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PRESENTACION



PRESENTACION DE LA TESIS

¿Quéesun tutor, cómosedebede hacerla orientación,quécualidadesdebería
tenerel tutor...?Fueronla seriede preguntasqueme fui planteandoen los inicios de

los añossetentacuandoempecémis tareasde educador.

Justamenteen estaépocaescuandocomienzoaatisbarla convenienciade hacer
una investigación seria sobre estos temas. Puedodecir que esta tesis nacede mi

biografla.

Mi trabajo parte de una situación que, en el fondo, puede considerarse

semántica:en la EnseñanzaSecundariaexistentutores,perounadefiniciónaceptadapor
todos,no existe. Por supuestoqueestepunto de partida, estasituación, radicalmente
considerada,sepuedeaplicaracualquierconceptodentroo fueradel campoeducativo.
Sin embargo,lo quehaceparticularmenteinteresante(y necesario)un trabajoque se

propongadelimitar, aclarar, precisar y razonarqué es un tutor en la Enseñanza
Secundariaes el desfasequeexiste entrela importancia, verdaderamenteclave en el
procesoeducativodel adolescente,quetieneel tutor, y el abandono,el pocointerésy

el confusionismoqueen la realidadenvuelvenestalabor en la EnseñanzaSecundaria.

Si los seminarios didácticos son la base imprescindible para lograr una
racionalizaciónen todo lo que se refiere a la adquisiciónde conocimientosen la
EnseñanzaSecundaria,la tutoría es la base imprescindiblepara atendera esaotra

vertientedel adolescente-alumnoqueabarcasu desarrollocomopersonaen unosaños

fundamentalesen la evolucióndel ser humano.

Es abundantela bibliografía en castellanosobre la organización,desarrolloy

funcionamientode los seminariosdidácticos;por el contrario, la escasaatenciónque

sistemáticamenteseviene prestandoa esaotra vertientedel educandoqueno es la de
simple receptorde conocimientos,mejor o peor impartidos,sino la de orientación,es
la responsablede que la bibliografía sobre el tema de la tutoría no haya pasado,

generalmente,en nuestropaís,de serun cúmulodelugarescomunes,deplanteamientos

puramenteteóricos,cuando no utópicos. Enfoquesque no van más allá de repetir
tópicos muy semejantesal que haceun momentoyo mismo he utilizado: atenderal
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desarrollodel alumnocomopersonaen unosañosfundamentalesenla evolucióndel ser
humano.

Esta situación, y el convencimientode que es posible presentarun modelo

teórico-prácticoaplicablea la realidadde nuestraEnseñanzaSecundariaeslo queme
ha llevado a realizareste trabajo.Trabajo quepartecon un fundamentoteórico, pero
queestádirigido desdela realidadhaciala realidad.

Mis yaveinteañosdeeducadordeadolescentesmehanmotivadocontinuamente
a investigarsobreel temade la orientación,puesal principiode mi investigaciónlas
publicacioneseranbastanteescasasy poco prácticas.

De ahíel quemepropusieraestudiarel temade la orientacióny el dela persona
que, dentrodel mundoeducativoespañol,desempeñaestafunción: el tutor.

La palabra“tutor” apareceen castellanoen el segundocuartodel siglo XV con
el significadode “el quecuida y protegea un menoro a otra personadesvalida”. Es

un derivadodel verbo latino “tueri”, proteger.En estemomentose está produciendo
la segundagran invasiónde cultismosen nuestralengua.

En la misma época aparece “tutoría”, palabra que se crea siguiendo los

procedimientosnormalesde derivacióna partir de unabasesubstantiva(tutor).

Sontransformacioneslexicalesorganizadascondeterminadossufijoscomo-izar,
-ización, -aje, -ría. “Tutor”, “tutoría” son cultismosque nacenperteneciendoa un

léxico especializado,reducido, quecon posterioridadpasanal léxico generaly por
último, desdehacerelativamentepocosaños, sepretendeespecializarsu significadoen
el campode la educación.

Con estaespecializaciónentramosen el problemadel significadoquea “tutor”,

“tutoría” se le asignanen la terminologíaeducativaactual. Y es un problemaporque,
nos encontramosa mitad de caminoentreel lenguajecomúny unanomenclatura.La
lenguacomúnfuncionamuy bienconobjetosmentalesa los cualescorrespondentrozos

de realidadsin límites fijos. Perotan prontocomointentamostrazarlimites precisosa
la realidadpor medio del lenguaje,tropezamoscon enormesdificultades.
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Desdeel puntodevistade la teoríadel lenguajeestoesimposible,el intentoestá
condenadoal fracaso.Es lo que le ocurreal lenguajejurídico-administrativo(másal

jurídico queal administrativo):quesedebatenen la dualidadde señalarlos limites de
la realidadpor mediodel lenguajey la mismarealidad.No hacemuchoun juzgadose
vio en la necesidadde trazarlos limites que separana “claro” de “oscuro”, puesun

automovilistaque, al atardecer,marchabasin luz, habíaprovocadoun accidente.¿Qué
gradode oscuridadsenecesitaparaqueun automovilistase sientaobligadoa conducir
conluz?. Los límites entre “día” y “noche” sontan imprecisoscomolos de “claro” y

“oscuro”. El lenguaje,perspicazmente,nosayudacon objetosmentalesquedenominan
estastransiciones,pero los límites entre “alba” y “día”, entre “día” y “ocaso’, entre
“ocaso” y “noche” siguensiendoimprecisos.Lasoposicionessonclaras;los límites en

la realidadsonimprecisos.

En el año 1970 se introduceen la EnseñanzaMedia de nuestropaísla palabra
“tutoría”. Desdeentonces,cualquierinteresadoen el tema ha podido ir asistiendoal

fenómenoque consisteen ir creando un significado (preciso) a un significante,un
contenidoa un continente.Y estefenómenoqueha ido produciéndosea partirde 1970
sedebea que fue un conceptoquenació sin límites precisos,sin delimitacionesnada
claras con el camposemánticode otros vocabloscomoprofesor,maestro,encargado

de curso,e incluso psicólogo,pedagogo,asistentesocial, sociólogo...Esta vaguedad
de nacimientoes un hecho fundamentala teneren cuentaen mi trabajo.

El lenguajecomúnfuncionaconobjetosmentalesno analizados,peroanalizables

por oposiciones(definicionesintencionales).El lenguajecientífico necesitaríatérminos

cuyaaplicaciónala realidadno resulteproblemática,unanomenclaturaconlímites fijos
en la realidad.Poreso,el lenguajejurídico, el económico-jurídico,el político-jurídico,

el administrativoetc. seencuentranen unasituaciónparticularmentedifícil. Sirviéndose
de palabrasde la lenguacomún tienen queanalizaríascomo si fueran términoscon
limites fijos en la realidad.

En el procesoque consisteen pasar una palabradel lenguajecomún a un
lenguajeespecializado(lo que le estápasandoa “tutor”, “tutoría”) es siempreforzosa

unadeterminadavaguedaden su significado.Fuerade los lenguajesformalizados,toda
lenguatienedeterminadavaguedaden sustérminosy unaciertaambigúedadsintáctica.
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Paraevitar esta vaguedadcaracterísticade los términos del lenguaje natural, las
distintasnomenclaturastienden a tecnificarsemediantedefinicionesque introducen
expresionescadavez más abstractas.Con la introducción,mediantedefiniciones,de
términostécnicosno seelimina la vaguedad.Los términosintroducidospor definición

serántan vagoscomoaquellosa los quesustituyen.

El trabajoquepresentosobreel temaconstade dospartes.La primeracontiene
siete capítulos. En el primero realizo un estudiosobre el desarrollohistórico de la

orientacióny tutoríaen la educaciónespañola,desdeel siglo XV hastanuestrosdías.
En el análisis de estapartehistóricapudeobservarque la legislaciónquehabía sobre
este tema era la que marcabael desarrollo histórico, de ahí el que los aspectos

legislativosocupenun segundocapítulo.

Los conceptosdeorientacióny tutoríasetratanen los siguientescapítulos.(tres
y cuatro). He procuradohacer un estudioconceptualviendo todos los elementosque
entranen acción. Adviértasede queno se trata de un estudioexhaustivode todos los

autores,sino de aquellosen los quese puededestacarsuexperienciarealen el ámbito
orientativopráctico.

La función orientadora de la EnseñanzaSecundaria -anteriormente 20 ciclo de

EGB, BUP y COU, y en la actualidadde 12-18 añosha estadoencomendadapor la
legislación al tutor desde1970. Incluso en la actual Reformadel SistemaEducativo

Español,la figuradel tutor dentrode la orientaciónesla claveeimprescindible.Hablar
de orientación,en un centroescolar,sin mencionaral tutor, eslo mismoquehablarde
unaclasesin profesor.

Segúnla bibliografíaconsultadaestasfacetasgiranalrededordedosnúcleos,que
son: la profesionalización(y todo lo que ella conlíeva)del tutor y orientador,y las

funcionesimprescindiblesquedebedesempeñarel tutor: la orientación,la relacióncon
la familia, el aprendizajey la educación,y las relacionestutor-adolescente;pero del

adolescentecomoalumno,queesparteintegrantede un grupo-clase,queestáen una
situaciónde aprendizaje,escolary con un entornodeterminado(capítulos5, 6, 7).

Estos núcleosestáninsertos,estáncontempladosdesdey parala adolescencia.
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Es decir, adaptadosa un momentode la vida del hombreque secaracterizapor una
profundacrisis de identidadpersonal,por unaexplosiónafectivay porel desarrollode

unosmecanismosde defensamuy fuertes.

En la segundaparte, presentoel estudioexperimentalbasadoen unaencuesta

realizada en Madrid, barrios Retiro y Moratalaz, en dos etapas: enero 1981 y

noviembre 1991; para obtener los datos imprescindibles que me permitieran
confeccionarun modeloteórico-prácticoválidoparanuestrarealidad.El capitulooctavo
haráreferenciaa la elaboraciónde la encuestay el novenoa un estudiocomparadode
la misma.Los datosgiran alrededorde los siguientestemas:eleccióndel tutor, tareas

del tutor, cualidadesdel tutor, trabajo real al que se dedicanlos tutores,organización
de la tutoríay posibilidadesrealesparaun mejor funcionamientode la misma.

Laencuestafue pasadaapadres,profesoresy alumnos,comoagentesdela tarea
tutorial y orientadora.La mismaencuestasepasóen los mismoscentroseducativosen
1981 y 1991, por entenderque han sido dos momentosdiferentesen la sociedad
española,en polftica y en educación.Con leyes diferentes de educación y con
administracioneseducativasde distinto signopolítico.

Los datos se comparanpara ver la evolución o afianzamientode cienos
conceptos,enfoquesactualesy sacarconclusionesquepuedanser útiles parael futuro

de la orientación.

Con los datosobtenidospresentoen las conclusionesde mi trabajoun modelo
teórico-prácticode la función del tutor y orientadoren la EnseñanzaSecundaria.

He creído superarasí la trampa sin salida que el punto de vista puramente

semánticome había tendido, el punto de vista que me llevaba a afirmar que en la
EnseñanzaSecundariaexistentutoresperono unadefiniciónaceptadapor todos.Y digo
quecreo haberla superado,porque el problemano consisteen buscarunadefinición

aceptadapor todos.La historiadelconocimientohumanono haavanzadopor el camino
de las definicionessino por el caminode lashipótesisexplicativasde la realidad.Es

cierto que todavía está muy extendidala concepción,sobre todo en las ciencias
humanas,de que el trabajode la cienciaconsisteen observarobjetivamenteel mayor
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númeroposibledehechoso de datos,y enagruparo clasificaresoshechosparaextraer
de su masa un cierta organización.A decir verdad, esta concepcióndel quehacer

científico, quepodemosdenominartaxonómica,es muy antigua.

