aprendizaje para 

poder encontrar la variable que está influyendo en el estu--

dio, y dar as{ la soluci6n adecuada. 

Debido a que no existe suficiente información acerca de 

las variables en el acto de estudiar, el presente trabajo ti! 

ne como objetivo analizar algunas de estas variables con la -

intención de conocer su relevancia de tal manera que propor-· 

clonen informaci6n 6til para ¡uiar el proceso de orientaci6n 

educativa. Entre las hip6tesis planteadas con tal finalidad • 

se encuentran tas siguientes: 

l. Si se da orientaci6n escolar en lps escuelas primarias 

de procedencia, menores serán las dificultades en el ac· 

to de estudiar en alumnos de primero de secundaria del -

Instituto Bertha Von Glumer. 

Avanzani, G. El fracaso escolar, Herder, Barcelona, 196~ 
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2. A mejor relaci6n familiar-alumno, menores dificultades -

para el estudio. 

3. A mejores condiciones fisicas del lugar de estudio en el 

hogar, menores serán las dificultades para estudiar. 

4. A mayores problemas académicos en el Instituto, mayores 

serán las dificultades en el acto de estudiar en los --

alumnos del primer año de secundaria. 

S. A mejores condiciones fisicas del Instituto, menor será 

la problemática relacionada en el estudio en los alumnos 

del primer año de secundaria. 

6. A mayor grado de dificultad en el estudio de las distin

tas materias (espaftol, matemáticas, inglés, ciencias na

turales, ciencias sociales, educaci6n artistica, educa-

ci6n tecnol6gica, educaci6n fisica y orientaci6n), mayor 

será el indice de reprobaci6n en cada una de ellas. 
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IV, l POBl.ACION 

La poblaci6n está integrada por cuarenta alumnos del -

primer afio de secundaria del Instituto Pedag6gico Bertha Von 

Glumcr, cuyas edades oscilan entre doce y quince anos, siendo 

ZO mujeres y ZO hombres. 

El total de profesores que est~n a cargo de las materias 

del primer afio es de nueve, 

Tambi6n existen un director y una subdirectora encarga-

Jos de los problemas administrativos y académicos de la secuE 

daría del Instituto. 

IV.Z SITUACION AMBIENTAL 

El Instituto Pedag6gico Bertha Von Glumer cuenta con: 

Dos plantas: planta baja para alumnos de preescolar y -

primaria; planta alta para alumnos de secundaria, 

Once aulas en total, un aula por grado, 

Un núcleo de servicios sanitarios. 

Un pequeno patio. 

Una zona administrativa compuesta por: Direcci6n, Subdi

recc i6n, caja de pago y sal6n de espera para atención a 

los pa<lrcs de familia. 
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En cuanto a las aulas destinadas para secundaria se pue

de decir que: 

En el salón para primer grado se atienden cuarenta 

a 1 u m nos, el profesor cuenta con solo una silla para sen

tarse; carece de tarima, iluminación adecuada y espacio sufi

ciente para caminar entre las filas. 

El sal6n para segundo grado tiene mayor amplitud que el 

sal6n para primer ano, el profesor cuenta con un pequeño es-

critor!o y una silla; se atienden 4¿ alumnos y su iluminación 

es deficiente. 

El sa16n para tercer grado cuenta con mayor espacio que 

Jos otros dos, cuenta con un escritorio mediano y una silla, 

sin embargo su iluminación es deficiente. 

IV.3 APARATOS E INSTRUMENTOS 

De acuerdo al tipo de investigaci6n seleccionada (des--

criptiva correlaciona! que determina el grado de relaci6n -

existente entre las variables), se procedi6 a diseftar dos in! 

trumentos de indagaci6n: un cuestionario precodificado y una 

gula de entrevista; ambos de car4cter estructurado. El cues-

t ionnrio estuvo destinado a recabar informes de los alumnos y 

la entrevista de los profesores. 



69 

El cuestionario tiene como finalidad detectar las difi

cultades que tienen los alumnos en el aprendizaje, como son: 

el poner atención, memorizar, redactar escritos, expresarse -

oralmente, comprender las lecturas, resolver problemas matemá

ticos, preparar un examen e investigar. Este cuestionario ta~ 

bién pretende conocer el método que siguen para estudiar, las

emociones y actitudes que manifiestan hacia su familia, las -

condiciones físicas del lugar de estudio, y las habilidades, -

hábitos e interés de los alumnos. 

Mediante la entrevista se desea saber las condiciones -

fisicas y académicas del Instituto Pedagógico Bertha Van Glwner. 

Se realizaron preguntas acerca de los programas (objet! 

vos y evaluación de los mismos); la experiencia, preparación -

pedagógica y académica de los maestros; la iluminación, venti

lación y material didáctico con que cuenta la escuela; distraf 

tares que impiden el trabajo docente, etc. 
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IV, 4 PROCEDIMIENTO 

Se Jivide en tres fases: 

Fase 1: Observación preliminar. 

En esta fase se llev6 a cabo una caracterizaci6n general 

Je la problemática del Instituto, que nos permitiera identlfi 

car las varJables más importantes para trabajar. 

Fase 11: Pilotaje. 

Se elaboraron los instrumentos de investigación y de es· 

ta manera se utiliz6 la técnica de muestreo sistemático para 

seleccionar un 30\ de los sujetos; dichos instrumentos se •·· 

aplicaron a doce de cuarenta y dos estudiantes y tres de nue· 

ve profesores de segundo grado del Instituto Bertha Yon Glu·· 

mer. 

Enseguida se procedi6 al procesamiento de la informaci6n 

y a la rerstructuraci6n de los cuestionarios para ser aplica· 

dos definitivamente. 

Fase 111: Aplicación de los instrumentos. 

Al momento de aplicar definitivamente los instrumentos a 

todos los alumnos Je primer grado, se dieron algunas indica·· 

clones. En primer lugar se les explic6 que el cuestionario t~ 
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nia como finalidad detectar las dificultades que tienen en el· 

aprendizaje, y además se les indicó marcar el paréntesis de la 

derecha con la letra que eligieran para sus respuestas y llenar 

en su caso las lineas que estuvieran vacías. 

A los maestros se les pidió su colaboración en la dete~ 

ci6n de las dificultades escolares a través de una entrevista, 

en la cual se solicitó contestaran con la mayor honradez posi· 

ble, 
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IV.S RESULTADOS 

Primeramente se senalan las observaciones más importan

tes que se realizaron en el Instituto Pedagógico Bertha Von -

Glumer: 

Con respecto a la problemática de los alumnos que ingr! 

san al Instituto, se puede decir que la mayoria proceden de •• 

escuelas que los han rechazado debido a problemas disciplina-· 

ríos y academícos; aunado a ello, se observó la desatención de 

los padres para con ellos, la problemática de los propios pa·· 

dres, etc. 

Otro de los problemas que se observó en cuanto a los •• 

alumnos fue el relacionado con la incapacidad organí~ativa y • 

metodológica, y la disposición para el estudio. Entre las di· 

ficultades para el estudio más notorias que fueron observadas, 

se encuentran las siguientes: 

Deficiencia en la lectura. 

Deficiencia en la escritura. (ortografia) 

Falta de comprensi6n de lo leido y lo escrito. 



Dificultad para analizar y sintetizar contenidos. 

Dificultad para expresarse en forma oral y escri· 

tq (redacción). 

Dificultad para poner atención en la clase. 

Carencia de los hábitos de leer, escuchar, obser· 

var, etc. 

.,. 
·~' 

En cuanto al personal docente, se puede decir que aun·· 

que el papel que desempefia un profesor en el proceso ensefian•a 

aprendizaje, requiere de una reconocida capacidad docente, ex· 

periencia, titulo profesional y una s6lida preparación .pedagó· 

gica como requisitos mtnimos; para el lnstituto Bertha Von ·•• 

Glumer esto tiene poca importancia ya que no exigen ninguno de 

estos aspectos para poder ingresar. 

Además de lo anterior, se da el caso que un solo profe· 

sor atiende a los alumnos de los tres grados en una sola mate· 

ria. También se da el caso de profesores que dan hnsta dos m! 

terlas en los tres grados, 

El cambio de maestros por renuencia era muy frecuente, 

debido a diversos motivos, entre los cuales se mencionan: bajo 
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salario, instalaciones inadecuadas, falta de incentiv s, en·

tre los principales, 

Con respecto a la problemática académica, ésta se puede 

sintetizar en lo siguiente: 

Solo se lleva a cabo una reun!6n académica anua , en la 

cual se evalúan diferentes aspectos académicos como desernpefto 

de los profesores, ingreso de alumnos en la Institu i6n y ··

eventos sociales generales. A pesar de ello las.inst lnciones, 

el pago a profesores, el material didáctico, entre otros as·· 

pectos rn5s, no formaban parte de la evaluaci6n. 

Se observ6 cierta duplicidad de funciones en re los pro

fesoras de tiempo completo. Asimismo se detectó q e algunos -

profesores desernpeftaban funciones distintas a las de su pues

to como son: trabajos administrativos, suplir a tro maestro, 

atender la cooperativa escolar, etc. 

La mayorta de los profesores elaboraban sus propios pro

gramas de curso y la otra parte de maestros emp eaban los pr~ 

gramas autorizados por la SEP. 

Existen dos carencias en cuanto a las mat rias que exige 

la SEP, ésta son: talleres de trabajo y la ens ftanza musical 

corno parte de la materia de cducaci6n artístic 
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También forma parte de los resultados el procesamiento -

de datos, el SO\ se hizo electrónicamente empleando el progr~ 

ma Lotus 1Z3 y el otro 50\ se hizo manualmente. Se emple6 la 

tabulaci6n de series simples y la serie de frecuencias, asi -

como la tabulací6n cruzada. 

Con respecto al disefio estadístico, éste se dividi6 en -

dos partes: 

la. Análisis por alumno de cada pregunta o también llam~ 

do análisis descriptivo general, en el cual se emplearon las 

siguientes técnicas estadísticas: 

a) Porcentajes, cuya fórmula es:~ (lOO), en donde: 

Nl • los datos relativos obtenidos (frecuencia relativa) y 

N • los datos absolutos obtenidos (frecuencia absoluta) 

Su empleo se debe a la necesidad de describir el fen6me

no estudiado, usando valores relativos que permitieran hacer 

comparaciones entre grupos de respuestas. 

b) t!edidas de tendencia central: media aritmética, cuya 

fórmula para una población es: 1( • ~ , en donde: 

~ (mi 6 mu) • al valor promedio o medía aritmética de • 

una poblaci6n. 
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~ (zigma) • a la suma o sumatoria de valores. 

Xn • al valor principal es decir, a la característica o 

variable. 

N • al nómero de casos. 

Se utiliza para representar el valor promedio de todos -

los datos obtenidos. 

Para la presentaci6n de los datos del análisis descript! 

vo general de cada item, se seleccionaron: cuadros de concen

traci6n y gráficas de barras o histogramas: éstas 61timas s6-

lo para los promedios. 

Za. An6lisis dinámico entre preguntas. 

Con este an,lisis se pretendid saber la influencia que -

tienen entre s{ cada uno de los factores que intervienen en 

el problema que se estudia. Este tipo de an4lisis abre el ca

mino para probar o disprobar las hipótesis planteadas. 

Se emplearon las siguientes t6cnicas estadlsticas: 

a) Medidas de asociacidn y/o correlacidn: Coeficiente 

"C" de Pearson, cuya fdrmula es: 
c • 

x2 + N 
en donde: 

C • a Coeficiente "C" de Pearson ("Contin¡encia" de Pea! 

son). 
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x2 = a Ji cuadrada. 