Si consideramos,sin embargo,cienciasllegadasa su madurez,tales como la
Física o la Química, nos percatamosde que nos ofrecenun cuadro completamente

distinto de la actividad de la ciencia. En particular, lo que las distinguede esas

“ciencias taxonómicas”primitivas no se refiere simplementea la mayor calidado a la
mayorobjetividadde las observaciones.La diferenciaesencialno resideaquí.Parala
cienciamoderna,no se trata tanto, de coleccionary clasificarhechosnuevoscomode

elaborar teorías generales, modelos hipotéticos destinadosa explicar los hechos
conocidosy preverotros nuevos.

Sin duda es inevitable que toda ciencia, antes de abordar “la fase de la
elaboraciónde las teoríasdeductivas”paseprimeramentepor “la fasede la historia
natural” caracterizadapor el acopioy clasificaciónde datos.

Aunqueno fuera másqueparadelimitar “grosso odo» suobjeto,unaciencia

necesitaproceder,en primer lugar, aordenarla realidad,sin lo cual seríapocomenos
queimposibleformular la máspequeñahipótesisexplicativa,la mínimageneralización

de interés.Es lo que, modestamente,yo he pretendidohaceratravésde veinteañosde
docenciay a travésde la encuestarealizada.

DesdeKepler por lo menos,la historiade la cienciaconsisteen la elaboración

de teoríasgenerales.La formulaciónde una teoríalleva consigosiempreunapartede
riesgo, representaunaapuesta.

El modelo teórico quepresentoal final de mi trabajo, aún contandocon una

posibledefinición de tutor, -deorientador-no esunadefinición de tutor.

Creoqueesbastantemás:esunahipótesisdetrabajocon el adolescente-alumno

queabarcaesaparcelaeducativa,y en mi modeloya no esun tópico,del desarrollodel
alumno comopersonaen unosañosfundamentalesen la evolución de serhumano.

Esperohaberlologrado.
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PRIMERA PARTE

ORIENTACION Y TUTORIA EN LA EDUCACION SECUNDARIA



CAPITULO 1

GRANDES LINEAS DEL DESARROLLO HISTORICO DE LA
ORIENTACION EDUCATIVA EN ESPAÑA



No solamentemereferiréen esteapanadoala palabraorientaciónsinoqueharé
continuasreferenciasal término tutoría por ser funciones de orientación las que

fundamentalmentesevan a asignaral tutor, en secundaria.El término de tutoría no
apareceen la legislaciónespañolabastael año 1970, ley Generalde Educacióny
Financiamientode la ReformaEducativa(B.O.E. 6-VIII-1970).

1. De Huartede SanJuanal siglo XIX.

Sin embargohemosde remontarnosal siglo XVI en el quepodemosencontrar

lasprimerasideassobre Orientaciónen España’.

A Huartede San Juan, por su libro Examende ingeniospara las ciencia?

publicadoen 1.575 podemosconsiderarloel precursorde las ideasde Orientaciónen
España.Se formulan en estelibro los principios paraun análisisde las aptitudes“de

los individuosqueseacercanaelegir profesióny sedabanlas reglasparala aplicación

de dichos principios y un análisis al proceso de seleccionarpara cada hombrela
profesiónquemásseajustabaa suscualidadespersonales”.

Pretenderhistoriar todos los autoresy movimientospedagógicosque se han
acercadoa lo largo de la historiade la pedagogíaespañolaa lo queentendemosahora
por orientacióny tutoría, escapaa la pretensiónde este capítulo. Mi intención es

señalarparcialmentealgunosmomentosy autoresqueayudea aproximarnosa nuestro
tema.

Despuésde Huartede SanJuan,en las institucionesdocentesen la Españadel

siglo de Oro, cabríadestacar(siglos XVI y XVII):

- las Escuelasde GramáticaLatina

- Colegios y Escuelasde la Iglesia

- Facultadesde Artes

- LasFacultadesMayoresy dela Universidad-Teología,Cánones,Leyesy Medicina.
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En estaépocaexistenfigurasquesepodríanacercaral orientadortutoi9.

En el curriculum escolar de los Seminariosdiocesanos,el estudio de la

Gramáticalatina,estabaa cargode un maestro(preceptor)y deun colegialpasante,que
en ocasionespodíahacerlas vecesde regente.

El maestrode novicios, queen algunosconventosy abadíasseencargabade la

educaciónde aspirantesa religiosos.Esta figura aúnperdura.

Posiblementesepuedaver con másclaridadla figura de orientadoren la Ratio
Studiorum (1599) de los jesuitas, dentro de los principios generalesde la Ratio

tendríamosqueel “principio de adaptación(accomodatio)es uno de los fundamentos
de la pedagogíadiferencialde los jesuitasy de la psicologíade la educación,implícita

en ella: el aprendizajedependeen gran medidade la correctaapropiación-graduación-
de las disciplinasa los talentosy aptitudesde cadauno de cadagrupo; incluye, pues
entre otras funciones, la de observar y diagnosticarpor parte del maestro las

disposicionesinsitas en el alumno, así como otros rasgosy circunstanciasque le
caractericen,para que en virtud de tales peculiaridades,pueda insertarseplena y
adecuadamenteen el ámbito escolarde unacomunidaddeterminada.(Reglasde los

ProfesoresdeFacultadesSuperiores.Tomadode RañoStudiorum(1986)Publicaciones
de la Universidadde Comillas. p. 489).

El nacimientoy configuración de la claseburguesa,motivaron un singular
impulsode la formacióncívico-socialy política. En ocasionesseutilizó paraestola

figuradelpreceptorquealeccionabaconvenientementea suspupilosen talesmenesteres
del “saberestar”, del “hablarcon soltura”,del “bien usardel ingenio”. Es la épocade

El Conesano,de B. de Castiglione(1528).

Uno de los autoresquemás seacercaen su obraa la función orientadoraserá

Baltasar Gracián (1601-1658).Así en su libro El oráculoy arte deprudencia(1647)
recogeun conjuntode trescientosaforismosquediscurrenpor todos susescritos.El
pensamientode Gracián es una reflexión sobre el hombre, sobre “lo humano”,en

cuantoreferenciaconstituidade las diferentesperspectivaso dimensionesdetodo lo que
aconteceen el hombremismo o en la circunstanciahumana. Por ello, la lectura
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pedagógicade su obra es una de las claves necesariaspara comprenderel sentido

humanistaque le anima.

En la Ilustraciónde la Españadel XVIII, destacaráen la temáticaeducativa,
Fe<loo (1676),queaunqueno hizoteoríaalgunade cuestionespedagógicaso didácticas,

susescritosfueronunareflexióncontinuasobrela cultura,la instrucción,los adelantos
de las ciencias,...Su vocaciónpedagógicanacedel afán que sienteporque España
puedaestara la alturade losdemáspaíseseuropeosen cienciay cultura.

En Feijoo coinciden:

* La actitud de quienpretendesabercientíficamentey con rigor lo queaprende

de Dios, de la Naturalezay del magisteriode los hombres.

* el talante crítico quebuscael criterio de verdad paracomprenderla razónde

ser de las cosas.

* y la exigenciade un métodoempírico/racionalqueabracaucespor dondesurja

la nuevaverdad.Todo, pues,se refiereen esenciaal método.

Feijoo señalaque el hombrede bien y de buen gusto tiene a mano varios
medios: amoral trabajo,el ejemplode quienesson virtuososen su conducta,el buen

uso de la razóny el cumplimientodel deber.

Durantela primeramitad del siglo XVIII, el espíriturenovadorde la cienciase

realizaconla creacióndeinstitucionesno universitarias-Academiasmilitares,Colegios,
Sociedadesculturales-quese encargarande la formaciónde la juventudpara la vida

civil o militar, constituyéndosede este modo una ¿lite rectora en la Milicia, en las
Artes, en las Cienciasy en la Administraciónpública.

En las Academiasmilitares la formaciónqueimpartíaerabastantecompleta:la

educacióncristianaestabaa cargodel Capellán;el Maestrode PrimerasLetaseraa la

vez “maestro”, “orientador”, “educador” (Ordenanzasde 5. M. para los Reales
Colegios de San Telmo de Sevilla y Málaga, 1794) “... se observarácon mucho
cuidadoel talentoy aplicación ... y de aquellosen quienesno hubieraenmiendasean
destinadosa otras carrerassin pérdidade tiempo, segúnla disposiciónde cadauno
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Ordenanza,art. 77. pp. 45-46.

En lasenseñanzasno universitariasde las últimas décadasdel siglo XVIII -en
1767 se ordenabael extrañamientode los jesuitas- el Estado asumió ciertas

responsabilidadespúblicas.La incidenciade estasmedidas,enplenoreinadode Carlos
III, seorientóa la mejor preparaciónde los maestros,al uso de nuevosmétodos,y a
la creaciónde algunasescuelas.

Posteriorfue la figura de Jovellanos(1744-1811)que propondráun sistema
educativoliberal en España.Supretensiónerala de educaren el buengusto,la reunión
de las cienciasy la literaturadebería,decía,ser la clave de la verdaderaeducación.
ParaJovellanosla instrucciónconsisteen el perfeccionamientodel hombrea travésde

la cienciay conocimientode la verdad.El fin de la instrucciónserála perfeccióndel
hombreen ordenasí mismo,a la comunidad,a la naturalezay aDios. Podemosdecir
que el carácter fundamentaly generalde su teoría es el nódulo de una instrucción

íntegra y de un educaciónintegral.

En el último cuarto de siglo XIX convendríadestacarla Institución Libre de
Enseñanza(1876),concebidacomo un centrode enseñanzasecundaria,al margende
la organizacióneducativaestatal.Supusola plataformade actuaciónde la burguesía

liberal bajo la Restauración.Su talantepedagógicofue la respuestaa la convicción de
un educacióncompletay sin prejuicios.Sufigura demayorrelievefue FranciscoGiner

de los Rios. En él señalaríasu actitud educativa: la del hombrequeactúay que trata
familiar y amorosamentea susalumnos. Las cualidadesque segúnGiner deberíade

tenerel maestro,que seríael actual orientadoro tutor, serían, primero la vocación,
despuéslos conocimientosindispensables.Ginerseinclinabaapensarqueespreferible
menosciencia que poca vocación.La mejor enseñanza,dirá, es el ejemplo. En la

segundapartede estetrabajoseverási existencoincidenciasentreel estudioestadístico
y la opinión de Giner.

Ortegay Gassety otros autoresde la generacióndel 98, mostraronsu interés
por el tema.

“Los trabajosrealizadosen el s. XIX por los frenólogosespañolesMario Cubí
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y Antonio Pujadaspuedencitarsetambiéncomo pruebadel tempranointerésde los

españolespor los problemasdel ajustevocacional”4.

2. Primeraetapadel siglo actual.

La InspecciónMédico Escolar organizadaen 1913 con la misión de cubrir
técnicamenteun dilatado campo de actividades orientadoras (aprendizajeescolar,

higiene de las escuelas,orientaciónpsicopedagógicade profesoresy padresde los
escolares)tendránsu períodomásimportantesegúnG. Yagúe5entre1920 y 1934.

Es en el alio 1915 cuandose forma el Secretariadode Aprendizajeen el Museo
Socialy la UniversidadIndustriaddeBarcelona,verdaderocentrode orientaciónescolar
y profesionaly cuyo cometidoeraorientara los muchachosen su toma de decisión

profesionalteniendoen cuentalas aptitudesindividuales.

Estaprimeraetapadel siglo XX, secaracterizapor la introduccióne intentode

expansiónde los serviciosde orientaciónvocacional,creándoseen Madrid y Barcelona
los Institutosde OrientaciónProfesional,que reflejan incluso este pasoen el terreno
legal (Decretossobreformación profesionalde 1924 y 1927). De esta maneraquedó
establecidala obligatoriedadde que en todas las escuelasde enseñanzaindustrial se
implantará un servicio de orientación vocacional en un plazo de cinco años,

dependiendodichos serviciosde los Institutosde Orientaciónde Madrid y Barcelona.

Hay queanotarque en estaépocaseproducirálo queva a ser unaconstanteen
la historia de la Orientaciónen España:la falta de mediosparaque estosobjetivos
legislativospuedanllegara un buenfin.