N • a la suma total o número de datos, 

Su obtención requiere 

cuadrada (X 2) cuya fórmula 

de la prueba de significación Ji • 

es: x2 • l. (fo·fc) 2 , en donde: 
fe 

x2 • a Ji cuadrada o test de discrepancia. 

t • a zigma o suma de valores. 

fo • a la frecuencia obtenida. 

fe • a la frecuencia esperada. 

La frecuencia esperada (fe) se obtiene en base a la si·· 

¡¡uiente fórmula: fe •_n_x~N~n~y- , en donde: 

fe • a la frecuencia esperada. 

nx • a la suma de las frecuencias obtenidas (fo) de un · 

rengl6n. 

ny • a la suma de las frecuencias obtenidas (fo) de una 

columna. 

El Coeficiente "C" de Pearson se utiliza para medir el • 

grado de relaci6n que guardan dos o mis variables. Los valo·· 

res pricticos que puede interpretar que si es ·l habri una •· 

completa disociaci6n entre variables y si es igual a +l habrá 

una asociaci6n total. 
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Los siguientes valores se apoyan en la escala de corre

laci6n propuesta por Rojas Soriano: (1) 

Valor del Coef icicntc 

Menos de .25 

De .25 a .45 

De .46 a .SS 

De .S6 a .7S 

De ,76 en adelante 

IV.S.1 Análisis General. 

Magnitud de la asociación o 

correlaci6n 

CUADRO 

Baja 

Media baja 

Media 

Media alta 

Alta 

llIPOTESIS 1: Si se da orientacJ6n escolar, en las escuelas pri

marias de procedencia, menores serán las dificultades en el -

acto de estudiar en alumnos de primero de secundaria del Ins

tituto Pedag6gico Bertha V~n Glumer. 

VARIABl.E INDEPENDIENTE: Orientación escolar. 

ltems. 



1, ¿En qué tipo de escuela estudiaste 
la primaria? 
A) De gobierno 
B) Particular 
C) De gobierno y particular 

2. ¿Llevaste la materia de orienta·-
ci6n escolar en la primaria don
de estudiaste? 
A) SÍ 
B) No 

5, ¿Aprendiste desde la primaria a -
elaborar y seguir un horario para 
estudiar en tu casa? 

6. 

A) SÍ 
B) No 

¿Cuando en la escuela tienes al¡ún 
problema de aprendizaje con quiEn 
acudes principalmente para pedir -
ayuda? 
A) Un profesor 
B) El profesor orientador 
C) Con nadie 

7. ¿A partir de tu ingreso a la secun 
daria has se¡uido un horario para
estudiar en tu casa? 
A) Si 
B) No 

8. La manera de estudiar (mEtodo) que 
utilizas: 

9. 

AJ Es personal, inventada por tí 
BJ La aprendiste en la escuela 
C) La aprendiste fuera de la escu! 

la 
D) No sigues ningún método 

¿Cu!les actividades realizas cuan
do estudias en tu casa? 
9.1 Leer para memorizar 
A) Si 
B) No 

Free. absoluta 

1 
36 
3 

5 
35 

13 
27 

21 
6 

13 

16 
24 

19 
8 

4 
9 

23 
17 

79 

2,5 
90 

7,5 

12.5 
87. s 

32,5 
67. 6 

52.5 
15 
32.S 

40 
60 

47. 5 
20 

10 
22,5 

57.5 
42.5 
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9.2 Leer para comprender 
A) Sí 23 57.5 
B) No 17 42.5 
9.3 llacer resúmenes del material 

estudiado 
A) SÍ 10 25 
B) No 30 75 
9.4 Realizar ejercicios o ejemplos 
A) SÍ 16 40 
B) No 24 60 
9.5 Resolver cuestionarios 
A) SÍ 23 57,5 
B) No 17 42.5 
9.6 Subrayar lo mh importante del 

•aterial de estudio 
A) SÍ 23 57.5 
B) No 17 42.5 

VARIABLE DEPENDIENTE: Dificultades en el acto de estudiar. 

Items. Free. absoluta 

3. ¿Qué dificultades tuviste en la es 
cuela primaria? 
A) Poner atenci6n 8 20 
B) Memorizar 8 20 
C) Las dos anteriores (A y B) 13 32.5 
D) Ninguna 11 27.5 
3.1 ¿Qu~ dificultades tuviste en -

11 escuela primaria? 
A) Redactar escritos 6 15 
8) Expresarte oralmente 15 37.5 
C) Las dos anteriores 7 17.5 
D) Ninguna 12 30 
3.2 ¿Qué dificultades tuviste en -

la escuela primaria? 
A) Co•prender las lecturas 1 2. s 
8) Resolver problemas matemáticos 33 82. 5 
C) Las dos anteriores 3 7. 5 
D) Ninguna 3 7.5 
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3.3 ¿Qu6 dificultades tuviste en 
la escuela primaria? 

A) Preparar un examen 9 22.S 
B) Investigar 11 27.S 
C) Las dos anteriores 3 ?,S 
D) Ninguna 17 42.S 

4. ¿Qué dificultades sigues teniendo 
en la escuela secundaria? 
A) Poner atenci6n 13 32.S 
B) Memorizar 11 27,5 
C) Las dos anteriores (A y B) 5 12. s 
D) Ninguna 11 27.S 
4.1 ¿Qu6 dificultades sigues te---

niendo en la escuela secunda-
ria? 

A) Redactar escritos s 12.S 
B) Expresarte oralmente 21 s 2. 5 
C) Las dos anteriores 1 2. s 
D) Ninguna 13 32.S 
4.2 ¿Qu6 dificultades sigues te·--

niendo en la escuela secunda--
ria? 

A) Comprender las lecturas 4 10 
B) Resolver problemas matem6ticos 25 62,S 
C) Las dos anteriores 5 12. s 
D) Ninguna 6 15 
4.3 ¿Qué dificultades sigues te---

niendo en la escuela secunda--
Tia? 

A) Preparar un examen 8 20 
B) Investi¡ar 12 30 
C) Las dos anteriores 3 7. s 
D) Nin¡una 17 42.S 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La variable independiente la constituyen varias pregun-

tas de las cuales podemos describir lo siguiente: 

La mayoría de la población encuestada (90\) procede de -

escuelas particulares; por otro lado, más de la mitad de los 
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estudiantes prefiere acudir con cualquier otro maestro cuando 

tiene problemas académicos (SZ.S\) o prefiere no acudir con -

nadie (32.5\). El 87.51 no llev6 la mntcria de orientnci6n e! 

colar en la primaria, y un 701 no aprendió a elaborar un hor!!. 

rio para estudiar en casa. El aspecto anterior contrasta [en 

un 10\) con el 601 de alumnos que no han seguido, ya estando 

en la secundaria un horario para estudiar en su casa. 

A continuaci6n se comentan los porcentajes relacionados 

con las actividades que realizan los alumnos cuando estudian 

en su casa: 

El 57.5\ lee para memorizar, porcentaje idéntico {57.5\), 

al mencionado en el aspecto leer para comprender. En cuanto a 

los resúmenes, el 75' de ellos afirma no elaborarlos el 60\ noh!!_ 

ce cjen:idos u ejemplos en casa y un poco m6s del 50\ (57, S) 

resuelve cuestionarios. El mismo porcentaje (57.S'l afirma -

subrayar lo más importante de lo que estudia. 

COMENTARlO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Es notario el contraste entre alumnos cuya procedencia -

es de escuelas particulares con respecto a escuelas oficia--

les, lo cual permite suponer que la problemática se centra en 

las primeras. El profesor orientador no es muy solicitado por 

los alumnos, situaci6n que habría que estudiar m4s a fondo -

para detectar posibles causas. 
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Son muy pocas las escuelas primarias particulares en las 

que se da orientaci6n escolar. Esta carencia pudiera influir 

en la poca capacidad de los alumnos para organizar su tiempo 

de estudio a través de un ho~ario, aspecto que debiendo ser -

más tomado en cuenta en el nivel medio básico, por las exige~ 

cias que por s1 mismo es al revés, se nota una disminuci6n. 

En cuanto a las actividades que realizan para estudiar, 

se observa que s6lo un poco más de la mitad de los alumnos -

las lleva a cabo, lo cual pudiera ser un factor de bajo rendl 

miento, aspecto que se podrá contrastar en el análisis dináml 

co respectivo. 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPE~DIENTE. 

Dentro de esta variable, hablamos de las dificultades es 

colares que se presentan en los alumnos de primer afto de se-

cundaria del Instituto Pedag6gico Bertha Von Glumer, también 

se seftalan las dificultades que estos mismos alumnos presen-

tan desde su educaci6n primaria; los resultados fueron los sl 

guientes: 

La mayor1a de la poblaci6n encuestada (72.5\ seftal6 que 

en la escuela primaria presentaron dificultad en memorizar -

y/o en poner atenci6n; un 27.5\ manifest6 no haber tenido ni~ 

guna de estas dificultades ya mencionadas. Por otra parte, un 

17.5\ marc6 que en la primaria se encontr6 con dificultad pa· 
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ra expresarse oralmente y un 30\ que no presentaron ninguna -

dificultad. En cuanto a la resolución de problemas matcmáti·· 

cos se capt6 un grado de dificultad considerable, ya que un · 

8Z.S\ de los estudiantes manifestó haberla presentado. 

En cuanto a su nuevo nivel (secundaria) un 32.S\ de los 

alumnos, sefta16 que el poner atenci6n resulta dificil. Un •·· 

52.5\ manifestó dificultad para expresarse oralmente. El -··· 

62.S\ presenta dificultades en resolver problemas matem4ticos 

y un 42.S\ de los estudiantes sefta16 no tener ninguna dificul 

tad en preparar un examen y en investigar. 

COMENTARIO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

Al respecto podemos comentar que la mayoría de los pro-

blemas que presentan los alumnos de secundaria, son los que • 

ya presentaban anteriormente, es decir, en la escuela prima·· 

ria. Es notable la dificultad que la mayorfa de los estudian· 

tes manifiestan hacia la resoluci6n de problemas matem6ticos. 

Como puede verse el porcentaje de dificultades escolares 

asciende en la escuela secundaria con respecto a la primaria, 

y poúemos suponer que esto se debe a que en la escuela prima· 

ria et alumno es tratado de otra manera, adem's de que 6nica· 

mente tiene un maestro para todas sus materias; no se le exi· 

ge pensar, todo se le brinda y se le explica, mientras que en 

la escuela secundaria el alumno cuenta con un horario difere~ 
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te, con un maestro por materia, se le exige más y no 6nicamc~ 

te aprender mecánicamente. El estudiante tiene que expresarse 

oralmente ya que empiezan las exposiciones en clase, cosa que 

antes no practicaban. 

Por tanto, al no tener una preparación de este tipo ··• 

(orientaci6n escolar) el alumno de secundaria va a presentar 

dificultades escolares, o bien se van a acentuar las que ya · 

exist!an anteriormente. 

CUADRO ll 

HIPOTESIS 2: A mejor relación familia-alumno menores dificul· 

tades para el estudio. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Relación (familia-alumno). 

Items. Free. absoluta 

10. ¿Comentas con tus padres tus pro-· 
blemas escolares? 
A) Siempre 10 2S 
B) A veces 26 65 
C) Nunca 4 to 

11. ¿Cuáles emociones sientes con ma·· 
yor frecuencia hacia tu padre? 
11.1 Afecto A 32 80 

B 8 20 
11. 2 Temor A 10 25 

B 30 75 

11. 3 Ira (coraje) A 9 22.s 
B 31 i7,S 
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11. 4 Alegria A 21 52.5 
B 19 47.5 

11. 5 Odio A 5 12.5 
B 35 8 7. 5 

A) Si B) No 

12. ¿Cuáles emociones sientes con ma·· 
yor frecuencia hacia tu madre? 
12.1 Afecto A 35 87,5 

B 5 12. 5 
12.2 Temor A 10 25 

B 30 75 
12. 3 Ira (coraje) A 3 7. 5 

B 37 92.5 
12.4 Alegria A 27 67.5 

B 13 32.5 
12.5 Odio A 1 2.5 

B 39 97. 5 
A) Si B) No 

13. ¿Cuáles emociones sientes con ma·· 
yor frecuencia hacia tus hermanos? 
13.1 Afecto A 29 72.5 

B 11 27.5 
13.2 Te11or A 4 10 

B 36 90 
13.3 Ira (Coraje) A 13 32.5 

B 27 67.5 
13. 4 Aleada A 14 35 

B 26 65 
13.5 Odio A 8 20 

B 32 80 
A) Si B) No 

14. ¿r.u51es actitudes 111nifiestas m6s 
frecuenteaente hacia tu padre? 

14. 1 Rechazo A 3 7.5 
B 37 92.S 

14.2 Indiferencia A 5 12. 5 
B 35 8 7 .s 

14.3 Agresi6n A 8 20 
B 32 80 
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14.4 Respeto A 27 67.5 
ll 13 32.5 

14.S Acepteci6n (carillo) A 27 67.5 
B 13 32.5 

14.6 Admireci6n A zs 6Z. 5 
8 15 37.5 

A) Si B) No 

1 s. ¿Cuáles actitudes manifiestas mh 
frecuentemente hacia tu madre? 
15. 1 Rechaio A z 5 

B 38 95 
15.2 Indiferencia A o o 

ll 40 100 
15.3 Agresión A 6 15 

8 34 85 

1 s. 4 Respeto A 31 77.5 
B 9 22. s 

15. 5 Aceptación (carillo) A 32 80 
8 8 20 

15. 6 Admiración A 27 67.5 
B 13 32. s 

A) Si B) No 

16. ¿Cuiles actitudes manifiestas más 
frecuentemente hacia tus hermanos? 
16.1 Rei:haio A 4 10 

8 36 90 

16.Z Indiferencia A 6 15 
B 34 85 

16.3 A¡¡resi6n A 13 32.S 
B 27 67.S 

16.4 Respeto A 16 40 
B 24 60 

16.5 Aceptación (carillo) A 28 70 
B 12 30 

16.6 Admirad6n A 8 20 
B 32 80 

A) Si B) No 

VARIABLE DEPENDIENTE: Dificultades en el acto de estudiar. 
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DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE, 

Dentro de la variable independiente de esta hip6tcsis se 

encontr6 que un 65\ de los alumnos comentan s6lo algunas ve-

ces con sus padres los posibles problemas escolares que se -

les presentan. Por otro lado s6lo un 25\ de los alumnos come~ 

tan en toda ocasi6n este tipo de problemas con sus padres, -

mientras que la ainorh (10\) no lo hacen nunca. 

Con respecto a las emociones que los estudiantes sienten 

con mayor frecuencia hacia su familia (padres y hermanos) el 

más alto porcentaje obtenido es hacia, la manifestaci6n de -

eaociones positivas: afecto y alegria¡ mientras que la menor

parte (17,5\) siente eaociones negativas como el temor, ira y 

odio. 

En cuanto a las actitudes que el adolescente aanifiesta 

hacia su faailia, encontraaos que la aayoria (70.4\) demues-

tra respeto, aceptaci6n y adairaci6n hacia los padres; y con 

respecto a los hermanos la mayoria de los alumnos 6nicamente 

los acepta. Sin eabargo, un pequefto porcentaje (13,05\) mues

tra actitudes negativas coao rechazo, indiferencia y agresi6n. 

COMENTARIOS. 

En este caso existe una contraposici6n debido a que por 

un lado la mayoria de los estudiantes demuestran una falta de 

comunicaci6n con sus padres para comentar sus problemas esco-
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lares, y por otro lado manifiestan que la relación familiar -

es armónica r cordial. 

CUADRO I I1 

llIPOTESIS 3: A mejores condiciones fhicas del lugar de estu

dio en el hogar, menores serán las dificultades para estudiar. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Condiciones físicas (del lugar de es

tudio en el hogar). 

Items. Free. Absoluta 

17. ¿Con qu6 cuentas en tu casa para 
estudiar? 
17.1 Un lugar especial para es tu- -

di ar A Zl S2.S 
B 19 47.S 

17.2 Un escritorio, un restirador 
o mesa A 22 SS 

B 18 4S 

17.3 Libros b6sicos para real izar 
trabajos A 20 so 

B 20 so 
17.4 Los utensilios necesarios pa-

ra realizar tus tareas: m6qui 
na de escribir, cuadernos, Il 
pices, juego de geometría, -

28 70 etc. A 
B 12 30 

A) SÍ B) No 

18. ¿El sitio 
sa está? 

donde estudias en tu ca-

18.l Aislado del ruido que te impi 
da estudiar -A 24 60 

B 16 40 
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18. 2 Bien ventilado /\ 28 70 
B 12 30 

18. 3 Bien iluminado /\ 24 60 
B 16 40 

18.4 Libre de distractores A 21 52. 5 
B 19 47.S 

A) st B) No 

VARIABLE DEPENDIENTE: Dificultades en el acto de estudiar. 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Los datos relativos a las variables de la hip6tesis No. 

3, los cuales tratan acerca del lugar de estudio, as{ como 

del material para el misao, nos dan a conocer que la aayor 

parte del 1rupo de estudiantes (56.8\) cuentan con un lu1ar 

especial para el estudio, con el mobiliario necesario y con 

el material suficiente. Asimismo el lugar donde la mayorla de 

estos alu•nos (60.6\) llevan a cabo el acto de estudiar es el 

id6neo para el efecto al encontrarse aislado de ruido y dis·· 

tractores que pudieran interferir en la concentraci6n del es· 

tudiante, 

Es una ainorla de la poblaci6n (39.4\) la que no cuenta 

con los recursos especiales necesarios para llevar a cabo el 

estudio. 

COMENTARIOS. 

Respecto a lo anterior se puede decir que la mayor parte 

de los alumnos de primer a~o de secundaria del Instituto Ped! 
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g6gico Bertha Von Glumer no tiene carencia de recursos mute·· 

riales y espacio para estudiar, pero se nota que a pesar de · 

ello persisten otro tipo de dificultades en dicho acto. 

CUADRO IV 

HIPOTESIS 4: A mayores problemas académicos en el Instituto, 

mayores serAn las dificultades en el acto de estudiar en los 

alumnos de primer afio de secundaria. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Problemas académicos en el Instituto. 

Items. Free. absoluta 

1. ¿Al 1n1c10 de cada curso aplicas 
un diagnóstico sobre el contenido 
de la materia que impartes? 
A) S{ 8 88.8 
B) No l 11.1 

2. ¿De d6nde procede el programa 
desarrollas en tu materia? 

que 

A) Yo •ismo lo elaboro s ss.s 
B) Lo proporciona la escuela l 11.1 
C) Lo proporciona la SEP por medio 

o o de la escuela 
D) Lo consi¡o 3 33.3 

3, ¿Llevas un registro de los objeti-
vos que vas logrando a lo largo •• 
del curso? 
A) Sí 7 7 7. 7 
B) No 2 22.2 

4. ¿Quién te da sugerencias para el 
mejor desarrollo del programa de 
tu asi¡¡natura? 

2 22.2 A) El director 
B) La subdirectora o o 
C) Otro maestro 1 11. l 
D) Nadie 6 66.6 



S. ¿Cada cuando evalúas el contenido 
de tu materia para adaptarlo a las 
caracterlsticas de los alumnos? 

6. 

7. 

A) Cada quince d1as 
B) Cada mes 
C) A mitad del curso 
D) l\unca 

¿llas tomado parte en algún curso • 
sobre pedngog!a? 
A) SI 
B) No 

¿Lees con frecuencia literatura s~ 
bre Pedagogía? 
A) SÍ 
B) No 

8. ¿Acostumbras preparar la clase por 
anticipado, por escrito? 
A) Casi siempre 
B) Algunas veces 
C) Casi nunca 

9. ¿Quien revisa los planes de clase 
o el avance program,tico que elab~ 
ras? 
A) El director 
B) La subdirectora 
C) Otro maestro 
D) Nadie 

10. ¿Cu5lcs de las siguientes técnicas 
de enseñanza empleas para la direE 
ci6n del aprcndi:aje en tu materia? 
10.1 Expositiva 
A) S{ 
B) No 
10.2 Demostrativa 
A) SI 
B) No 
10.3 De investigación 
A) SI 
B) l'\o 

10.4 Oiscusi6n grupal 
A) st 
B} No 

2 
5 
o 
2 

4 
5 

3 
6 

4 
5 
o 

o 
o 
o 
9 

9 
o 

4 
5 

4 
5 
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2 2. 2 
ss.s 
o 

2 2. 2 

44.4 
55.S 

33.3 
66.6 

44.4 
55.S 
o 

o 
o 
o 

100 

100 
o 

77.7 
22.2 

44.4 
ss.s 

44.4 
ss.s 



11, ¿Te gusta ensefiar en el nivel edu
cativo? 
A) Mucho 
B) Regular 
C) Poco 
D) l\'ada 

12. ¿Cuántos cursos relativos a lama
teria que impartes has tomado des
de que entraste a trabajar aquí? 
A) De 6 en adelante 
B) De 4 a 6 
C) De 1 a 3 
D) Ninguno 

13. ¿En cuántas otras escuelas secund! 
rias has enseftado? 
A) Más de 3 
B) De 1 a 3 
C) En ninguna 

4 
4 
o 
1 

1 
6 
2 
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44.4 
44.4 
o 

11.1 

11.1 
44. 4 
11.1 
33.3 

11.1 
66.6 
22. 2 

VARIABLE DEPENDIENTE: Dificultades en el acto de estudiar. 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIESTE. 

La mayor parte de los maestros entrevistados (89%) apli· 

can un diagn6stico sobre el contenido de la materia que impar 

ten. Por otro lado la mayoría de los maestros (SS.S\) elabo-

ran el programa de su materia y un 78% lleva un registro de -

los objetivos que van logrando a lo largo del curso. El SS.S\ 

eval6a cada mes el contenido de su materia para adaptarlo a -

las características de los alumnos; s6lo el 44.4% lec con fr~ 

cuencia literatura sobre pedagogía o ha tomado parte en al-

g6n curso sobre esta disciplina (33.3\). 

Con respecto a la materia que imparten, un SS\ acostum--
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bra preparar la clase por anticipado y gran parte de los mae! 

tres (44.4\) ha tomado de 4 a 6 cursos relativos a su materia. 

En cuanto a los porcentajes relativos a las técnicas de 

ensefianza que emplean para la dirección del aprendizaje, to·· 

dos emplean la expositiva, un 77.7\ la demostrativa, y sólo · 

un 44.4t la de investigación y discusión grupal. 

A la mayoria de los maestros (88.8\) les gusta ensefiar • 

en este nivel educativo y un ZZ.2\ ha ensefiado ónicamente en 

esta escuela. 

Por óltimo, los maestros mencionaron que nadie revisa 

los planes de clase¡ un 66.6\ dijo que no recibían sugeren··· 

cias del director o de al¡ón otro maestro. 

COMENTARIO. 