En esta épocala carenciade personalespecializadoy la falta de financiación

estatalhicieronqueesteintento no pasarade ser másqueun hermosointento.

Durantelos años1920 y 1934 los InstitutosNacionalesde Psicotécniatuvieron

un importante desarrollo, dando importantesfiguras a la psicopedagogíaespañola:
Emilio Mira, Eugeniod’Ors, MercedesRodríguez,JoséGermmn.
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GarcíaYagúe6dirá que “la historia de los institutosde PsicologíaAplicada y
Psicotécniaes uno de los logros más interesantesque tenemos. Creadoslos de
Barcelona(1915) y Madrid (1923)entrelos primerosdel mundotuvieronrápidamente

un prestigio internacionaly fueron sede de varios Congresosinternacionalesde
Psicotécniay Orientación Profesional (Barcelona 1921, 1930, 5. Sebastián1933,
Madrid 1936)’.

En 1931 pasana dependerdel Ministerio de InstrucciónPública y toman el

nombrede InstitutosNacionalesde Psicología.En 1963 al serorganizadoslos servicios
de PsicologíaAplicada y Psicotecnia,se les encargade la orientación escolar y
profesional de los centrosoficiales de EnseñanzaPrimaria, Media y Escuelasde
FormaciónProfesional7.En la actualidadeditan la excelenterevista de Psicología

Generaly Aplicada y son la Sedede la SociedadEspañolade Psicología.A partir de
estaépocase inicia un gran desarrollolegislativo.

En 1928 sepromulgaronlos estatutosde Formaciónprofesionalcon el intento

de estructurarlos logros ya obtenidosen materia de Orientación Profesional.Este
períododestacapor susimportantesconquistaslegales.

a) Por primeravez se define la Orientacióncomoun procesocontinuo.

b) Se amplían las funciones de los Institutos de Orientación Profesionalde
Madrid y Barcelona.

c) Por primera vez se habla de la Orientación Profesionalen el ámbito de
escuelaprimaria.

d) Se establecen los requisitos materiales mínimos de los servicios de

orientaciónprofesional;y

e) Se fija la titulación y el personalquedebeconstituirel equipode orientación.
Esteequipodeberíaestarformadopor un médico, un psicotécnicoy una
secretariasocial.

Nuevamenteestasdisposiciones,salvoexcepciones,no sellevarona la práctica.
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En 1934 se creael Instituto Nacional de Psicotécniade Madrid. EsteInstituto
y susagenciasprovincialesasumiránel estudio,organizacióny montajedelos servicios

de orientaciónnecesariaparaatendera todoslosalumnosdesdeel nivel primariohasta

la Universidad.

De nuevonosencontramosconun proyectoambiciosoy utópicoqueno selleva

a cabo,entreotrascosas,porqueenJulio de 1936 empiezala GuerraCivil española,
en la que toda la actividad de Orientación quedósuspendiday la mayoría de los

especialistasen esta materiamarcharonal extranjero.Entreotros Mira y López.

3. La orientación durante el franquismo.

La orientaciónquedórelegadaen la postguerra,fue este un períodode clara
reconstruccióny puestaen marchadel sistemaeducativo.Al tenerqueestablecerse
prioridades,debido fundamentalmentea cuestioneseconómicas,la orientaciónquedó

relegaday sedio prioridadal problemade la escolarización.

Solamenteun reducido número de colegiosprivados de secundariaposeen
programasde orientación.Habríaqueseñalarla puestaen funcionamientodel Instituto

Nacional de PsicologíaAplicada y Psicotécniade Madrid, y el surgimiento de los
psicólogosescolaresen 1950, impulsadosclaramentepor el Instituto San José de
Calasanz,del C.S.I.C.y la SociedadEspañolade Pedagogía.

Despuésde la GuerraCivil, será1953el año en quede forma oficial se hable
de la necesidaden la enseñanzasecundariade los servicios de orientación: Ley de
Ordenaciónde la EnseñanzaMedia8.

Conposterioridad,decretosy ordenacionesdesarrollaronesteprincipio y asíen
1967 una Resoluciónde la Dirección General de EnseñanzaMedia9 dicta normas

concretaspara la implantaciónde los Servicios de OrientaciónEscolaren todos los
Institutos Nacionalesde EnseñanzaMedia a fin de que en esemismo añoacadémico
entraranen funcionamiento’0.Díaz Allue”, quizás con excesivo optimismo, diría”
lo queconstituyeun auténticoespaldarazoen nuestropaíses la tareaorientadora,y su
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insercióndefinitiva en el ámbitoeducativoes el Decretode 2 de Marzode 1967por el

que se establececon carácter obligatorio el servicio de Orientación en todos los
Institutos de EnseñanzaMedia y la secuelade disposicionesde segundorangoque le
dan cumplimiento’2.

El entoncesMinistro de Educacióny Ciencia, profesorLora Tamayo, en el
discursoprevio de la aprobacióndel decretoquepronuncióanteel ConsejoNacional

de Educación,destacabae] valor queel MEC concedíaa la OrientaciónEscolara la

que calificó con frase afortunada’3,como “piedra singularde toda planificación de
enseñanza”y “cauce de vocacionesy aptitudesquecon miradaproyectiva,exige una
épocacomola nuestra”.

Nuevamentela buenavoluntadde las autoridadeducativasno se tradujo en
hechosoperativos.“Los centrosno estatalesde enseñanzamediaqueno disponíanen

aquel momentode estos servicios, por no faltar a lo legislado y temerososde ser
sancionadosmontaron sus propios departamentosde orientación o contrataronlos
servicios de “equipos volantes quese crearonpor iniciativa privadapara atenderla

“14

crecientedemandade orientaciónescolar
¿Enqueconsistíala Orientaciónen el Enseñanzasecundaria?.Con Díaz Allue,

podíamosdecirque, si por Orientaciónseacostumbraentenderla referidaal estudiante
en sutriple dimensión-personal,escolary profesional-,setratadeno colocarleadjetivo
algunoa la palabraorientacióny darle el sentido que “pretende el pleno desenvol-

vimiento de la personalidadsingulardecadaeducandoy la asunciónresponsablede la
direcciónde su propia vida individual y socialmenteconsiderada”’5

Habríaqueseñalar,finalmente,en estaépoca,y queayudaa la consideración
del problemade orientación,el nuevoplan de estudiosde la Secciónde Pedagogía,la

creaciónde los Institutosde Cienciasde la Educación-ICES-y la publicacióndelLibro
Blancode educación.

El nuevo Plan de Estudiosde la Secciónde Pedagogía,1968, implantabala

modalidadde Orientación Escolary Profesionalcomo respuestaal problemade la
orientaciónen el ámbitoescolar.
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En 1969 secrearonlos ICE quedeberíanserestablecidosen todoslos Distritos

Universitariosparafacilitar la misión rectorade la Universidaden el planoeducativo.

Tambiénen 1969, la publicacióndelLibro Blancode la Educación,titulado:La

Educaciónen España. Basespara una política educativa16“fue fruto de un intenso
trabajoen equipo,realizadopor expertosde diversoscampose impulsadopor el propio
MEC. Era justo que el estudioexaninaratambiénla situaciónde la Orientaciónen

España’7y consecuentementeconlos resultadosdel examen-ausenciade caucesinsti-
tucionales que hubieran posibilitado los buenos propósitos de otros tiempos-

concluyeronen la segundapartedel trabajo, afirmandocategóricamentela necesidad
de un sistema de orientaciónasí como de sentar los criterios básicosque deberían
presidir supuestaen marcha”’8.

A partir de 1970, el desarrollo histórico de la orientación estará muy

mediatizadopor el desarrollolegislativo, que abordaremosen el siguientecapítulo.

NOTAS

1. Benavent,J.A. (1975).“Los programasde orientación en lasemiseflanzasmedias”. En Perspectivas Pedagógicas. n
35-36 (461-469).

2. Huarte de San Juan, 1. (1946). Examen de Ingenios paralas ciencias.Buenos Aires. EspasaCalpe.
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CAPITULO II

ORIENTACION Y TUTORIA EN LA LEGISLACION ESPAÑOLA



1. La Ley General de Educación de 1970 y la Orientación.

Por primera vez, la LOE de 1970 ha dado rango legal en Espafla al “régimen

de tutorías” tanto en la enseñanzauniversitaria,comoen la enseñanzamediay EGB.

Debido a quemi trabajose centraen la orientacióny tutoríaen la enseñanza

secundaria,tratarésucintamente,en esteapanado,del tutor en la Universidad,y sobre
todo en BU?P.

Legislaciónsobreorientación.

Si tenemosseriamenteen cuentalas aportacionesque en tomo a los diferentes

temassehanido dandoen la legislación,escon el fin dequesepuedair comparando,
por un ladoel progresolegislativoy, ademássi su respuestaha sidola queen realidad

se ha ido necesitando.Paraestose puedecompararla aportaciónlegislativa con la
opinión de los autoresconsultados.

Nuevamentehay quehacerla precisión de quenos fijamos fundamentalmente

en la orientaciónen BUP, y tocaremosa EGB cuandotenga relación con nuestro
tema1.

El artículo10 dela LOE contieneunaenumeraciónde fines dela educaciónque

entranparcialmenteen el ámbitode lo que se entiendepor Orientación,así:

• La formaciónhumanaintegral,

El desarrolloarmónicode la personalidad,

• La preparaciónparael ejercicio responsablede la libertad,

La adquisiciónde hábitosde estudioy de trabajo,

• La capacitaciónpanel ejerciciode actividadesprofesionales.

Vemos, pues, que para la consecuciónde estos fines de la Educación, es
imprescindibleel concursode las actividadesde orientación,lo mismo quepara:

• Facilitar una elecciónconscientey responsable(art. 9, 4),
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Facilitaral alumnolas ulterioresopcionesdeestudioy de trabajo,(art. 12.2.b)

Adaptarla formaciónde las aptitudesy capacidadesdecadaalumno (15,1),

La localizacióny el diagnósticode los alumnos necesitadosde educación

especial. A través de los servicios médico-escolaresy de orientación
educativoy profesional(art. 50).

Característicasde la orientación

A. La orientaciónes un proceso,unaactividad quesedesarrollacon un carácter

continuo. “La orientación educativa y profesional deberá constituir un servicio
continuadoa lo largo de todo el sistemaeducativo(art. 9, 4) “Los estudiantestendrán

derechoa la orientacióneducativay profesionala lo largode todala vida escolar” (art.
125, 2).

Segúnla profesoraRepetto,E. 2, el art. 22, 1 “subrayala atenciónpreferente
queeste nivel -el BUP- dedicaa la formacióndel carácter,el desarrollode hábitos
religiosos-moralesy cívicos-sociales,de estudio,de trabajoy de autodominio...todo

ello en un ambientequeproporcionela colaboraciónconlos demásy en entrenamiento
progresivoen actividadesy responsabilidadessociales. Es evidente que, cuanto se
seliala en este artículo, entraplenamenteen la orientaciónpersonal”.

B. Existen momentoso etapascríticasen quese debenintensificar lasactividades

de orientación“La prestaciónde serviciosde orientacióneducativaa los alumnosen el
momento de su ingreso en un centro educativo..., asimismo, se ofrecerá esta

orientación al término de cadanivel o ciclo para ilustrar a los alumnos sobre la

disyuntivaquese les ofrece” (art. 127)

C. Consideracióndel orientado en su doblevertiente, como individuo y como
miembroactivodel gruposocial “Se habrádefomentarla originalidady creatividadde

los escolares,asícomo el desarrollode actividadesy hábitosdecooperación...”(art.
18, 1).

D. La orientacióntienecarácterdeayuda,no de imposición “El resultadopositivo
de la valoraciónefectuadaque irá acompaiiadade las sugerenciasqueparala elección
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de carreraseofrezcanal alumno y que en ningúncasole obligarán” (art. 35, 2). Este
carácterno impositivo seha reflejado tambiénen algunasdisposicionesposteriores~.

E. Funciónorientadoradel profesor.Aunqueestepárrafovayadirigido al profesor

de EGB, es asimilable al de BUP “dirigir la formación integral y armónica de la
personalidaddel niño y del adolescenteen las respectivasetapasen quese le confían
(art. 109, 1)... “adecuarel plande estudiosa la capacidady vocacióndecadauno de

ellos” (art. 127, 1)... “y proporcionaruna formación integral.., adaptadaen lo más
posiblea lasaptitudesy capacidadesdecadauno” (art. 15,1).

F. Reconocimientode la participaciónde la familia “Constituye una obligación

familiar.., coadyuvara la acción de los centrosdocentes” (5, 2) “Se desarrollarán
programasde educaciónfamiliar paraproporcionara los padreso tutores(en sentido

de falta de padre) conocimientosy orientacionestécnicasrelacionadascon su misión

educadoray cooperacióncon la acciónde los centrosdocentes”(art. 5, 4).

O. Los Servicios de Orientación han de estar integradosen los Centros. “La
valoracióndel rendimientode los Centrosse haráfundamentalmenteen función de...

los serviciosde orientaciónpedagógicay profesional” (11, 5).

Por último, destacaremosel reconocimientoquesehaceen la Ley del derecho

de los alumnosa los orientación:“Los estudiantes...tendránderechoa la orientación

educativay profesionala lo largo de todala vida escolar,atendiendoa los problemas
personalesdeaprendizajey deayudaen las fasesterminalesparala eleccióndeestudios

y actividadeslaborales” (125, 2).

Centrándonosun pocomásen el BUP, hayqueteneren cuentaqueestetipo de

orientaciónha evolucionadoconsiderablementeen los últimos años.

La LOE de 1970 recoge en el art. 21 la finalidad del Bachillerato que se

conservaen la Ordende 23-3-1975“El Bachillerato,queconstituyeel nivel posterior

a la EGB, ademásde continuarla formaciónhumanade los alumnos,intensificarála
formación de estos en la medidanecesariapara prepararlosal accesoa los estudios
superioreso a la FormaciónProfesionalde segundogradoy a la vida activaen el seno
de la sociedad”.(art. 20).

28



Bertrán Q.’ hace un pormenorizadoestudio de este tema en la LGE,
sintetizandosu pensamientode estaforma: “En resumen,la LGE, en relacióncon la

orientación profesional, ademásde establecerun curso especial y preparatorioa
distanciay con tiempo, de modo queseaun procesocontinuadoy gradual,quecuide

lo mismola informaciónquelos contactosde experienciacondiversosestudiosy tipos
de vida profesional”.

El conceptoquede la orientaciónescolarhantenidolos legisladoreses: “como

unaactividaddel procesoeducativoque, interesándosepor el desarrollointegraldel

alumno,individual y socialmenteconsiderado,le ayudeen el conocimiento,aceptación
y direcciónde si mismo paralograrel desarrolloequilibradode su personalidady para
quelleguea participarcon suscaracterísticaspeculiaresde unamaneraeficazen la vida

comunitaria”5.

No obstante,y unavez más, las teoríaslegislativasno han ido acompañadasdel
correspondienteequipamientoeconómico.

Materias optativas y acción orientadora.

En la Exposiciónde Motivos de la OrdenMinisterial de 22 deMarzo de 1975
(BOE 18 Abril 1975)sehablade quelas materiasoptativas”..,puedenservirde indicio
valiosode los interesesde los estudiantes,por lo quedestacasu importanciaa efectos

de determinarsu futura Orientación.Por ello se requiereun consejodel profesorado,
previo al ejercicio de opciónpor partedel alumno,con el fin de hacerlever cuáles la
másadecuadaa su capacidady a susaspiracionesde formaciónposteriorsobrela base

delasobservacionesproporcionadasporel equipodeprofesoresy los informestécnicos

del Centro”.

No especificaquétipo de informes.Puedevalerqueen el apartado2 “Materias
optativas”se dice “El profesoradode segundocursoemitirácon la ayuda,en su caso,

de los informestécnicosde Orientacióny juntamentecon la calificación final, cuando
el alumno puedapasaral curso siguiente, un consejorazonadosobre la opción que

consideramásadecuadaparacadauno de los alumnos.Esteconsejono tendrácarácter
vinculante” (2. 3).
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La importanciaquela legislacióndaa la orientaciónseremarcaen la orden22
de Marzo de 1975 por la quese desarrollael Decreto 160/1975“La valoracióndel
rendimientoeducativo de los alumnos que se estableceen esta disposición, debe

entenderseno sólo como una comprobación del cumplimiento de los objetivos
perseguidos,sino comoun elementode gran importanciaque ha de integrarseen el

contexto general del proceso educativo. Es insuficiente la determinaciónde una

conducta de aprendizaje satisfactoria o insatisfactoria, ha de aprovecharse
necesariamentede su carácterde indicador valioso acercadel grado deprogresodel

alumno y de las causasde las posiblesdeficiencias,con el objeto de favorecer el
establecimientode las actividadesde recuperaciónmás adecuadasy de introducir las
oportunascorrecciones,tanto en el desarrollodel programacomoen los instrumentos
empleadosparala evaluación”.

Puede apreciarseque la legislación que estamoscomentandohabla de la

orientaciónescolarcomoayudaal orientadoen un procesoindividualizadoparael logro

de un rendimientosatisfactorio.

Es evidentequeuno de los objetivosfundamentalesdel BUP es la orientación
vocacional En el art. 23, 1 de la LGE se habla expresamentede la organizaciónen
BUP de actividadesen lasqueel alumnoestimela dignidady el valor del trabajoy vea
facilitada su orientaciónvocacional.

El establecimientode materiasoptativas y actividadestécnico-profesionales
respondena esteobjetivo. Diríamosque las materiascomunesconstituyenla basede
la formaciónde los alumnosy las optativasla profundizaciónen asignaturasdeacuerdo

con sus intereses.

A travésdeestasactividadesy enseñanzassepretendenlos siguientesobjetivos

de orientaciónvocacional6.:

a. “Aproximacióndel mundodeltrabajoparaqueel alumnoconozcala dignidad
y el valor del mismo.

b. Conocimientodirecto de las estructurasprofesionales.
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c. Descubrimientode suspropiasaptitudes.

d. Descubrimientode susinteresesprofesionales.

e. Ejercitación en el método de trabajo de tal modo que se acostumbrea

sistematizarsuraciocinioy a planificar de antemanosu actividad,

f. Adquisiciónde unaorganizaciónmentalpropiaparaqueasf logre aprovechar

conel mayor rendimientoel medio y los mediosa su alcance,habituandose
aencontrarsolucionesprecisasy atomardecisionessobreproblemasreales”.

El tutor en la Universidad,segúnla LGE.

En el desarrollode esteapanadotendréen cuenta,fundamentalmentelas ideas

de Arroyo Simón,MJ.

La LGE 14/1970de 4 de Agosto en su artículo37, despuésde referirsea la
elaboraciónde los Planesde estudiosy la ordenaciónde cadacursosegúnobjetivos,
contenidosy métodos,puntualiza:

“Se estableceráel régimende tutorías,paraquecadaprofesortutor atiendaaun
grupo limitado de alumnos, a fin de tratar con ellos el desarrollode sus estudios,
ayudándolesa superarlas dificultadesdel aprendizajey recomendándoleslas lecturas,

experienciasy trabajos que considerenecesarios.En esta tarea se estimulará la
participaciónactiva de los alumnosde cursossuperiorescomotutoresauxiliares”.

Interpretandoeste artículo, Ríos, JuanA.8 dirá que “la función tutorial en el

texto legal es consideradafundamentalmentecomo orientación,puestoquesu misión

va a consistir en promoverel desarrolloy desenvolvimientodel alumno (Strong),
asistirleparadirigir su propiavida (Crow andCrow) ayudarleparaquecomprenday
use sabiamentelas oportunidades(Miller) o facilitarle el “esclarecimiento de

posibilidadescon sentido” (FernándezHuerta)”.

El Libro Blanco9,ya habíaanotadolasdificultadesqueseevitaríansi el alumno

sesintiera tuteladoen determinadasfacetasde su vida estudiantil,tanto en problemas
de aprendizajecomode tipo personal.
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Estaformatutorial instauradaporprimeravez en la Universidadespañola,tiene

unalarga tradición en las Universidadesanglosajonas:“Esta peculiaridad,el estrecho
contactoentreprofesoresy alumnos,principalmenteen el sistematutorial, en el queun
tutor atiendea unoo, todo lo más, a cuatroestudiantes,constituyeun orgullo de las
Universidadesbritánicas

Si analizamos el texto legislativo, transcrito anteriormente, observaremos las
siguientescaracterísticas:

Un régimende tutoríasconcebidocomounaestructurapermanente.Esto exige

un fuertecambiode mentalidad,tantoen profesorescomoen alumnos.

Serefiere a la organización de las tutorías en grupos limitados, ya que concibe
un profesortutor paramuchosalumnos.El sistematutorial va dirigido esencialmente
a atenderal individuo.

¿Quéfuncionestendráel profesor-tutorde la Universidada tenor de la misma

ley?. Tres:

1. Diálogo con el estudiante.

2. Ayuda específica.

3. Orientacióny asesoramiento.

1.- Diálogo conel estudiante.En la Universidadactual unade las frecuentesquejas

del universitario es la inaccesibilidaddel profesorado,contestadaesta queja por el
profesoradodiciendoqueestáen su despachopero los alumnosno van a consultarlo.

Al ser cada estudiante distinto, su capacidad y orientación igualmente lo serán.

De ahí, la periodicidadde los contactos.La apreciacióndel trabajodel alumno y la
evaluacióngeneralde su esfuerzoy resultadosseráun procesocontinuoy natural.

2.- Ayuda específicaal alumno. La ley precisaque la función esencialdel tutor
consisteen ayudaral alumnoa “superarlas dificultadesdel aprendizaje”.

3.- Orientacióny asesoramiento.Susdiversosaspectos.
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- Recomendarlecturas.

- Experiencias:seentiendepor experienciaun contactopersonaly directo con

realidadesquehandecontribuir aenriquecery vitalizar el saberhumanístico
y científico del alumno.

- Trabajosnecesarios.Orientaráel tutoral alumnohaciaaquellasactividadesen
lasque,a serposible,pongaenjuegosu capacidadde pensar,de análisis,de

crítica original. El control y dirección de este trabajo es el medio más
seguro,por medio del cual, el tutor ejercesu influenciasobreel alumno.

La ley menciona también la figura de los tutores auxiliares, difícilmente

aplicablea nuestrarealidad.

El tutor en la enseñanzasecundaria,segúnla LGE

Hasta el 1970”, con la aprobaciónde la LGE, no apareceen la legislación

españolala función tutorial, ni la personadel tutor en la escuela.

En la L.G.E. el temade la orientacióny tutoríasestáclaramentetratado.

Art. 37. 3. Se estableceráel régimende tutoríasparaquecadaProfesor-tutor

atiendaa un grupo limitado de alumnos,a fin de tratar con ellos el desarrollode sus
estudios,ayudándolesa superarlas dificultadesdel aprendizajey recomendándoleslas

lecturas,experienciay trabajosque considerenecesarios.En estatarea seestimulará
la participaciónactiva de alumnosde cursossuperiorescomotutores auxiliares.

Art. 127. El derechoa la orientacióneducativay profesionalimplica:

1. La prestaciónde serviciosde orientacióneducativaalos alumnosen el momentode

su ingreso en un Centrodocente,paraestablecerel régimende tutorías,quepermita
adecuarel Plan de Estudiosa la capacidad,aptitud y vocaciónde cadauno de ellos;

asimismo,seofreceráestaorientaciónal término de cadanivel o ciclo parailustrar a
los alumnossobrelas disyuntivasquese les ofrecen.

La disposición5. a de la Orden de 13 de julio de 1971, sobreregulaciónde
COU, determina:“Los Centrosprogramaránloscontactosconlas institucionesdocentes
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y profesionalesa que el alumnadoprevisiblementeaccederápara que tenga una
panorámicaadecuadade las posibilidadesqueseofrecenal terminar el curso.”