Los maestros se preocupan por su materia, ya que la may~ 

ria: prepara su clase por anticipado, toma cursos relativos a 

ella, evalóan cada mes el contenido de la misma y llevan un 

registro de los objetivos que van logrando. Tambi6n se obser· 

va que la mayoría de los maestros tiene experiencia docente y 

les gusta enseñar en este nivel. Sin embargo, carecen de pre· 

paración pedagógica ya que la mayor parte de ellos no lee so· 

bre pedagog!a, ni ha tomado cursos: además, la mayoría sólo • 

empica las técnicas expositiva y demostrativa. 
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Por lo tanto, podemos suponer que los maestros tienen s~ 

ficientes conocimientos sobre la materia que imparten, pero • 

necesitan una mayor prepnraci6n como docentes ya que esta po· 

drfa ser una de las razones que generen las dificultades que 

presentan los alumnos en su aprendizaje. 

En cuanto al personal directivo, suponemos que no se ·•· 

preocupa por tener un buen nivel académico dentro de la cscu! 

la, ya que no revisan el programa que elaboran los profesores 

ni tampoco supervisan su desarrollo, Esta falta de interés •• 

puede ser otro de los factores que crean las dificultades en 

el aprendiiaje de los alumnos, 

CUADRO V 

HIPOTESIS S: A mejores condiciones f1sicas del Instituto, me· 

nor ser& la problem6tica relacionada en el estudio en los 

alumnos del primer a~o de secundaria. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Condiciones ffsicas (del Instituto), 

Items. 

14. ¿Las instalaciones del Instituto • 
te parecen adecuadas y suficientes 
para la cantidad de poblaci6n? 
A) st 
B) No 

Free, absoluta 

11.1 
88.8 



IS. ¿Con qu6 tipo de material did6cti
co cuenta la escuela para apoyar -
tus tareas docentes? 
A) Materiales audiovisuales (<llapo 

sitivas, películas, etc.) -
B) Materiales visuales (pizarr6n, 

!Aminas, esquemas, mapas, cte.) 
C) Materiales auditivos (grabado-

ra, cassetes, etc.) 
D) Material deportivo (balones, -· 

discos, etc.) 

16. ¿C6mo es el mantenimiento de las -
instalaciones de la escuela? 
A) Suficiente 
B) Insuficiente 

17. ¿Es la ilum!naci6n suficiente y -
adecuada? 
A) sl 
B) No 

18. ¿Es la vent!laci6n suficiente y -
adecuada? 
A) Sl 
B) No 

19. ¿Qué distractores impiden el trab! 
jo efectivo en la clase? 
19.l Salones reducidos 
A) SÍ 
B) No 
19.Z Indisciplina 
A) SI 
B) No 
19.3 Grupos grandes 
A) si 
B) No 
19.4 Interrupciones constantes de 

A) Sl 
.·terceras personas 

B) No 
19.S Oistractores externos 
A) si 
B) ~o 

6 
3 

6 
3 

8 
1 

4 
5 

\',\ltl,\UJ.E OloPI:NOIENTE: Oificu!tad en el acto de estudiar. 
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88.8 

o 

11.1 

66.6 
33.3 

66.6 
33.3 

22.2 
77.7 

77. 7 
2Z.2 

88.8 
11.1 

77.7 
22.2 

Z2.2 
71.7 

44.4 
ss.s 
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DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPEXDJE~TE. 

Dentro de la variable independiente de esta hip6tesls se 

describen los resultados de varias preguntas. 

En cuanto a las características del Instituto encontrn-

mos que: la mayoría de los maestros (88.8\) consideran que -

las instalaciones del Instituto no son adecuadas ni suficien

tes para la cantidad de poblaci6n atendida, un 88.8\ coment6 

que la escuela s6lo cuenta con materiales visuales (pizarr6n, 

láminas, esquemas, mapas, etc.) para apoyar las tareas docen

tes. Con respecto al mantenimiento de las instalaciones y la 

iluminaci6n la mayor parte (66.6\) considera que es suficien

te, pero un 77.7\ de los maestros cree que la ventilaci6n es 

insuficiente. 

A continuaci6n mencionaremos el porcentaje de maestros -

que consideran determinados distractores para el trabajo efeE 

tivo en la clase: el i7.7\ de los profesores opina que los S! 

Iones son reducidos y los grupos grandes, y un 88.8\ cree que 

son indisciplinados. 

COMENTARIO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Consideramos que las condiciones físicas del Instituto -

no son 6ptimas para la cantidad de poblaci6n existente. La e! 

cuela carece de instalaciones esenciales para que se de un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje (laboratorios de in 
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vcstigaci6n, talleres de trabajo, biblioteca, instalaciones -

deportivas, etc.), No existe el espacio suficiente para la -

cantidad de poblaci6n [el patio y los salones son muy peque--

1\os). El Instituto requiere de material didáctico como diapo

sitivas, películas, grabadora, cassettes, libros de consulta, 

cte. Por lo tanto, el contenido de las materias se da genera! 

mente en forma te6rica y la práctica casi no se realiza; as! 

podemos suponer que la problemática que existe en los alumnos 

del primer allo de secundaria de este Instituto en cuanto a su 

nivel escolar pudiera deberse en parte a estos factores. 

CUADRO VI 

llIPOTESIS 6: A mayor erado de dificultad en el estudio de las 

distintas materias, mayor será el Índice de reprobación en C! 

da una de ellas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Grado de dificultad en el estudio. 

1 tems. {Alumnos Free. absoluta 

19. ¿Qué dlf icultad encuentras en es--
cribir a mano? A 8 20 

B 14 35 
e 11 27.S 
D 7 17.S 

19.1 En dibujar A 8 20 \ 
B 12 30 
e 10 25 
D 10 25 
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19.2 En mecanografiar A 10 25 
B 14 35 
e 11 27.S 
D s 12. 5 

19.3 En realizar ejercicios gimnás 
ticos y/o deportivos - A 11 27.5 

B 8 20 
e 4 10 
D 17 42.5 A) Mucha B) Regular c) Poco 

D) :iinguna 

20. lQu6 interés tienes por las matemá 
ticas? - A 12 30 

8 9 22.S 
e 9 22. s 
o 10 25 

20.l Por el ingl6s A 16 40 
B 20 so 
e 4 10 
o o o 

20.2 Por el espaftol A 7 17.5 
B 21 52.5 
e 8 20 
o 4 10 

20,3 Por las ciencias naturales ft, 17 42.5 
B 15 37.5 
e 6 15 
D 2 s 

20.4 Por las ciencias sociales A 11 27.5 
B 16 40 
e s 12.S 
o 8 20 

20.5 Por la educación tecnológica A 9 22.S 
B 16 40 
e 10 25 
D s 12.S 

20.6 Por la educaci6n artística A 11 27.S 
B 13 32.S 
e 7 17.S 
D 9 22.S 

20,7 Por la educaci6n física A 15 37.5 
8 11 27.S 
e 7 17.S 
o 7 17.S 
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20.8 Por la orientaci6n escolar A 14 35 
B 17 42.5 
e 6 15 
D 3 7. 5 

A) Mucho B) Regular C) Poco 
D) Ninguno 

21. ¿Acostumbras preguntarte c6mo y 
por qu6 suceden las cosas? 
A) Casi siempre 15 37.S 
B) Al¡¡unas veces 23 57.S 
C) Casi nunca 2 s 

22. ¿Acostumbras memorizar los datos -
a6s importantes de lo que estudias? 
AJ Sieapre 19 47.S 
B) A veces 15 37.5 
C) Nunca 6 15 

23. ¿Te ¡ustan las materias en las que 
tienes que eaplear el razonamiento 
para resolver problemas? 
A) Si 9 22.S 
B) No 31 77.S 

Z4. ¿Mantienes limpios y ordenados los 
cuadernos que utilizas para la es-
cuela? 
A) Siempre 21 52.S 
B) A veces 17 4Z.S 
C) Nunca 2 s 

25. ¿Te desvelas cuando tienes que es-
tudiar? 
A) Sieapre 3 7.S 
B) A veces 23 57.S 
C) Nunca 14 35 

26. ¿Qu6 postura adoptas cuando estu--
dias? 
26.l Sentado A za 70 

B 12 30 

26.2 De pie A 3 7.5 
B 12 30 

26.3 De pie caminando A 13 32.S 
B 27 67.S 
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26.4 Acostado A 27 67,S 
B 13 32.S 

A) SÍ B) No 

27. ¿En qué materia muestras más respe 
to hacia el maestro y tus compaf\e~ 
ros? 
A) En todas 6 lS 
B) Ciencias Naturales 26 6S 
C) Ciencias Sociales l 2.s 
D) Inglés s 12.S 
E) Matemáticas 2 s 

28. ¿En qué materia colaboras mh y --
cumples con tus tareas? 
A) En todas 8 20 
B) Ciencias Naturales 22 SS 
C) Ciencias Sociales 1 2. s 
DJ Inalh 4 10 
E) Matemhicas s 12.S 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE -

(ALUMNOS), 

En cuanto a las habilidades que requiere un alumno de S! 

cundaria para reali:ar trabajos y para llevar a cabo sus est~ 

dios en las diferentes materias se encuentra que surgen algu

nas dificultades que pudieran repercutir en su rendimiento e! 

colar, la dificultad para escribir a mano se presenta en el -

alumnado en forma regular en un 35\, Un 20\ sef\a16 que mani-

fiesta mucha dificultad para escribir a mano. Un porcentaje 

del 27.S\ presenta poca dificultad mientras que únicamente un 

17.S\ marc6 que no existe ninguna. 

En cuanto a la habilidad para el dibujo, se pudo obser-

var que un 2S\ del grupo no presenta ninguna dificultad, mien 
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tras que el resto señaló que esta dificultad se da en un 25\ 

de manera regular )' en un 20\ se presenta mucha dificultad P.!! 

ra lograrlo. 

Un 35\ de la población di6 a conocer que presenta de ma

nera regular dificultad para mecanografiar y únicamente un --

12.5\ no presenta ninguna dificultad en hacerlo. 

En cuanto a la realización de ejercicios, gimnásticos 

y/o deportivos se pudo observar que una minoría (42.5\) de es 

tudiantes no presenta ninguna dificultad. El 27.5\ manifestó 

mucha dificultad para lograrlo, el 10\ presentó poca dificul

tad en esta habilidad y un 20\ la presenta de manera regular. 

Por otro lado se hizo un balance de interEs que manifie_! 

ta cada uno de los alumnos por las distintas materias que CU! 

san, encontrando que la asignatura que despierta mayor inte-

rEs (42.5\) en ellos es Ciencias Naturales. 

En segundo tErmino se encuentra la materia de ingl6s con 

un porcentaje del 40\; educación física esd en tercer lugar 

con un 3 7. 5\, le sigue en cuarto lugar orientación escolar 

con 35\, en quinto lugar se encuentran las matemáticas con un 

30\; el sexto sitio lo ocupan dos asignaturas: las ciencias -

sociales y la educación artistica con porcentajes del 27.S\ y 

por Último la materia que tiende a despertar menos inter6s 

por la mayoria de los alumnos es el español, (17.S\), 
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Se encuentra que una mayoría del grupo de estudiantes -

(47.S\) acostumbra memorizar siempre los datos y que las mnt~ 

rias que es necesario utilizar el razonamiento para resolver 

problemas un 77.S\ contestó que no les gustaba hacerlo. 

En cuanto a los hábitos de estudio un 52.S\ de la pobla

ción estudiantil di6 a conocer que siempre mantiene limpios y 

ordenados los cuadernos que utiliza para la escuela y única-

mente un 5\ no lo hace de esa manera. 

Por otro lado la mayoría de los alumnos (57.5\) en oca-

siones se desvelan cuando tienen que estudiar, En cuanto a la 

postura que adoptan para estudiar, el reactivo más alto co--

rrespondi6 que lo hacen sentados (70\), Un 67.S\ de alumnos 

estudian acostados, mientras que el porcentaje más bajo que -

fue de 7.5\ lo hacen de pie. 

Por Óltimo, la mayoría del grupo de estudiantes de pri-

mer afto de secundaria del Instituto Pedag6gico Bertha Von Gl~ 

mer manifest6 que muestran más respeto hacia el maestro en la 

materia de ciencias naturales y es también en esta materia 

donde colaboran más y cumplen con sus tareas. 

COMENTARIOS. 

Una vez obtenidos los resultados podemos observar que 

los alumnos de primer ano de secundaria del Instituto Pedagó

gico Bertha Von Glumer en su mayoría carecen de las habilida-
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des necesarias para poder desempeñar sus labores escolares en 

un momento dado, 

Esto podria deberse a que en la escuela primaria no fue

ron tomados en cuenta estos aspectos y por lo tanto los estu

diantes de secundaria sufren ante el cambio, provocando difi

cultad para adaptarse a la nueva forma de llevar a cabo su e~ 

tudlo pudiendo ser esto uno de los motivos por los cuales se 

da el bajo rendimiento en la mayoría de ellos. 

Por otra parte, los datos nos dan a conocer que el inte

rés del alumno por sus estudios es relativamente bajo, pudie

ra deberse esto a la etapa en que se encuentran, es decir, la 

adolescencia y aunado a esto podría ser que algunos maestros 

no brindan la motivaci6n suficiente a sus educandos provocan

do asi esta problemática, trayendo como consecuencia altos in 
dices de reprobaci6n. 

Tocando el punto de los hábitos de estudio, podemos señ! 

lar que una mayor parte de los alumnos no acostumbran pensar 

y reflexionar, 6nicamente memorizan y aprenden de forma mecá

nica los contenidos por estudiar. 

ror otra parte no existe en la mayoria de estos estudian 

tes el hábito de programar y organizar su tiempo y su mate--

rlal para estudiar, ya que se sefta16 que casi siempre se des

velan para estudiar al tener que presentar un examen. 
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Estos alumnos (en su mayorfa) manifiestan un mayor grado 

de interés por la materia de Ciencias Naturales, asimismo es 

en la cual se guarda ma)•or respeto y en la materia donde m~s 

cumplen y colaboran. 

Cabe la posibilidad de que esto surja a partir de la --

aceptaci6n que los alumnos sientan hacia el maestro que impar 

te esta asignatura Ciencias Naturales y no en s1 por el cont~ 

nido de la materia. 

Entonces habrfa que cuestionarse: ¿Es posible que la re

laci6n maestro-alumno influya en el rendimiento escolar de -

los estudiantes? 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Grado de dificultad en el estudio. 

Items. (Maestros) 

21. ¿Qu6 tipo de habilidades físicas, 
intelectuales y de expresi6n requie 
ren los alumnos para tu materia? -
21.1 Habilidad para comprender A 

B 

21.2 Habilidad para memorizar A 
B 

21. 3 Habilidad para realizar trab_! 
jos manuales A 

B 

21. 4 Habilidad para realizar ejer-
ciclos gimn6sticos y/o depor-
ti vos A 

B 

21. 5 Habilidad para resolver pro--
blemas de razonamiento A 

B 

Free. absoluta 

3 
6 

3 
6 

3 
6 

55. 5 
44.4 
33.3 
66.6 

33.3 
66.6 

22.2 
77.7 

33.3 
66.6 



21.6 Habilidad para expresarse 
oralmente y/o por e~crito 

A) Si B) No 

22. El contenido de tu programa es: 
A) General 
B) Particular 
C) Superficial 
11) Profundo 

23. ¿Qu6 tipo de actitudes requieren 
los alumnos para tu materia? 
A) lnter6s 
B) Motivación 

24. ¿Qué tipo de hábitos requieren los 
alumnos para tu materia? 

A 
B 

24.1 Disciplina A 
B 

24. 2 Perseverancia A 
B 

24.3 Limpieza A 
B 

24.4 Hábitos de estudio y/o reali-
zación de tareas A 

B 

24. 5 De investigación A 

A) S1 B) No 

25. ¿En qué medida requiere tu materia 
de la experimentación? 
A) Mucho 
B) Regular 
C) Poco 
D) Nada 

26. ¿Qu~ tan 6til y aplicable es el -
contenido de tu materia en la vida 
diaria de los alumnos? 
A) Mucho 
B) Regular 
C) Poco 
D) Nada 

B 

7 
o 
2 
o 

6 
3 

6 
3 

6 
3 

2 
7 

4 
5 

1 
6 
1 
1 

7 
2 
o 
o 
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22.2 
77.7 

77.7 
o 

22. 2 
o 

66.6 
33. 3 

66.6 
33,3 
66.6 
33.3 
22. 2 
77.7 

77.7 
22.2 
44.4 
55.5 

11.1 
66.6 
11. 1 
11. l 

77.7 
22.2 
o 
o 



27, ¿Qu6 tanta tcoria y práctica re--
quiere tu materia? 
A) Más teoría que práctica 
B) Igual teoria que práctica 
C) M§s práctica que tcoria 

!tem Variable dependiente (maestros) 

28. En raz6n del número de alumnos de 
primer afio, ¿cuántos de ellos re-
prueban cada bimestre? 
A) De 20 a 29 
B) De 10 a 19 
C) De O a 9 

2 
3 
4 

o 
3 
6 
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22.2 
33.3 
44.4 

o 
33.3 
66.6 

DESCR!PC!ON DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPE~DIE~TE 

(MAESTROS). 

Entre las habilidades, actitudes y hábitos de los alum--

nos que consideran los maestros necesarios para su materia e! 

tán: la habilidad para comprender (55.5\) el interés (66.6\), 

la disciplina (66.6\), perseverancia (66.6\) y hábitos de es

tudio y/o realización de tareas (77.7\). 

Con respecto a la materia que imparten: la mayoria ----

(77. 7%) considera que el contenido de su programa es general 

además de útil y aplicable, el 66.6\ considera que su materia 

requiere de regular experimentación y la mayor parte de los 

maestros considera que su materia requiere más práctica que 

teoria. 
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COMENTAR JOS. 

Con respecto a las habilidades, hábit'os y actitudes de -

los alumnos que consideran los maestros necesarios para su m! 

teria, observamos que muchos estudiantes carecen de ellos. 

Suponemos que esto se debe a una falta de orientaci6n escolar 

y falta de motivaci6n por parte de los profesores. 

En cuanto al contenido de cada materia, la mayoría de -

los maestros lo consideran general, útil y aplicable; además 

creen que requiere de cierta experimentación y de más prácti

ca que teoría. Sin embargo, debido a las condiciones f{sicas 

del Instituto, es dificil .que esto se lleve a cabo lo cual va 

a repercutir en el aprendizaje de los alumnos. 

DESCRIPCION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (MAESTROS). 

Esta variable está formada por una sola pregunta acerca 

del número de alumnos de ler. afio que reprueban cada bimestre. 

El 66.6\ de los maestros dijo que s6lo reprobaban de O a 9 -

alumnos, y el 33.3\ indic6 que de 10 a 19. 

CO~tENTARIO. 

Podemos observar que el Indice de reprobaci6n está en -

t6rminos normales, es decir, no es bajo en raz6n del número -

de alumnos. Entre las materias que se encuentra mayor reprob! 

ci6n están: Espallol (25\), Ciencias Sociales (35\), y Matemá

ticas (30\), 



109 

IV.5,2 Análisis dinámico. 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA HIPOTESIS NO. l. 

Segón la media aritmética de los valores del coeficiente 

de contingencia de Pearson son para la variable independiente 

y dependiente los siguientes: 

18.45 dividido entre 64 resultados, lo cual da una cifra 

de .za, que es catalogada segón la escala de Pearson media b! 

ja.• 

COMENTARIOS. 

El coeficiente de contingencia de Pearson indica que ••· 

existe una magnitud de asociaci6n media baja entre la varia·· 

ble independiente: orientaci6n escolar y la variable <lepen··· 

diente: dificultades en el estudio, lo cual hace suponer que 

al no haber orientaci6n escolar en la escuela primaria¡ no n! 

cesariamente habr' dificultades en el estudio en el siguiente 

nivel (medio b6sico). Aunque sf es un factor que contribuye · 

s6lo en parte a provocar diflcul tades en el acto de estudiar. 

Esta cifra se encueutr:: ubJcnda en la escala que sugiere 
Raól Rojas Soriano. (ver pp. 231 ). 
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DESCRll'CIOI'\ DE !.OS RESULT/\DOS DE LA llIPOTESIS l'\0, 2. 

Seg6n la media aritm6tica de los valores del coeficiente 

de contingencia de Pearson, son para las variables de la se-

gunda hipótesis los siguientes: 

68.41 dividido entre 272, da como resultado .zs seg6n la 

escala de Pearson la relación existente entre las variables • 

es baja. 

COHEl'\TJ\R JOS. 

El coeficiente de contingencia de Pearson indica que la 

asociación existente entre la variable independiente (rela··

ci6n familia-alumno) y la variable dependiente (dificultades 

en el acto de estudiar) es baja, lo cual quiere decir que la 

relación familia-alumno no es un factor determinante en las · 

dificultades en el estudio aunque en este caso si influyen en 

una pequefta proporci6n, ya que el aspecto afectivo del alumno 

es muy importante para que exista un buen rendimiento escolar. 
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DESCRIPCJOI\ DE LOS RESULTADOS DE LA HIPOTESJS NO. 3. 

De acuerdo con la media aritmética de los valores del -

coeficiente de contingencia de Pearson, son para las varia--

bles de la tercera hip6tesis los siguientes: 

16.08 dividido entre 64 da como resultado .25 tomando -

en cuenta la escala de Pearson la relaci6n entre ambas varia

bles es baja. 

COMENTARIO. 

El coeficiente de contingencia de Pearson da como resul

tado que la relación existente entre variable independiente 

(condiciones f!sicas del lugar de estudio en el hogar) y la 

variable dependiente (dificultades en el estudio) es baja, lo 

cual nos da a conocer que las condiciones f!sicas del lugar -

de estudio en el hogar no influyen en gran medida en las difl 

cultades escolares que surgen en los estudiantes de primero -

de secundaria, aunque por otro lado, no se le debe restar im

portancia ya que de alguna manera sirve como apoyo para lle-

var a cabo el acto de estudiar. 



·:l1!;, 

..8!
..l.L 
..!L 
J.~

..ZL 

HIPOTESIS 3 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

.:·"-4·---- ... ~·-----·--------
-~~-
60 
~'---'-------·-

.!°'- '-- - - t:=-:==s::a--1---1·-~l---e---- -
-U.4------1---tlho 
~·Ll.----l~--•!J-.--li-.--------ti----11----11-11 
.JL 

-''"-f.."--·- ' -- # --··------------...... 

Al A8 Al Al At Al Al A8 

t'P.I 17.a t?.I l'P.4 11.1 •.a 11.S 11.4 

ITEMS 



116 

DESCRlPCION DE LOS RESULTADOS DE LA llIPOTESIS NO. 4. 

Según la media aritmética de los valores del coeficiente 

de contingencia de Pearson, son para las dos variables los si 

guientes: 

24.89 dividido entre 128, lo cual da como resultado una 

ve: aplicada la prueba de correcci6n .27, que de acuerdo a la 

escala que sugiere Raúl Rojas Soriano la asociaci6n correspo~ 

de a media baja. 