2. La prestaciónde serviciosde orientaciónprofesionala los alumnosde segundaetapa
de Educación General Básica, Bachillerato, Formación Profesional y Educación

Universitariapor mediode informaciónrelacionadacon la situacióny perspectivadel
empleo.

La figura del profesortutor en BUP difiere, segúnla ley, de la figura del tutor
en la enseñanzauniversitaria.

Por la Ordendel 16 Nov. 197012 se implantaunanueva forma de apreciary
valorarel rendimientoeducativo.En estaOrdense dicede quela evaluacióndebeser

parteintegrantede la actividadeducativa,debidoa esto, serealizaa lo largodel curso
y por el equipode educadores.La Ordenhablade las normasa quehande atenerselos

centrospararealizarla evaluaciónde los alumnos.Por “grupo de alumnosse entiende
el conjuntode un mismo curso que tienenel mismo horarioy los mismosprofesores,
queconstituyenel “equipo de evaluación”.

“El Director del centro -sigue la Orden- designaráel tutor del grupo”’3. De
estamaneray sin previa definición de la figura, se introduceel término “tutor” para

designara un profesordel “equipo de evaluación” nombradopor el Director y cuya
misión seejerceen un “grupo” de alumnos

Adviértase la diferencia notable con respectoal conceptode “tutor” en la
enseñanzauniversitaria.En ésta el tutor se define en relacióna los alumnoscomo
individuosa quienesayuda,orienta, aconseja.Su finalidad quedafundamentadapor la

atencióndirectaal alumno, individual.

En la enseñanzamedia, en cambio, el “tutor” se asigna a un “grupo” de
alumnos,como grupo,esto es, comoconjuntode individuoscon el mismo horario y
con los mismosprofesores.Por otrapartela diferenciaes másclara si examinamosla
finalidad y funcionamientoque se le confían”’4. No obstanteel contenido de la

reglamentaciónoficial existente respecto, a los tutores dice’5 “A los catedráticos
numerariosde Bachilleratoles compete,ademásdela enseñanzade lasdisciplinasa su
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cargo: Primero. La tutoríade los alumnosparadirigir su aprendizajey ayudarlesa
superarlas dificultadesque encuentren”.En este texto legal se dice algo más, pero
suscitamuchaspreguntas¿sólolos catedráticos?,¿queharíannumerariosy PNN?.

El texto legal dondesedefinecon másclaridadla figura educativadel tutor no

se refiere al Bachillerato sino a la EGB’6, dice así “El tutor es el catalizador, el
coordinador,tanto del grupo de alumnos y en el de profesorescomoentreambos

grupos.Su funciónesesencialmenteeducativa.Todoslos profesoresdebensertutores
en su enseñanzay tenercontactoconlos alumnos,pero,apesardeello, unodebeserlo
de modo especialparacadagrupo de alumnos. Se le encomiendael conocimientode

cadauno de ellos en todos los aspectosde su personalidad,y la inmediatarelación
individual con los mismos y con sus educadores.Es el tutor quien establecelos
contactoscon los padres, con el departamentode orientación, equipo directivo y
personaldocente.Conél seorganizanlasactividadescomplementariasy enseñanzasde

recuperación,...”

Opinamosal respectoconGonzálezSimancas’7“El tutor legalmenteconstituido
en los centrosestatales,y en los no estatalessin tradición en la accióntutorial, queda

poco dibujadoen su entidad y en sus funciones,por lo que respectaa la etapadel
Bachillerato”.

Comparamosesta afirmación con la legislación, no para encontrar una

definición,que la legislaciónno da, sino paraver lo quese dice en torno a su figura.

La LGE y las funciones del Tutor.

El tutor es un profesormás del equipode evaluaciónal quese le encomienda

unadoble función:

- Orientar la evaluaciónde su grupo, y

- Mantenercontactoconla familias de susalumnos.

En el procesode evaluación las normas establecidasdistinguen varias partes:
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A. Exploración inicial, que consisteen la adquisiciónde información sobre

cuatroaspectosdel alumno:

a. datospersonales,fanúliaresy ambientales

b. antecedentesacadémicos

c. datospsicológicos

d. datosmédicos

B. Procesode evaluacióncontinuadaquecorreráa cargo del profesoradoa lo

largodel curso.

C. Sesionesde evaluación. Son las reuniones de trabajo de un equipo docente
cuyo objetivoes:

- estudiarel aprovechamientoy la conductagrupaldecadaalumnodel grupo.

- determinarlas medidasde ayuday recuperaciónquedebande llevarsea la
prácticacon aquellosalumnosquelo necesitan.

- examinarla eficaciade los métodosadoptados.

- y valorar los objetivospropuestos,asícomoel nivel de los contenidos18.

En cuanto a la doble función que le asignabala legislación al tutor, nos

detenemosahoraen:

Orientarla evaluacióndel grupo

Le correspondenal tutor las siguientesfunciones:

a. Convocary organizarla sesionesde evaluación,queseráncomo mínimo
cinco, espaciadasa lo largo del curso.

b. Presidirlasy orientarel trabajodel equipo.

c. Redactar el acta correspondientey firmaría por el profesor de mayor
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categoríao antigúedad’9.

En la calificación final conjunta, el tutor, en BUP, interviene comoun miembro
másdel equipode evaluaciónm.

El segundoaspectoque señalala legislación es mantenercontacto con las

familia?.

Se trata con estanormade institucionalizarel contacto-familia-colegio,punto
clave en toda estructuraeducativa.

“Al estimarsecomoimportanteel contactocon las familias seponede relieve
el hecho fundamentalde que todo educador,o grupo de educadores,ejercesu misión
por unadobledelegación:la de la sociedady la de la familia. Si la sociedades la que

a travésde sus leyesamparay protegelos derechosdel niño ala educación,la familia,
por suparte, delegasuconfianzay el ejercicioparcialde susdebereseducativosen los

educadoresde un centrodeterminado.Ello implica unamutuacolaboraciónen todoslos
órdenes.En nuestrocaso,la figura del tutor seríael representantemáscualificadopara

informary dialogarcon los padresde los alumnos.Es quiénmejor los conocey el que
tiene a manolos datosnecesariosparafacilitar la informaciónadecuada22”.

Este contactocon las familias se hará segúnlo legislado:

- Contactosinicialesqueayudenacompletarla informaciónqueel tutor necesita
23del alumno

- Debe comunicarlos resultadosacadémicosobtenidospor los alumnos~ y

comunicarel consejoorientadorrazonadosobrelos estudioso actividadesque

le convienen~.

Por último el tutor es el responsablede los registros personalesde los

alumnost

El registrodecadaalumnocomprenderá:

- Datosmédicosy psicológicos,situaciónambientaly antecedentesacadémicos
obtenidosen la exploracióninicial.
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- Resultadosacadémicosobtenidosen las sesionesde evaluacióna lo largo del

curso.

- Resultadode la evaluaciónfinal, junto al consejoorientador.

Un nuevodocumentoel RealDecreto264/1977de 21 Enero, por el que se
apruebael reglamentoorgánicode los ]INB” En esteRealDecretounade las misiones

quecorrespondena los profesoresde INB es “asumir la tutoríade los alumnospara
dirigir su aprendizaje y ayudarles a superar las dificultades académicasque
encuentren”28.Como se puedeobservarla legislacióncorrige o amplia las funciones
queasignabaal tutoren el art. 111, 1, 10 de la LOE. Inclusoespecificaun poco más
el nombramientotutorial “El tutor seránombradopor el MEC de entrelos profesores
del grupoa propuestadel Directordel Centroy de conformidadcon el informe del Jefe

de Estudios”29.

Tal vez unode los apanadosmásinteresantesde estetexto legislativoes el que

habla de la función principal del tutor:

“Es la de coordinarla labor educativadel profesoradodel grupo y guiar a los

alumnos hacia los objetivos propuestosen los distintos aspectosde la educación,
especialmentelos relativosal gradode madurezpersonaly orientaciónvocacional.Le
corresponde,finalmente,la formalizacióny custodiadel extractodel Registropersonal

de los alumnosy la relacióncon estosy susfamiliares”~. Puedeobservarsecomoes
constanteel intento de perfilar cada vez más la figura y funciones del tutor en la
legislación.

Comoresumendelos aspectoslegislativossepodríadecirqueel tutor tieneque:

- Coordinarla labor educativadel profesoradodel grupo.

- Guiara los alumnoshacialos objetivospropuestosen losdistintosaspectosde
la educación,especialmenteal gradode madurezpersonal.

- Orientaciónvocacional.

- Relacionarsecon los alumnosy familias.
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- Aspectosburocráticos.

En la décadade los 70 y primerosañosde los ochenta,sepuededecir queen
materiade Orientación,la administraciónha seguidoconla mismatónicadellevarpor

un lado lascuestioneslegislativasy por otrolas aportacioneseconómicasy en personal
cualificado.

Valga un ejemplo como botón de muestra: a los profesoresde Enseñanza

Secundariase les enseñaen la Universidad: Lengua,Matemáticas,Geografía...pero
no cómoenseñarestasmateriasy muchomenoscómotratarde potenciarla evolución

de los alumnos,quecomopersonasen edaddifícil, demandanunagran atencióny un
adecuadoconocimientopor partede los educadores.

La formaciónque recibenlos futurostutoreses al mismonivel quela didáctica,
esdecircasi inexistente.Estaesla “cantera” de dondesenutrende tutoreslos centros

de enseñanzasecundaria.

En 1975 surgen los Centros de Formación Profesional que regulan los
Departamentosde Orientaciónen la Ordende 30 de Noviembrede 1975 en la quese

apruebael reglamentoprovisionalde los Centrosde FormaciónProfesionaldel MEC

(BOE n0 305 de 20 de Diciembrede 1975).

Es un primer intento de desarrollarel objetivo de Orientaciónplasmadoen la
Ley Generalde Educaciónde 1970. De dicha Ordentranscribimos:

“Los DepartamentosGeneralespodránserde Orientacióny ExtensiónCultural”

(art. 6).

“Correspondeal DepartamentodeOrientaciónasegurarel cumplimiento,dentro

del Centro, de lo que estableceen esta materia la Ley General de Educacióny
disposicionesque la desarrollen,en relación tanto con la informacióny orientación
propiamentedichade los alumnos,procurandodisponerde los datospermanentemente
actualizados”(art. 70).

En 1977 se crearon los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional,

inicialmente uno por provincia.
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Por otro lado, en el marco de la Ley de Integraciónde los Minusválidos,en
1982, seconstituyenlosEquiposMultiprofesionales,quea su vez posibilitóla creación
de Equiposde Atención Temprana,con el principal objetivo de colaborarcon los
centrosparala integraciónescolarde los alumnoscon necesidadesespeciales.

Mamparodela Ley GeneraldeEducaciónde 1970,el RealDecreto2689/1980

y la O.M. de 28 de Septiembrede 1982 transformanlos antiguos Institutos de
PsicologíaAplicada regulandoel funcionamientode los Institutos de Orientación

Educativay Profesional(IOEP) en EnseñanzasMedias.

2. La orientacionen la decadasocialista.

La expectativacreadaen materia de educaciónante la llegadaal poder del
gobierno socialistafue muy grande.Aquí nos limitamos solamentea los aspectosque
tenganquever con la orientacióny tutoría.

A raíz de las huelgas de estudiantesde EnseñanzasMedias en el curso
académico1986-87, el Ministerio de Educacióny Ciencia promovió, en el primer
trimestredel año1987, un programade medidas,comorespuestadirigida a satisfacer
las reivindicacionesestudiantiles. Este programa conteníaunidades de aplicación
inmediatay otraspropuestas.Así en la número13 se dice: “Creación de serviciosde

OrientaciónEscolarparaalumnosde FPy BUP.

Estasmedidasse concretaronen parteen el O.M. de 4 de Julio de 1987por la

que se convocan para el curso 87/88 con carácter experimental, proyectos de
orientacióneducativaen los centrospúblicosdocentesde EnseñanzasMedias(BOE 6

de Junio de 1987).

En el curso 87-88 el derecho del alumno de recibir orientación escolary
profesionalsedesarrollaen la Ley Orgánicadel Derechode la Educación(LODE) en
su art. 6, 1, f y apoyandoel proyectode Reformadel MEC, surge el proyectode

OrientaciónEducativaen EnseñanzasMediasqueaporta:

“El reconocimientode] derechoa la orientación educativa, como elemento
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constitutivocentral del procesoeducativointegrantede la educación,segúnestablece
la LGE de 1970, y luegorefrendala Ley Orgánica8/1985,de 3 de Julio, haconducido
al MEC a impulsarun plande actuaciónparagarantizarqueen los próximosañostodos
los Centroseducativosincorporenestasactividadesde orientación,en la línea de los
principios instigadoresdel Proyectoparala Reformade la Enseñanzade 1987,queen

suapanado18, 1, dice:

“La orientaciónesun derechode los estudiantesque debeconcretarseen un

conjuntode serviciosy actividadesqueseofrecendentrodel SistemaEducativo”.

En el apartado18.17:

“Con el fin de quelos Departamentosde Orientaciónseanrealmenteeficaces,
es precisopotenciarla figura y las funcionesdel profesortutor en todaslas etapasde
la enseñanza.Se desarrollaránprogramasde orientación y de formación de los
profesorestutoresasícomoinstrumentosdidácticosquelesseande utilidaden su acción

tutorial con grupos de estudiantesy con cadauno de éstos”. “El criterio de que las
funciones y Serviciosde Orientación Educativano sean solamenteexterioresa los

Centros,sinoque se hallen tambiénincorporadosa la organizacióninterna y actividad
de los mismos, obedecea una concepciónpedagógicaen la que las funciones
orientadorasforman parteintrinsecamentede la labor educativa.En esaconcepciónla

orientaciónconstituyeuna función esencialde los Centroseducativos,aunqueéstos,
para realizarla adecuadamente,pueden requerir apoyos y recursos externos

proporcionadospor el propio sistemaeducativo”.

Este modelo exige la creación de serviciosde Orientación Educativaen toda
clase de centros docentes, sin que ello reste importancia a la de los equipos

Psicopedagógicos.En dicha Ordense desarrollanlas funcionesque ha de tenerdicho

Departamento:

a. Coordinary servir de apoyoa las actividadesde orientacióny tutoría.

b. Proporcionarinformacióny orientaciónalos alumnoscolectivae individual
mente.
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c. Proporcionara los Profesoresinstrumentoseducativosque permitan una
enseñanzamásefectivaparalos alumnosconproblemas.

d. Asegurarel enlaceentrelos Profesores,los alumnosy los padresde éstos,
en relacióncon las opcionesacadémicaso profesionales.

e. Asegurar la conexión del Centro con el correspondienteEquipo
Psicopedagógicodel sectory conlos Centrosde EGB de la zona.

Un año despuésse inicia con carácterexperimentalel mismo procesoen los
Centrosde EGB.

Los diversosdocumentoslegislativos.

Dadoquelas directricesactualesen materiade orientacióny tutoríaprovienen,

fundamentalmente,de la LODE, LOGSEy Libro Blancoparala Reformadel Sistema
Educativo,voy a ir enumerandocronológicamentelas leyes,RealesDecretos,órdenes

ministerialesy documentoselaboradospor el MEC, en los quese tratade estetema.
Aunque los incluyo en legislación, y algunosno son propiamenteleyes pero sí

normativa ministerial, creo que tratarlos en este bloque puede ayudar a su

comprensión.

Unavez realizadoel desarrollocronológico,trataréde compendiary señalarel
modelo que sobre orientación propone el MEC, señalando sus ventajas e

inconvenientes.

* La orientaciónen la LODE. Ley de 3 deJulio de 1985 reguladoradel derechoa

la educación.

Art. 601. f, “derechodel alumnoa recibir orientaciónescolary profesional”.

Este artículoes el más significativo e importante.

Y en el art. 450 entre las competenciasdel Claustro de Profesoresde los
CentrosPúblicos se señalaen su apanadod) la coordinaciónde las funciones de
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orientacióny tutoríade los alumnos.

* La orientación en la LOGSE

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre. De orientación se habla en los art. 7,

* Libro Blanco para la reforma del sistema educativo 1989

El cap. XV de este libro es referenciaobligadapara abordarel temade la
orientacióndesdela perspectivade las autoridadesministerialesa partir de finales del

82. El cap. XV de estelibro se titula “Orientación Educativa”.

La orientaciónescolares, desdeel punto de vistadel alumno,un derecho...Su
principal desarrollotiene lugar en el ejerciciode la función tutorial y, en el nivel de

secundaria,sucontenidoeducativoha de versecomplementadocon el ejerciciode la
orientaciónprofesional.

Entresacopuntos importantes para la orientación, dentro del cap. XV.

(2) La actividad orientadora se realiza, ante todo, en vinculación estrechae
indisolublecon la prácticadocente:en el cumplimientode la función tutorial.

(3) Todo profesor, en su actividad docente, ha de ejercer tareas de guía y

orientación.

(8) Característicasque debenreunir la accióntutorial y el procesoorientador: ser
continuo,implicar apadres,profesores,medio social, atendera las peculiares
característicasde cadaalumno y capacitara los alumnospara supropia auto-

orientación.

(10) La tutoríay orientaciónadquierenmaticesdiferentesa lo largo de las distintas

etapaseducativas.Así, en el nivel desecundaria,pasanaprevalecerlos aspectos
de orientacióna la elecciónentredistintasvíasy opcioneseducativas,asícomo

el afianzamientode técnicaseficacesde estudio.

(11) La función orientadora se hace tanto más importante cuanto mayor es la
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diversidadde la propia ofertaeducativa.

(12) En la EducaciónSecundaria,la orientacióneducativaha de completarsecon la
orientaciónprofesional.

(13) La orientación profesional desempeñaun papel crucial mediador entre las
demandaseducativasde losalumnosy las demandasdel sistemaproductivo.

(14) El MEC consideraqueel desempeñode las funcionestutorialesy orientadoras,
quedeberealizar todo profesor, especialmenteel profesor-tutor,requiereel
apoyotécnicodeservicios,departamentoso equiposespecíficamentecualificados

paraello.

<18) Se señalanlas funcionesdel Departamento.

(19) Todas estas funciones han de ser realizadasen estrechaconexión con el

profesorado.

(20) La orientaciónadquiereespecialimportancia en el períodode transición del
primero al segundociclo de la ESO.

(21) Al término de la enseñanzasecundariaobligatoria, la orientacióneducativaha
de prolongarsey completarseconla orientaciónprofesional.En estosaños, esa

doble orientación puede requerir un horario propio, dentro del lectivo,
consagradoa Ja informacióny orientacióndel alumno.

(22) Equiposde Orientacióny Apoyo. Habrá unared sectorizadade estos equipos

o serviciosinterdisciplinaresqueestaránen estrechacoordinaciónconla tutoría

y con el departamentode orientaciónde los centros.

(30) Profesionalizaciónde los orientadores.

(31) Los profesoresquecoordinenlos departamentosde orientaciónen los centros

habránde ser licenciadosen Psicologíay Pedagogía.No obstante,en centrosde

Secundariapodránotrosprofesoresasumir tareasde coordinaciónde tutoríasy
de orientaciónprofesional.
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Los profesorescoordinadoresdeorientaciónen los centros,formaránpartedel claustro
de profesores.Su función aún siendo especializada,permanecemuy cercanaa la

docencia.Es la razón por la quepara accedera esta responsabilidadconvieneque
poseanprevia experienciadocente.

Conviene señalar que las leyes y directrices ministeriales educativas,

generalmente,no hablandel orientador,sino:

- De la orientaciónescolar(Libro BlancoXV, 1)

- De la orientaciónprofesional(L. B. XV, 21)

- De la actividadorientadora(L. B. XV, 2)

- Departamentode Orientación(L. B. XV, 14, 16, 17, 18)

- Equiposde orientación(XV, 22).

El principal desarrollode la orientaciónescolartienelugaren el ejerciciode la
función tutorial (XV, 1).

Aspectospositivosdel Libro Blancoen el ámbitode la OrientaciónEducativa:

- El énfasispuestoen la funcióny actividadestutoriales,integrándolascon las

tareasde docencia.

- La necesidadde la formación inicial y continuadel profesor-tutor.

- La obligaciónde efectuarla tutoríapor partede los profesoresdel Centro.

- El enfocarla Orientacióncomoun procesocontinuoen los diversosciclos y

etapaseducativas.

- La delimitaciónde las funcionesde los Departamentosde Orientaciónde los
Centrosy de los Equiposde Orientacióny apoyode sector.

- La previsiblecreaciónde un ServicioTécnicode Orientadores.
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Limitacionesy aspectosdeficientes.

- Indefmiciónrespectoal contenidode la formaciónde Tutores,a sucurriculum

y sobrelos CentrosUniversitariosencargadosde supreparacióny capacitación.

- Pocaconcreciónen lo queatañea la dedicaciónobligatoriade los profesores,
tantoa la funcióndocentecomotutorial, y lo mismoen cuantoa la dotaciónde

recursosparala acciónorientadoray tutorial.

- Provisionalidaden la constitución de Departamentosde Orientación en los

Centros(se señalansólo como aconsejablesa partir de un cierto númerode
unidadesescolares).

- Indefiniciónrespectoa la exigenciade formaciónpara los Orientadores,yaque
seprevénexcepeionesen el requisitodeLicenciaturaen Pedagogíao Psicología

(por ejemploen Centrosde EducaciónSecundaria).

- Imprevisión en lo referentea espacios,condicionesmateriales,económicas,
técnicas, etc., para efectuar las actividades de Orientación y Tutorías

Educativas.

- Inconcreciónen cuantoa la dedicaciónde los Orientadoresa las actividades

orientadoras,de docenciadirectay de apoyoal profesorado.

* Documento“La orientacióneducativay la intervenciónpsicopedagogica”.MEC.

Dirección Generalde RenovaciónPedagógica.Madrid, 1990.

EsteDocumentoesel desarrollodel cap. XV del Libro Blanco, seestructuraen

cinco apartados:

- principiosbásicosy modelosde intervención.

- la acción tutorial

- la orientaciónen los centros
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- equiposinterdisciplinaresde sector

- medidasde desarrolloy organizacióndel sistemade orientación.

En esteDocumentose haceunadescripeiónpormenorizadade las funciones,
tareasy actividadesde los tresnivelesdel modeloorganizativodeorientaciónpropuesto
por la Reformade la enseñanza.

Quetodo el profesoradoquedecomprendidoen el temade la orientaciónprocede
delLibro Blancoparala reformade laEnseñanza.Esteesun aspectobastantenovedoso
con respectoa la orientación,ya que ésta no es asignadaal tutor u orientador. Se
proponequeel centroeducativotengaun programadondesecontemplela orientación.

En estedocumentosesiguesin definir lo queesorientacióny tutoría. Dice que
“se trata de denominacionesrelativamentegenéricas,cuyo contenidovaría de unos

planteamientosa otrosy cuya delimitación,por tanto, no siempreesposible-y acaso
ni siquierasea recomendable-llegar a establecer”p. 9 “Cada uno de estosconceptos

y denominacionesremite seguramentea una tradición y a experienciasoriginales

distintas,queconvieneanalizar,pararemodelaríasy reintegraríastodas,si esposible,
en los objetivos, funciones y actuaciónde un sistema de orientación y apoyo que
respondaa los planteamientosde la reformaeducativay del nuevodiseñocurricular”.
p. 11.

La invasiónde parcelaso falta declaraterminologíaes un aspectoposiblemente
intencionadode los documentosministeriales,en los conceptosorientacióny tutoría.

En estemismo documento,pág. 12, dice “... la orientacióneducativa,concepto

que coincide, en parte, con el de tutoría, que suelepresentarseen términos más
amplios, de modo que la tutoría representaríaun aspectoconcreto del proceso

orientador... La orientación consiste en la propia educación bajo el aspecto de
maduraciónde la personalidadde cada alumno concreto y de la concreción de su
camino en la vida... la orientacióneducativaes la educaciónsin más, la educación
integral y personalizada”.