COMEl\TARIOS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la magnitud de c~ 

rrclaci6n entre la variable independiente (problemas acad6mi· 

cos) y la variable dependiente (dificultades en el acto de es 

tudiar) es media baja, lo cual nos senata que los aspectos r! 

lativos al programa, a la preparación de los profesores, a la 

metodologia de la enseftanza, etc. son factores vinculados d6· 

bilmente con las dificultades en et estudio¡ sin embargo, ju! 

gan un importante papel en el proceso enseftania·aprendiiaje. 
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DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA HIPOTESIS NO, S. 

Seg6n la media aritmética de los valores del coeficiente 

de contingencia de Pearson, son para las dos \'ariables (depe_!! 

diente e independiente) los siguientes: 

17.0Z dividido entre 88, lo cual da como resultado una • 

ve: aplicada la prueba de correcci6n .Z7, según la escala de 

Pearson la asociaci6n correspondiente es media baja. 

COMENTARIOS. 

De acuerdo a los resultados anteriores la magnitud de c~ 

rrelaci6n entre la variable independiente (condiciones f{si·· 

cas del Instituto) y la variable dependiente (dificultades en 

el acto de estudiar) es media baja, lo cual nos hace suponer 

que el conjunto de elementos de car&cter material, donde se • 

lleva a cabo el proceso enseftanta·aprendiiaje influye s6lo en 

parte en las dificultades escolares. Sin embargo, es un fac·· 

tor importante que hay que tomar en consideración para que se 

lleve a cabo un aprendiuje eficaz en el alumno. 
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DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA ll!POTESIS NO. 6. 

Según la media aritmética del coeficiente de contingen-

cia de Pearson, Jos valores para la variable dependiente e i~ 

dependiente son los siguientes: 

4.59 que al ser dividido, da como resultado una vez apli 

cada la prueba de correcci6n .23, que de acuerdo a la escala 

de Pearson corresponde a una asociaci6n baja. 

COMENTARIOS. 

Respecto al coeficiente de contingencia de Pearson, exi! 

te una magnitud de correlación baja entre la variable indepe~ 

diente (grado de dificultad en el estudio) y la variable de-

pendiente (tndice de reprobación), lo cual nos seftala que la 

presentaci6n de deficiencias escolares no determinan necesa-

riamente el indice de reprobación de los alumnos en su totali 

dad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta este aspecto, 



Nl~Of( 11 S 1 

:;l ' ....... . ::· -·· .... . . . ·- ·----·· ... ·- . . . . - . 
.::~ . - .· ··. ----.-.• --.-------·. ---- -- .. - - -.···- ¡--·-::-: . . : -_:;~~ =:.-:.:-·-.:..!'_-- ;:_ . . -.. -: : - . -.:- . . . 

f 11h~L tu 111~ 11l1111JIJ, ll1,ll i1 1l 1dl;1 l111Jt I , 1111 ll, 1 , , , 1 l 1 ,f, 1 , 11 
• • • • ~ •• ' • 1... • • ' • .. • t • • • 1 ••• '. • 1. • • • 1 , ••• ' • • • • • 1 • • • • • • • • 1 • • • • 1 •• f • • • • • • • • • • • • • ' • ' • • ' 

VAAIAaLC INO[f't>lJl[~TI 

., .. .. . "' ... "' .. ... .. ., ... . .. .. .. .. "' .. ,... "' " .. 
'1 

.. 
N .. 



HIPOTESIS 6 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

( M A 1 I T R O 9 ) 

Al AS Al Al Al Al AC Al AS AB Al AEI AH ASCO .\fl AP." 

21.1 11.a 21.¡ ª'" 11.9 11.1 11 21 M.1 au Ma 24.4 24.9 u 26 27 

.... 
N 
N 



HIPOTEStS 6 

VARIABLE DEPENDIENTE 

( MAltTllOt) 

" • e .. 
~ 

N ... 



124 

IV.S.3 Comentario General. 

Los objetivos planteados al principio de esta investiga

ci6n pretenden en términos generales contribuir al esclareci

miento de la problemática concreta que en torno al acto de es 

tudiar tienen los alumnos de primer afio de secundaria del In~ 

tituto Pedag6gico Bertha Von Glumer; y en términos particula

res, detectar las principales dificultades relativas a los há 

hitos, habilidades y actitudes en cuanto al estudio. 

Para poder conocer si en realidad se pueden llegar a cu

brir los objetivos ya mencionados, es necesario realizar un -

comentario general de los resultados obtenidos a través de la 

aplicaci6n de los instrumentos de recolecci6n de informaci6n 

a la poblaci6n seleccionada. 

Encontramos que una mayoría del estudiantado de primer 

ano de secundaria del Instituto Pedag6gico Bertha Von Glumer 

(87.5\) procede de escuelas particulares, en d6nde s6lo una 

mínima parte (?2.5\) recibi6 orientaci6n escolar en la escue

la primaria, por otra parte se detect6 que el profesor orien

tador no es muy solicitado por los alumnos, por lo tanto no -

es posible brindarles la orientaci6n necesaria para su desem

pefio escolar. 
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Gracias a los datos arrojados podemos saber que las difi 

cultades escolares que los alumnos presentaban a nivel prima

ria se acrecentaron al ingresar en la escuela secundaria ya 

que ~e les exige mis rendimiento por parte de los maestros. 

Sin embargo, según el análisis dinámico elaborado, la -

falta de orientaci6n escolar n nivel básico no es un factor -

fundamental que se relacione significativamente con las difi

culta1\cs en l'l acto de estudiar, es decir, es s6lo uno de ta_!! 

tos factores que contribuye a esta problemAtica, pero no es -

Je carácter Único. 

Por otra parte los resultados scfialaron que la mayor1a 

de los alumnos de este nivel (76.4\) sostienen una adecuada -

relad6n con su familia, sin embargo, también sel\alan que s6-

lo en algunas ocasiones comentan con sus padres las posibles 

difi.:ultadcs escolares que tienen, lo cual nos hace pensar -

que existe una contraposición entre un punto y otro. Se debe 

tomar en cuenta que el alumno se encuentra en la etapa de la 

adolescencia donde surgen dificultades en la adaptación so--

cial, )'sobre todo un choque emocional entre ellos y los adu.! 

tos, principalmente con los padres, lo cual nos lleva a supo

ner que la relaci6n familia-alumno es buena, sin embargo, --

existe el conflicto interno del muchacho que impide una total 

comunicaci6n familiar. 
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En cuanto a las dificultades escolares del alumno, no 

podemos afirmar que la relación familiar sea un elemento cuya 

vinculación esté muy estrecha con este problema, ya que hay 

que recordar que al individuo debe conceb1rsele como un ser 

integral y no dividido en partes. De esta manera sefialamos •· 

que el aspecto afectivo es de vital importancia, pero no es • 

el único. 

Pasando al punto de los hábitos de estudio podemos come~ 

tar que debido a que la mayoría del estudiantado de primero · 

de secundaria del Instituto Pedagógico Bertha Ven Glumer ···· 

(58.7\) sefialó contar con el lugar adecuado para llevar a ca· 

be sus actividades escolares, podemos suponer que hablamos de 

una población cuyo nivel económico le permite contar con los 

recursos materiales y espaciales necesarios para llevar a ca· 

be el acto de estudiar de la mejor manera. Al respecto se se· 

fiala que a pesar de ello, las dificultades escolares se pre·· 

sentan en un grado considerable, lo que nos permite comentar 

una vez. mAs que no es una causa aislada ni única de que este 

tipo de problemdtica se de en estos estudiantes aunque juega 

un papel muy importante dentro de ella. 

En cuanto al personal docente, podemos señalar que aun·· 

que los maestros muestran una preocupación por su labor, esto 

no es suficiente ya que carecen, en su mayoría (55.S\) de una 

adecuada preparación pedag6gica, pudiendo ser esto otro fac·· 

ter importante que afecte el rendimiento de los aluMnos, 
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Es importante senalar que las condiciones flsicns del l! 

gar en donde el alumno vaya a desempefiar sus labores escola-

res, son mu}' importantes, ya que si no se cuenta con el Jugar 

}' el material necesario podrá haber limitaciones en el apren

di:aje del estudiante. Al respecto se pudo detectar que el -

Instituto Pedagógico Berthn Von Glumer no cuenta con lo nece

sario hablando tanto de espacio como de material, pudiendo -

ser estos otros factores que propicien en parte el bajo rendi 

miento escolar de los alumnos. Los maestros comentaron que P!! 

ra obtener un mayor rendimiento por parte de sus alumnos era 

necesario encauzarlos hacia los hábitos y habilidades que les 

hagan fa Ita. 

Por otro lado se requiere llevar a cabo el proceso cnsc

ñan:a-aprendi?ajc por medio de experimentaciones y prácticas. 



C A P I T U L O V 

CONCLUSIONES 



En base a los resultados observados podemos senalar que 

las dificultades asociadas al acto de estudiar tienen un ca-

rácter multicasual, es decir, no existe ninguna variable que 

por s! misma sen factor predominante en el fracaso de los es

tudiantes ni enfrentarse ni estudio. 

lle esta manera al proporcionar orientaci6n educativa, es 

importante tomar en cuenta todas y cada una de las variables 

analizadas si se quiere obtener resultados positivos, esto es 

establecer habilidades Óptimas para el estudio en estudiantes 

de nivel medio básico. 

En la investignci6n se observa que el estudiante no po-

sec ciertos hábitos básicos como organizar el tiempo requeri

do para estudiar, y además sus dificultades en lugar de disml 

nuir cuando ingresa al nivel secundario, tiende a aumentar. -

Finalmente ya en la secundaria quien tendrla que ser el -cen

tro de atención- para orientar y asesorar respecto a los pro

blemas de estudio deberla ser el profesor orientador, pero no 

es as1, probablemente porque su estancia en la escuela y el -

trabajo directo con el grupo es de una hora por semana, fac-· 

tor insuficiente para atender dicha problemática. 

ne acuerdo con la investigaci6n realizada, se concluye -

que la relaci6n del alumno con su familia juega un papel im·· 

portante dentro de su desarrollo como estudiante, ya que el -

aspecto afectivo del ser humano es el eje de todos sus compo.r. 
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tamientos; si una persona se encuentra dentro de un conflicto 

emocional, su rendimiento va a ser distinto; no se debe olvi-

dar que el individuo no se puede separar en partes y por lo -

tanto no puede ser concebido de esa manera. Es un ser inte--

gral cuya relaci6n con su familia no es de ninguna manera el 

único factor que pudiera alterar en un momento dado su rcndi-

miento escolar. 

Cabe señalar que el alumno de secundaria se encuentra -

dentro de la etapa de la adolescencia, época en la cual sur-

gen una serie de cambios fisiol6gico~ socio-afectivos, psico-

16gicos e intelectuales, que en la mayor!a de los casos prov~ 

can conflictos internos en él, trayendo como consecuencia una 

serie de comportamientos caracter1sticos de la edad, lo cual 

hace suponer que alteran en parte su relaci6n familiar, no -

queriendo decir esto, que esta relaci6n haya sido mal lleva-

da, sino que existe un desequilibrio emocional que el adoles

cente tendrá que superar con la ayuda de las personas que lo 

rodean, sin embargo, mientras tanto esto puede ocasionar difi 

cultadcs escolares en el alumno. 

Las condiciones físicas del lugar de estudio en el hogar 

no determinan rotundamente la existencia de dificultades ese~ 

lares en los alumnos, sin embargo, contribuyen al buen dcsa-

rrollo de los estudiantes en el acto de estudiar, ya que si -

no contaran con los recursos materiales necesarios como de e! 

pacio, afectarla el curso de sus actividades. 