Más adelantepareceque seconcretaun poco más, y se hablade ingredientes
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quedebenser formalmenteincorporadosa la prácticadocente:

a. educacióncomoorientaciónen el caminode la vida.

b. la orientaciónha de versecomoasesoramientosobrecaminosdiferentesy sobrelas

consiguientesopciones. Esto tanto máscuanto mis variadasy complejas sean las
posibilidadesdondeel alumno puedaelegir.

c. el conceptoy la prácticade la orientaciónpsicopedagógicacomoeducaciónsobrela

propiaeducación.

Seguidamentese propone el modelo organizativo y funcional con la
correspondientepropuestadel MEC.

Se habla de que la tutoría, la orientación, apoyo educativoe intervención

psicopedagógicaespecializadaforman partedel curriculo, entendidoestecomo oferta
integral dirigida a todos los aspectosdel aprendizajey maduraciónde la personalidad

de los alumnos.

La orientación o tutoría son responsabilidadesde todo profesor que tiene

responsabilidadsobreun grupo de alumnos.

El sistema de orientaciónes el propio sistema educativo en algunasde sus
dimensionescualificadas.Con un triple proceso,evaluación/orientación/intervención.

E] capítuloII de esteDocumentoestádedicadoa la Acción Tutorial.

La tutoría es un elementoinherentea la función docentey al curriculo. Sigue

sin definir lo que es la tutoría.

Se trata de las funcionesdel tutor, con alumnos,padresy profesores.También

propone innumerables tareas para realizar esas funciones. No se ven cambios
sustancialesa propuestasanteriores.

Dentro de la organizaciónde la tutoría -en estepunto se extiendebastante-se

hablade quelas tutorías“no debenseguirdependiendoexclusivamentede la inspiración
de los tutoreso de la capacidadorganizadoradel jefe de estudios”.
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Dentro de la estructura se señala la importancia del Departamentode

Orientación, dado que la orientación correspondeal centro educativo, y a éste de
asegurarla orientaciónparala vidadel alumnoen su futuro rol profesional,y también
proporcionarorientaciónacercade los itinerarioseducativosy profesionales.

* RealDecreto1345/1991,de 6 deseptiembre,por el queseestableceel curriculo

de la EducacionSecundariaObligatoria.

Conel epígrafe“La madurezvocacionalen el curriculo” sedice lo siguiente,

en el Preámbulode esteReal Decreto.

La configuraciónde la ESO pretendeofreceruna respuestaeducativaunitariaa los

adolescentesen tal período,aportandolos elementoseducativosde ordencognitivo,
afectivo, social y moral que les permitirán desarrollarsede forma equilibrada e
incorporarsea la sociedadcon autonomíay responsabilidad.

Esta autonomíaculmina, en cierto modo, en la construcciónde la propia identidad,
en el asentamientode un autoconceptopositivoy en la elaboraciónde un proyectode
vida, vinculadoa valores,en el quese reflejen las preferenciasde los adolescentes,y

tambiénsu capacidadde llevarlo a cabo.A ello ha de contribuir el curriculo y todala

acción educativa, tanto la desarrolladaen cadaunade las áreasconcretas,cuantola
ejercidaa través de la tutoríade la orientacióneducativa.

Los interesesde los alumnos,su motivación,e incluso susaptitudes,sediferencian
progresivamentea lo largo de esta etapa. Aún conservandoun fuerte carácter
comprensivo, la ESO debe permitir y facilitar itinerarios educativos que se

correspondancon esosinteresesy aptitudes,y en los que se concretenlos aspectos
propedeuticosy orientadores,sobre todo en el último ciclo de la etapa.

A continuaciónseñalolo quese dice de orientaciónen esteReal Decreto.

Art. 7. 1. El curriculo comprenderámateriasoptativas, cuya presenciapermita
respondera los interesesy necesidadesdel alumnado,ampliarlas posibilidadesde su

orientación, facilitar su transición a la vida activa y contribuir al desarrollode las
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capacidadesgeneralesa los quese refierenlos objetivosde la etapa.

• Art. 11, 3. La orientacióneducativaseráespecialmenteatendidaen el segundociclo
de la etapay reforzadaen el último silo con objeto de que los alumnosalcancenla
preparaciónnecesariapararealizaral final de esta etapalas opcionesacadémicasy
profesionalesmásacordescon suscapacidadese intereses.

• Art. 19, 2. La acreditaciónque reciban los alumnosen la que constenlos silos
cursadosy las calificacionesobtenidas,irá acompañadade un orientaciónsobre el
futuro académicoy profesionaldel alumno,queen ningúncasoseráprescriptivay que
tendrácarácterconfidencial.

También se habla de la orientaciónen “Principiosmetodológicosde la etapa”

quepertenecenal ANEXO.

Pareceser que la ESO es el punto importantede la actual Reforma de la
enseñanza.Da la impresión queesdondese hanpuestolas máximasexpectativasen
estructuración,personasy dotacionespresupuestarias.

La aceptacióno no de estenuevotramoeducativoestásiendobastantepolémico.

Noslimitaremosalos aspectosde orientaciónqueseseñalanen el Real Decreto
queestableceel curriculo de estanuevaetapa.

Se habla de la orientaciónen el sentidosiguiente.

Imprescindibleel queexistaun sistemade orientaciónintegradoen el proceso
de enseñanzay aprendizajey quepropicie el desarrollopersonalde los alumnosy los

capaciteparasu futuro académicoy profesional.

Esta orientaciónha de tenercarácterpersonaly educativo,contribuyendoa la
formaciónintegraldel alumno,facilitando su autoconocimiento,autonomíae iniciativa
y favoreciendoel desarrollode criterios personales.

Para esto se debe ofrecer información permanentesobre la evolución del

alumno, su integración y su situación con respecto al aprendizaje,de aquí la
convenienciade dialogarsobre susposibilidadesy desarrolloalcanzados.

50



Ha de serademásorientaciónacadémicay profesional,ayudandoal alumnoa
tomardecisionessobrediferentesopcionesquesele presenten,sin perjuiciosy con la
madurez suficiente, sin que la evaluación decida exclusivamentepor él, con

conocimientode todassusposibilidades.

Hay que teneren cuentaquelas decisionesque tomanlos alumnosde la ESO
puedeninfluir considerablementesobre su futuro personaly profesional.

Al ser tan importantesestasdecisionesexigen una orientaciónno limitada a
proporcionarinformaciónactualizadadel mundo laboral o de itinerariosacadémicosy
profesionales.

Debe suponer, sobre todo, facilitar oportunidadesde aprendizajey de
experienciapersonalrelacionadascon el mundodel trabajoy de su entornosocial,de

conocimientoy experienciasdirectasde otroscentrosde educaciónpostobligatona.

Hastaaquí la casi transcripciónde lo que sobre orientaciónaportaesteReal
Decreto.

Ni una palabramás se dice de orientación,en las áreasse olvidan de este
aspecto.¿Habráde ser tomado comoun “eje transversal”?.

* Documento“Bachillerato.Estructuray Contenidos”.MEC. 1991.

Este Documentotrata de ser un desarrollo, de la parte correspondienteal
Bachillerato,de la Ley Orgánica1/190, 31X. LOGSE.

En esta propuestahan colaboradolas ComunidadesAutónomas.

En la pág. 26 de esteDocumentohabla de la “Función Orientadora”.

“La finalidad orientadoraha de materializarseen algo másqueen información
sobreitinerariosy salidas.Peroademásde los servicioso programasde orientación(y

no mera información profesional) que se desarrolle en los centros, la finalidad
orientadoraha de estarpresentey concretarseen la estructuramismadel curriculo y
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de la ordenaciónacadémica,tienequemanifestarseen esaordenacióny estructura,de

modoqueel alumnoencuentreen la ofertade materiasy actividadeslos elementosque
le permitantantearlas característicasy exigenciasde las salidasalternativas,quesele
ofrecen en estudios posteriores...La orientación conileva ciertas exigenciasde
reversibilidad,aunqueseanexcepciónlos alumnosquedeseenla modalidadexigida.

Dentro de las “finalidades educativa?del bachillerato, se señalajunto a la

formativa, la propedeuticay orientadora.

Estas líneas estabanya presentesen el Libro Blanco para la Reforma,cap.
octavo,dondesedestacabaqueel adolescentedeberíaencontraren el Bachillerato la

posibilidadde ir encauzandosusgustosy sus interesesdentro de un apropiadomarco
de referencia y con una adecuadaorientación. En conexión con el contenido
propedeutico,el contenidoorientadorse presentabacomo un elementoclave en las
decisionesde los alumnossobre su futuro al término de estaetapa.Con esafinalidad

orientadoraseconectabatambiénla existenciade Serviciosde OrientaciónEducativa
y Profesionalen los Centrosde EducaciónSecundaria,asícomola mejorade la acción
tutorial de los alumnos, consideradasambas como elementos estructuralesdel

Bachillerato.

Por último y, ya en la pág. 73 habla de la especialidadde Orientación

Educativa.

Se dice... que los profesoresde estaespecialidadrealizarantareaseducativas

aunqueno necesariamentede carácterlectivo.

Las funciones de estos profesores,en lo que respectaal Bachillerato, se
concretanprincipalmenteen intervención psicopedagógica,orientación educativay
profesionaly asesoramientoespecializadoen la tomade decisionesquelos alumnoshan

deadoptarestosaños.

* RealDecreto1700/1991de 29 denoviembrepor el queseestablecela Estructura

del Bachillerato.
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En el Preámbulosehabla de que “Convienequeel Bachilleratocumplaconun

triple finalidad educativa:De formacióngeneral,de orientaciónde los alumnosy de
preparaciónde los mismosparaestudiossuperiores...Por su finalidad orientadorael

Bachillerato ha de contribuir a perfilar y desarrollarproyectos formativos en los
alumnos,queseconcretenen posterioresestudiosy en la vida activa.

Art. 10, 2 y ~j~• 30, 2 insisteen la mismaidea.

* Orden de 27 de abril de 1992 por la que se dictan instruccionespara la

implantaciónanticipadadel segundociclo de EducacionSecundariaObligatoria.

Se tratael temade la orientaciónen:

II. Proyecto curricular. Sexto 2. El Proyecto curricular incorporará las lineas
principalesde la orientacióneducativay profesionalqueel centrova a desarrollar.

Noveno 1. f. -dentro del proyecto curricular deberán establecer. “La
organizacióny funcionamientode las tutorías.

V. Departamentode orientación.

1. Los Departamentosde orientación, en los centros en los que se hubieran
constituido, estableceránun plan de actuaciónparala implantaciónanticipada

de la ESO, queincluirá, de forma prioritaria lassiguientestareas:

a. orientacióneducativay profesionalpara los alumnos.

b. colaboracióny asesoramientoa los tutoresen la planificacióndeactividades

parael desarrollode la función tutorial.

c. colaboraciónconlos tutoresparapreveniry detectardificultadeseducativas
o problemasde aprendizajequepresentanlos alumnose intervenciónpara
tratar de remediardichasdificultadeso problemas.

d. colaboracióncon los demásDepartamentosen la atenciónde alumnoscon
problemasde aprendizajey en el diseñoy aplicación de programasde
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adaptaciónindividualizadosparalos alumnosque lo necesiten.

e. intervenciónde acuerdoconla normativacorrespondienteen lasdecisiones

sobreevaluacióny promociónde losalumnosqueparticipenen programas

de adaptaciónindividualizada.

f. asesoramientoa la comisiónde coordinaciónpedagógica.

g. difusión, entre los alumnos, directamenteo a través de los tutores, de
informaciónsobreel mundolaboral y salidasprofesionalesvinculadasa la
EducaciónSecundaria.

h. colaboraciónen la formulacióndel consejoorientadoral terminode la ESO.