En cuanto a este respecto, la mayor parte de la pobla--· 

ci6n con la que se llev6 a cabo esta invcstigací6n (alumnos 

de primer afio de secundaria del Instituto Pedagógico Bertha 

Von Glumcr) pertenece a una clase social capaz de facilitar 

al alumno los recursos o las condiciones fisicas necesarias 

ra mencionadas, 

La preparaci6n docente es deficiente en cuanto al área -

didáctica y pedag6gica, ya que a pesar de que el maestro ten

ga grandes conocimientos sobre su materia, experiencia docen

te y realice excelentes programas académicos; requiere de co

nocimientos psicol6gicos sobre el desarrollo del adolescente 

}' sobre mctologta de la cnsenanza para poder mejorar y facil,! 

tar el proceso enseftan:a-aprendizaje. 

En cuanto al personal directivo, se pueden observar defl 

ciencias en la administraci6n del Instituto Pedagógico Bertha 

Von Glumcr, entre ellas están: la duplicidad de funciones, la 

falta de revisi6n y supervisi6n de los programas escolares, y 

además no se preocupan por brindar una mejor preparnci6n al -

rersonal docente. Por lo tanto, mientras el personal directi· 

vo no trate úc mejorar el nivel académico de su Instituto, e~ 

tonccs es dif1cil que se preocupen los maestros, los cuales • 

no reciben motivaci6n, ni remuneraci6n adecuaúa. 

! 
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Respecto a las condiciones flsicas de la Instituci6n, es 

importante mencionar que segdn lo observado a lo largo de es

ta investigaci6n, el Instituto Pedag6gico Bcrtha Von Glumcr -

carece de recursos sumamente necesarios para el buen desarro

llo del proceso ensenanza-aprendizaje, como son talleres de 

trabajo, laboratorios, biblioteca, material didáctico, etc. 

Pese a ello la correlaci6n con las dificultades en el acto de 

estudiar es media baja quizá porque el tipo de estudio que se 

considera es el extraescolar. 

Ya que los resultados de la hipótesis 6 demuestran una -

correlación sumamente baja entre la dificultad en las distin· 

tas materias y la reprobación escolar, podemos suponer que -

tal vez se deba a que los profesores son presionados por los 

directivos a no reprobar a tantos alumnos, además la polltica 

de ingreso y de promoción de los alumnos se relaciona con la 

pérdida económica que sufrirlan los directivos si un padre sn 

ca a su hijo por reprobar en demasla. 

Por otro lado, se observó que los alumnos carecen de ha· 

bilidades para desempeñar sus labores escolares, y se detectó 

carencia de hábitos de estudio como la organización del tiem

po y del material escolar. También se observó que no tienen -

el hábito de pensar y reflexionar, lo cual se verifica en la 

dificultad que tienen en matemáticas, materia que los alumnos 

consideran una de las más diflciles y en la cual existe mayor 



indice de reprobnci6n. Aqu! se comprueba la necesidad de brin 

dar u Jos alumnos orientaci6n escolar. 

También se detect6 que en la materia de Ciencias Natura· 

les existe mayor interés, respeto y cumplimiento de trabajo. 

Esto puede ser debido a que la maestra de esta materia es la 

que lleva más tiempo en la escuela, y por lo tanto, conoce 

mejor las carncter1sticas de los alumnos del Instituto. 

Se sugiere el diseño y apticaci6n de una prueba diagn6s· 

tica que contemple ta detecci6n de hábitos, habilidades yac

titudes relacionados con el estudio. 

Disenar y desarrollar un programa sobre mEtodos y tEcni

cas de estudio con una duraci6n aproximada de quince d1as y -

con un carácter propedEutico, tanto para alumnos como para -

sus maestros, y aunque en dicho lapso no se puede garantizar 

el subsanar las deficiencias que vienen arrastrando desde los 

niveles educativos inferiores, se podrá crear conciencia en 

el adolescente de c6mo superar tales deficiencias. Para el di 

seña de este programa es importante tomar en cuenta la compl~ 

jidad del sujeto como ser biopsicosocial. 

Ya en este instituto particular al igual que en otras es 

cuelas de este tipo, están integrados los siguientes niveles 

e1lucat ivos: nivel básico (preescolar, primaria) y nivel medio 

hús i ca 1 secundar in), convend rh en favor de los educandos - · -



crear las condiciones más id6neas que sean posibles para facl 

litar la adaptaci6n del alumno de un nivel a otro, algunas de 

ellas podrian ser: 

Formar hábitos desde pequeños como son estudiar dos ho·· 

ras diarias, cumplir con todas sus tareas, cte. 

Incluir como materia obligatoria dentro de los planes y 

programas de estudio la materia de orientaci6n escolar. 

Organitar en el tercer grado de preescolar visitas a la 

primaria, y análogamente hacer visitas a la secundaria con ·· 

alumnos de quinto y sexto de primaria. 

Organizar cuando menos dos veces al año convivencias ac! 

démicas, culturales y recreativas por medio de las cuales los 

alumnos pudieran expresar de manera organizada sus impresio·· 

nes a favor y en contra de cada una de las materias escoln··· 

res, donde se pudieran intercambiar opiniones de temas li···· 

bres: y autoridades, profesores, alumnos y paulatinamente los 

padres de familia tuvieran la oportunidad de participar en ªE 

tividades informales favoreciendo con ello el nivel de comun! 

caci6n y conocimiento. 

Convendria unificar los criterios relacionados con las · 

formas de control grupal tales como la utilizaci6n de forma·· 

ciones en circulo de hileras, las cuales son aplicadas en oc! 



sioncs indistintamente, hecho que pudiera causar confusi6n en 

el alumno que en un nivel las tenía que realizar y en otro n~ 

Si se utilizan debe ser en todos los niveles o no utilizarlos 

en ninguno. 

Que Ja escuela brinde por medio de un departamento de -

orientac i6n, informaci6n a padres de familia acerca de Ja pr~ 

blemática del adolescente por medio de pláticas, conferencias, 

cte., para llegar a concientizarlos de Ja importancia que la 

comunicaci6n tiene en ~sta etapa para poder conocer las in--

quictuucs, necesidades y problemas de sus hijos, y de 6sta m! 

nera poder ayudarlos a superar cualquier dificultad. 

Establecer un mayor contacto entre maestros y padres de 

familia para exponer Jos posibles problemas que el alumno en 

un momento dado pudiera presentar. 

Dar sugerencias a los padres para que en el hogar se tr! 

te ue acondicionar un Jugar para que el estudiante realice 

sus labores escolares, tratando de que esté rodeado de las 

condiciones 6ptimas para no interrumpir su trabajo y que lo-

gre concentrarse en lo que está dcscmpcftando. 

Brindar cursos pedag6gicos a Jos maestros en los cuales 

se les enseñen, técnicas didácticas, métodos activos, conoci

mientos psicol6gicos sobre el desarrollo del adolescente, --

<'te. 



De esta manera el alumno lograda que el 1 .. ncstro lo com· 

prendiera y tratarla de no brindar al alumno conocimientos yn 

di¡¡eridos, sino que le enseñada a razonar y ampliada su cr_! 

tcrio para que asl pueda el adolescente enfrentarse a los pr~ 

blemas que se Je presenten. 

Se sugiere una estrecha colabornci6n entre maestro y ••• 

orientador escolar, yn que muchas veces las dificultades ese~ 

lares no son otra cosa que las dificultades que tiene Ja es·· 

cuela para adaptarse al niño. De esta manera, el orientador · 

actuarla como auxiliar del maestro, ayud,ndole con las técni· 

cas que le son propias para mejorar los sistemas de enseñan·· 

Si los directivos no se hallan en condiciones de admini~ 

trar eficazmente el plantel y en particular dar soluci6n a '· 

los problemas académicos que ahl se presentan y en concreto, 

los relacionados con las dificultades en el estudio, conven·· 

drla contratar a un especialista en pedagogía con experiencia 

en el área de orientación escolar, de manera que fungiera co· 

mo asesor en la resolución de problemas relativos a este cam· 

po. 

Formar una biblioteca circundante en donde los alumnos • 

puedan consultar el material necesario. 



Visitar tn escuela oficial m6s cercana y usar sus• labor!! 

torio• y talleres. 

Reali:ar el material did6ctico necesario para que sirva 

de apoyo durante el proceso de cnscfianza-aprendizaje, 

Equilibrar la teoria con Ja pr6ctica dentro de las asig

naturas que Jo requieran. 

Concicntizar a Jos alumnos acerca de Ja importancia que 

tiene el apren<li:aje de cada materia, de manera que estudien 

no por una calificaci6n, sino para adquirir conocimientos útl 

les que Jo lleven a una superaci6n personal. 

Brindar a Jos maestros cursos de orientaci6n escolar de 

manera que faciliten el trabajo del orientador, enseftando a 

sus alumnos acerca de c6mo realizar sus trabajos escolares, y 

me<l iante ciertas tareas y ejercicios desarrollar en ellos ele! 

tos hábitos como son la investigaci6n y el razonamiento. 

Concientizar al maestro de que su trabajo no debe limi-

tarsc únicamente a impartir su materia, sino que debe procu-

rar ncercarse m6s a sus alumnos para conocer sus inquietudes, 

intereses, necesidades, cte. 

Esto ayudada al maestro a un mejor desarrollo de su pro 

grama, y a que tanto maestros como alumnos trabajen en un am

biente m6s agradable. 



Respecto al Sistema Sncional de Orientaci6n Educativa -

(SKOE) se puede llegar a la conclusi6n de que In Oricntaci6n 

Educativa tiene un enfoque básicamente vocacional y profesio

nal, restándole importancia a la Orientaci6n Escolar, la cual 

deberla ser tomada en cuenta en primer lugar, ya que de aqu{ 

parte la Orientaci6n Educativa. 
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C A·P l TUL O V l l 

ANEXOS 



A. INSTRUMENTOS 



CUESTIONARIO A LOS ,\l.lJMNOS 

Este cuestionario tiene como finalidad detectar las difJ. 

cultades que tienes en el aprendizaje. Te pedimos que respon

das con la mayor honradez posible. 

Marca el paréntesis de la derecha con la letra que eli

jas para tu respuesta 

l. ¿En qué tipo de escuela estudiaste la primaria? 
A) De gobierno B) Particular 
C) De gobierno y particular 

2. ¿Llevaste la materia de orientación escolar en 
la primaria donde estudiaste? 
A) Si B) No 

3. ¿Qué dificultades tuviste en la escuela prima-
ria? 

~. 

A) Poner atención B) Memorizar 
C) Las dos anteriores 

(A Y B) D) 

3.1 ¿Qué dificultades tuviste en la escuela --
primaria? 

A) Redactar escritos 
C) ~as dos anteriores 

B) Expresarte oralmente 
D) Ninguna 

3.2 ¿Qué dificultades tuviste en la escuela --
rrimaria? 

A) Comrren<ler las lectu 
ras -

C) Las dos anteriores 

B) Resolver problemas 
matem&ticos 

O) Ninguna 
3.3 ¿Qué dificultades tuviste en la escuela 

primaria? 
AJ Prerarar un examen 
CJ ta~ dos anteriores 

¿Qué dificultades sigues 
secundaria? 
AJ Poner atenci6n 
CJ Las dos anteriores 

(A y B) 

B) Investigar 
D) Ninguna 

teniendo en la escuela 

B) Memorizar 
D) Ninguna 



5. 

6. 

4.1 ¿Ou6 dificultades 
c~cla sccun<laria? 

Al Redactar escritos 
C) Las dos anteriores 
4.2 ¿Qué dificultades 

cuela secundaria? 
A) Comprender las lect~ 

ras 
C) Las dos anteriores 
4.3 ¿Qué dificultades 

cuela secundaria? 
Al Preparar un examen 
C) Las dos anteriores 

sigues teniendo en la es 

B) lxpresarte oralmente 
D) IOnguna 

sigues teniendo en la e~ 

B) Resolver problemas 
matemáticos 

D) );inguna 
sigues teniendo en la es 

B) Investigar 
D) Ninguna 

¿Aprendiste desde la primaria a elaborar y se--
gulr un horario para estudiar en tu casa? 
A) SÍ B) t>o 

¿Cuámlo en la escuela tienes algún problema de 
aprendizaje con qui6n acudes principalmente pa
ra pedir ayuda? 
A) Un profesor 

C) Con nadie 

B) El profesor orienta 
dor 

7. ¿A partir de tu ingreso a la secundaria has se
guido un horario para estudiar en tu casa? 
A) SÍ B) No 

s. La manera de estudiar (método) que utilizas: 
A) Es personal, inventado por ti 
B) La aprendiste en la escuela 
C) ta aprendiste fuera de la escuela 
D) ~o sigues ningún método 

9. ¿Cuáles actividades realizas cuando estudias en 
tu ca:;a? 
9.1 Leer para memorizar 
9. ~ l.eer pura comprender 
9.~ llacer re5Úmenes del material estudiado 
9.~ Renli:ar ejercicios o ejemplos 
9.5 Resolver cuestionarios 
9.6 Subrayar lo más importante del material de 

estudio 
Al SÍ B) No 



10. ¿Comentas con tus padres problemas escolares? 
A) Siempre B) A veces C) t\unca 

11. ¿Cuáles emociones sientes con mayor frecuencia 
hacia tu padre? 
11.1 Afecto 
11. 2 Temor 
11. 3 Ira (coraje) 
11. 4 Alegría 
11.5 Odio 
A) si B) t\o 

12. ¿Cuáles emociones sientes con frecuencia hacia 
tu madre? 
12.1 Afecto 
12. 2 Temor 
12. 3 Ira (coraje) 
12.4 Alegria 
12.5 Odio 
A) si B) t\o 

13. ¿Cuáles emociones sientes con mayor frecuencia 
hacia tus hermanos? 
13.1 Afecto 
13.2 Temor 
13.3 Ira 
13.4 Alegría 
Ú.5 Odio 
A) SÍ B) No 

14. ¿Cuáles actitudes manifiestas más frecuentemen
te hacia tu padre? 
14.1 Rechazo 
14.2 Indiferencia 
14.3 Agresi6n 
A) SÍ 

14.4 Respeto 
14.5 Aceptaci6n (carifio} 
14.6 Admiraci6n 
B) t\o 



15. ¿Cuáles actitudes manifiestas más frecuentemen
te hacia tu madre? 
15.1 Rechazo 
15.2 Indiferencia 
15.3 Agresi6n 
A) 51 

15.4 Respeto 
15.S Aceptaci6n (carifio) 
15.6 Admiraci6n 
B) No 

16. ¿Cuáles actitudes manifiestas más frecuentemen
te hacia tus hermanos? 

17. 

16.1 Rechazo 16.4 Respeto 
16.2 Indiferencia 
16.3 ,\gresi6n 
AJ sr 

16.5 Aceptaci6n (cariño) 
16.6 Admiraci6n 

¿Con 
1 ~. l 

17. 2 

17. 3 

17. 4 

B) No 

qué cuentas en tu casa para estudiar? 
Un lugar uspecial para estudiar 
Un escrito~io, un rcstirador o mesa 
Los libros básicos para realizar trabajos 
Los utensilios necesarios para realizar -
tus tareas 
M6quina de escribir, cuadernos, lápices, • 
juego de geometría, cte. 

A) st B) No 

18. El sitio donde estudias en tu cosa ¿est& .•• ? 

18.I Aislado del ruido que te impida estudiar 
18.2 Bien ventilado de manero que te permita e! 

tudiar 
18.3 Bien iluminado de modo que puedas estudiar 
18.4 tibre de distractores que te impidan estu· 

dinr 
.\) S( B) No 

19. ¿ Qu6 dificultad encuentras en escribir ama· 
no'? 
19.I En dibujar 
1~.! En mecanografiar 
ID.3 nn realizar ejercicios gimnásticos y/o de· 

portivos 
.\) Mucha 8) Regular C) Poca D) Ninguno 



20. ¿Qu6 interés tienes por las matemáticas? 
20. 1 Por el inglés ( 20.S Por la educ. tecn~ 

lógica 
Z0.2 Por el español 20.6 Por la educ. art1_! 

tic a 
20.3 Por las ciencias 20.7 Por la educ. Hsi· 

naturales ( ca 
20.8 Por la orientación 

escolar 
A) Mucho B) Regular C) Poco D) Ninguno 

21. ¿Acostumbras preguntarte c6mo y por qué suceden 
las cosas? 
A) Casi siempre B) Algunas veces 
C) Casi nunca 

22. ¿Acostumbras memori,ar los datos más importan·· 
tes de lo que estudias? 
A) Siempre B) A veces 
C) Nunca 

23. ¿Te gustan las materias en las que tienes que • 
emplear el razonamiento para resolver problemas? 

24. 

A) B) No 

¿Mantienes limpios y 
que utilizas para la 
A) Siempre 
C) Nunca 

ordenados los cuadernos 
escuela? 

B) A veces 

25. ¿Te desvelas cuando tienes que estudiar? 
A) Siempre B) A veces 
C) Nunca 

26, ¿Qué posturas adoptas cuando estudias? 
26.! Sentado 
26.2 De pie 
26.3 De pie, caminando 
26.4 Acostado 
A) st B).No 



27. ¿En qué materia muestras más respeto hacia el • 
maestro y tus compaficros? 
A) En todos 
B) Ciencias ~aturales 
C) Ciencias Sociales 
D) Inglés 
E) Matemáticas 

28. ¿En qué materia colaboras más y cumples con tus 
tareas? 
A) En todas 
B) Ciencias Naturales 
C) Ciencias Sociales 
D) Inglés 
E) Matemáticas 



EXTREV J STA ,\ LOS MAESTROS 

l. ¿Al inicio de cada curso aplicas un diagn6stico 
sobre el contenido de Ja materia que impartes? 
A) SÍ B) No 

2. ¿De d6nde procede el programa que desarrollas • 
en tu materia? 
A) Yo mismo lo elaboro 
B) Lo proporciona la escuela 
C) Lo proporciona Ja SEP, por medio de la escue 

la 
DI J.o consigo 

3. ¿J.Jcvas un registro de los objetivos que vas l~ 
grando a lo largo del curso? 
A) SÍ 8) No 

4. ¿Quién te da sugerencias para el mejor desarro· 
!lo d~I programa de su asignatura? 
A) El di rector 
B) La subdirectora 
C) Otro maestro 
D) Nadie 

S. ¿Cada cuando eval6as el contenido de tu materia 
para adaptarlo a las caracter!sti·as de los -·· 
alumnos? 
A) Cada quince días 
B) Cada mes 
C) A mitad de curso 
D) Nunca 

6. ¿J~s tomado parte en alg6n curso sobre Pedagogía? 
A) SÍ B) No 

1, ¿Lc~s con frecuencia literatura sobre Pedagogía? 
,\) SÍ B) No 

s. ¿¡\costumbras preparar la clase por anticipado, 
por escrito? 
AJ Casi siempre 
BJ Algunas veces 
CJ Casi nunca 



9, ¿Qui6n revisa los planes de clase o el avance • 
programático que elaboras? 
A) El director 
8) La subdirectora 
C) Otro maestro 
D) Nadie 

10, ¿Cuáles de las siguientes técnicas de ensellanza 
empleas parn la dirccci6n del aprendizaje en tu 
materia? 
10, l Expositiva 
10.2 Demostrativa 
10.3 De investigaci6n 
10.4 Discusi6n grupal 
A) SÍ B) No 

11. ¿Te gusta cnsellar en este nivel educativo? 
A) Mucho 
B) Regular 
C) Poco 
D) Nada 

12. ¿Cuántos cursos relativos a la materia que im·· 
partes has tomado desde que entraste a trabajar 
aquí? 
A) De 6 en adelante 
8) De 4 a 6 
C) De 1 a 3 
D) Nin¡uno 

13. ¿En cuSntas otras escuelas secundarias has ens! 
!lado? 
A) Mh de 3 
B) De l a 3 
C) En ninguna 

14, ¿Las instalaciones del Instituto te parecen ade 
cuadas y suf icicntes para la cantidad de pobla7 
ci6n? 
A) SÍ 8) No 

15, ¿Con qué tipo de material did6ctico cuenta la · 
escuela para apoyar las tareas docentes? 
A) Materiales audiovisuales (diapositivas, pel! 

culas, etc.) 
B) Materiales visuales (pizarr6n, 16minas, es·· 

quemas, mapas, etc.) 
C) Materiales auditivos (grabadora, cassettes, 

cte.) 
O) Material deportivo (balones, discos, etc,) 



16. ¿C6mo es el mantenimiento de las instalaciones 
de la escuela? 
A) Suficiente B) Insuficiente 

17. ¿Es la iluminaci6n suficiente y adecuada? 
A) S! B) No 

18. ¿Es la ventilaci6n suficiente y adecuada? 
A) S! B) No 

19. ¿Qu6 distractores impiden el trabajo efectivo -
en la clase? 
19.l Salones reducidos 
19.2 Indisciplina 
19.3 Grupos grandes 
19,4 Interrupciones constantes de terceras per

sonas 
19.S Distractores externos 
A) S! B) No 

20. ¿Provoca la decoración del Instituto una sensa
ción de comodidad y a¡rado para el trabajo ese~ 
lar? 
A) st B) No 

21. ¿Qué tipo de habilidades físicas intelectuales 
y de expresión requieren los alumnos para tu m! 
teria? 
21.1 Habilidad para comprender 
21. 2 Habilidad para memorizar 
21. 3 Habilidad para realizar trabajos manuales 
21. 4 Habilidad para real izar 

tices y/o deportivos 
ejercicios gimnás-

21. 5 Habilidad para resolver problemas de razo-
namiento 

21.6 Habilidad para expresarse oralmente y/o -
por escrito 

A) st B) No 



22. El contenido de tu programa es: 
A) General 
B) Particular 
C) Superficial 
D) Profundo 

23. ¿Qué tipo Je actitudes requieren los alumnos P! 
ra tu materia? 
A) Interés B) Motivación 

24. ¿Qué tipo de h'bitos requieren los alumnos para 
tu materia? 
24 .1 Disciplina 
24.2 Perseverancia 
24.3 Li111pieza 
24.4 H'bitos de estudio y/o realización de ta·· 

reas 
24.S De investigación 
A) Sí B) No 

25. ¿En qué •edida requiere tu materia de la exper! 
mentaci6n? 
A) Mucho 
B) Regular 
C) Poco 
D) Nada 

26. · ¿Qu6 tan c1til y aplicable es el contenido de tu 
materia en la vida diaria de los alumnos? 

2w. 

28. 

A) Mucho 
B) Re¡ular 
C) Poco 
D) Nada 

¿Quf tanta teoría Y' prActica requiere tu materia? 
A) MAs teorfa que prict ica 
B) l¡ual teoría que pr6ctica 
C) Mfis pr,ctica que teor!a 

En ra:ón del nc1mero de alumnos de ler. afto, e·· 
¿cuAntos Je ellos reprueban cada bimestn? 
A) De 20 a 29 
B) De 10 a 19 
C) De O a 9 

i 
! 
1 
1 
1 

l 
1 

1 

1 
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