2. El Jefede Departamentoformarápartede la comisiónpedagógica.

Decimoctavo. 1. Los profesores de especialidad Psicologia y Pedagogia
impartiránalgúngrupo de docenciadirectabien relacionadocon las áreaso materias

de su especialidad,bien dedicadoa la atencióndirectade los alumnosque siguenun
programaindividualizado. Deberán realizar sus funcionesen el horario lectivo del

centroy, en todo caso,durantedostardes,si así lo consideranecesarioel Directordel
centroo la Inspección,parala atenciónde los padreso la orientaciónde los alumnos.

2. Los demásprofesoresdel Departamentotendránel mismohorarioqueel restode los
profesoresde la ESO. Estehorarioincluirá: La docenciaal menosa un grupoordinario

de alumnosen materiasde su especialidad,la tutoríadel grupo o grupos de alumnos

que se lespuedaasignary la atencióndirecta a alumnosquepresentenproblemasde
aprendizajeo siganprogramasindividualizados.

Anexo 1. Horario.

Segundociclo.

Tercery cuartocurso: 1 h. de tutoría semanalesen el horario lectivo de alumnos.

3. Documentosobre SecundariaObligatoria.Orientacióny Tutoría, de 1992.
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Dentrodelo queesla Orientacióny la Tutoríaen la ESO,posiblementeseaeste
documento el más determinantey donde más exactamentequeda reflejado el
pensamientoquesobrela orientacióny tutoríatiene la administraciónsocialista.

Nosencontramoscon un documentofundamentalmentepráctico.

Ya en la Introducción habla de ‘esta guía de Orientación y Tutoría” está

destinadaa los profesores,tutoresy Departamentode Orientación.

De orientacióny tutoríasehablaen dos sentidos:

- amplio, y que correspondea la accióneducativade todo profesor(cap. 1)

- y otromásespecializado,en quela accióntutorial correspondeal tutordel

grupo(cap. II)

- las actividadesorientadorasse encomendarána un Departamentode

Orientación(cap. III).

Los capítulosde la í a parte (cap. 1,11 y III) presentanfuncionesen un marco
global.

Los de la 2a parte, lo hacende un modomásespecíficoy analítico, exponiendo

posibles líneas de orientación educativa o, lo que es lo mismo, de educación
orientadora,líneasen las quehan de converger,tutores,Departamentode Orientación
y profesores.

El mensajefundamentaldeesteDocumentoesqueel profesorde Secundariaestá

llamadono sóloa instruir o enseñar,sino, desdeluego, a educar,lo quesignificaentre
otrascosas,guiara sus alumnos,asistirles,orientarles.

El tutor del grupo, tiene una especialresponsabilidaden la educación.Ha
recibido el encargode queesaeducaciónsea integral y personalista.Y estohay que

cumplirlo en la docenciaordinaria, conel grupo de alumnosy con cadaunode ellos.

Y antedeterminadassituaciones-adaptación,dificultadesde aprendizaje-ha de
tomarmedidaseducativas“extraordinarias”quesonordinarias.(No explicanesteasunto

55



p.W

La función orientadorase desarrollaen los centrosde Secundaria,a través de
un organizacióncompleja,en la queintervienen:

- todoslos profesores

- los tutoresde un grupodocente

- el Departamentode Orientación.

Debidoa la importanciade esteDocumentoparafijar la funcióndel orientador

en la ES.,haréun desarrollopormenorizadode suscapítulos.

Capítulo1. Principiosde orientacióne intervencióneducativa.

Este cap. se inicia diciendo que todo profesor, en algún sentidoes también
orientador,aunque,desdeluego,lo esmás,cuandotieneencomendadala tutoríaformal
de un grupo de alumnos.

Dentro de la orientacióndistingue estosaspectos:

- orientaciónparala vida.

- asesoramientosobrecaminosdiferentes.

- educaren la capacidadde tomardecisiones.

- educaciónsobreel propio procesoeducativo.

Orientacióny curriculo. Tanto la tutoríacomola orientaciónen generalformanparte

de curriculo, entendidoestecomoofertaeducativaintegral.

Objetivosde la orientación,habla de seis

- educaciónintegral.

- ajustarsea las necesidadesde los alumnos.

- orientaciónen la vida y para la vida atendiendoal contextoreal.
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- favorecerlos procesosde madurezpersonal,de desarrollode la propia
identidady sistemade valores.

- prevenir las dificultadesde aprendizajeanticipándosea ellas.

- relacióne interacciónde los que formanla comunidadeducativa.

CapítuloII. La accióntutorial.

El tutor degrupo y susfunciones.

La concepciónde la orientación como actividad educativa, de la que es
responsabletodo el profesorado,no estáreñidaconla asignaciónde la coordinaciónde
la misma-en forma de accióntutorial- a algunode los profesoresde cadagrupo de
alumnos.La pluralidadde profesoresqueatiendena los diferentesgruposde alumnos,
la variedadde los objetivoseducativosque sepersigueny el funcionamientocomplejo

de los centrosde Secundaria,son razonessuficientesparadeterminarla figuradel tutor.

En consecuencia,resulta necesario que algún profesor, ademásde sus

responsabilidadesdeárea,asumade modoformal einstitucionalfuncionestutorialesde
las que, por otra parte,el restode los docentesno puedenquedareximidos.

También,en coherenciacon ello, en la ESO, es precisoque algunasde las
actividadesde tutoríay orientaciónquedendeterminadasen el horarioescolaren forma
de “hora de tutoría”.

El tutor forma partede un equipodocente.Debeexistir cooperaciónentrecada

tutor de un grupoy los demástutoresdel centro.La coherenciay la continuidaden los
planteamientoseducativoses, en estaetapay siempre,un imperativodeprimerarden.

Funcionesdel tutor, seseñalan7.

- facilitar la integraciónde los alumnosen su grupo.

- contribuir a la personalizaciónde losprocesosde enseñanzay aprendizaje.
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- atendery anticiparsea las dificultadesmásgeneralesde aprendizajede los

alumnos.

- colaborarcon el Dpt. de Orientaciónen las adaptacionescurricularesy la
intervenciónespecíficacon los alumnosque lasnecesiten.

- coordinarel procesode evaluaciónde alumnosy, teniendoen cuentalos
informesde otros profesores,adoptarla decisiónacercade supromoción

de un ciclo a otro.

- coordinarcon los demásprofesoresdel grupo docentela coherenciade la
propiaProgramacióny de la prácticadocentecon el Proyectoeducativo,el
Proyectocurriculary la Programaciónanual del centro.

- contribuir a la cooperacióneducativaentreel profesoradoy los padresde

los alumnos.

Actividadestutoriales.

La Administración educativa no ve convenienteestablecercon carácter
normativo las actividadestutorialesa travésde lascualeslas funciones,que si pueden

establecer,se desarrollan.

En estecasode tratadeconfiaral propioprofesortutor su propiaprogramación

tutorial.

Sugieren18 actividadestutoriales:

- entrevistasindividuales

- jornadasde acogida

- principiode curso,hablarde derechosy deberesde alumnos.

- funcionesy tareasque el tutor vaa llevar adelante.

- asambleas,etc, etc.
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Es precisoqueel tutor planifiquelas actividadesespecíficamentetutorialesque
va a llevar a lo largodel curso.

Esa planificación ha de plasmarseen una programaciónsemejantea otras
programacionesdocentes:conlibertad y bajosuresponsabilidad,peroen el marcodel

Proyectocurricular.

La responsabilidaddcprogramarla accióntutorial hade hacerseenel marcode
objetivoseducativoscomunes,cuyaconcrecióncorrespondeal centrocomoinstitución.

CapítuloIII. El Departamentode Orientación.

Es el espacioinstitucional desdedondese articulan las funciones de orientacióny
tutoría,asícomotambiénlas de unaofertacurricularadaptaday diversificada.Dichas

funciones se han de incardinar dentro de la organización general y del Proyecto
curricularparadarleunaoperatividady una funcionalidadpropiamenteeducativas.

¿Quieneslo forman?

Profesorde ESO especialistaen Psic. y Pedagogía.

Profesorde ESO especialistaen campotecnológicoo científico.

Profesorde ESO especialistaen camposocial o lingúistico.

• Profesorde ESO del cuerpode ProfesoresTécnicosde FormaciónProfesional.

Ademásde profesoresespecialistas.

Tareas(las mismasseñaladasen O.M. 27/4/92)

Funcionescon todoslos alumnosseñalan12

- orientacióna todos los alumnos.

- ayudaa los alumnosen momentode mayor necesidad.

- proporcionarorientaciónacadémica.
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- facilitar informaciónmundolaboral.

- contribuir a los elementosglobalizadoresy personalizadoresde la educación.

- participaren el consejoorientadorquese dé atodos los alumnosal final de la
SecundariaObligatoria.

- contribuir al desarrollode capacidadesgenerales.

- contribuir a la dimensiónmoral y cívica de la educación.

- contribuir al desarrolloen los alumnosde actitudespositivas.

- colaborarcon el restodel profesoradoy las familias.

- colaborarcon el profesoradoa anticiparsea la apariciónde problemasgeneralesde
aprendizaje.

- impartir materiasoptativasen la ESOo bachillerato,quepuedanserelegidaspor los

alumnosdel centro.

Funcionescon determinadosalumnos

- asegurarconexiónde los alumnosquellegan a la Secundariaobligatoriade otros
centros.

- realizarla evaluaciónpsicopedagógicaprevianecesariaa la diversificacióncurricular

de alumnosde másde 16 años.

- contribuir a la programacióncurricular paraaquellosalumnosqueseaaconsejable

hacerlo.

- asumirla docenciaquelesseaasignadade gruposespecíficosqueseconstituyanpara

alumnosde necesidadeseducativasespeciales.

- asumir la tutoríacon alumnosde necesidadeseducativasespeciales.

- realizarla evaluaciónde los aprendizajesde los alumnosde susgruposdocentes,

como el restode los tutores.
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- contribuir a la programaciónde la ofertacurricular del centroen lo queconciernea
los alumnosde adaptacióny diversificación.

Funcionesrespectoal Centroy al profesorado

- colaboraren la elaboracióny en el desarrollodel Proyectocurricular.

- asesorartécnicamentea los órganosdirectivos.

- contribuir en el marcode unainvestigacióna realizarestudiosy análisis sobrelas
necesidadesde los alumnos.

- apoyaral profesoradoen el desempeñode la accióntutorial, asícomoen materiade

dinámicade grupos,interesesy motivacionesde los alumnos.

- facilitar a los profesoresla utilizaciónde técnicasespecíficasrelativas a técnicasde

estudio,enseñara pensar.

- asistirlesen la puestaen prácticade técnicasde relacioneshumanas,entrevista,
liderazgo.

- colaborarcon el profesoradoen la prevencióny prontadetecciónde problemaso
dificultadeseducativas.

- promoverla cooperaciónentreCentroy familiaparaunamayoreficaciay coherencia
en la educaciónde los alumnos.

- asesorara los profesorespara la realizacióndeunaevaluacióncontinuae integradora

de los aprendizajesde los alumnosy unaautoevaluaciónde suspropiasactividadesde

enseñanza.

También seseñalanlas distintas funcionesde los profesoresque forman parte

del departamentode orientación.

La intervencióndesdeel departamentode orientación

Ha de estarcentradaen el curriculo, en un noción de aprendizajecomo construcción
y del papel del profesorcomomediadorde las experienciaseducativasqueel centro
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ofrece.

Su tarea orientadoraestáal servicio de la educación,no de la selecciónde
alumnos.

Es desaconsejableimponer e incluso proponerun determinadomodelo de
intervención.

Las personasque forman partede estedepartamentohan de ser conscientede

estartrabajandoprecisamentecon la franja másmóvil de lasnecesidadeseducativasy

quehande estarpreparadosparaatenderlas.

Algunaslíneasde accióntutorial y orientadora

Los destinatariosde estas líneas no son solamente los tutores, sino los

profesores,en general,de Secundaria.

Conviene, se dice, que en este trabajo ayudenlos especialistasdel Dep. de

Orientacióny el profesorde la especialidadde Psicologíay Pedagogía.

Estas sugerenciasque se presentan,para que los profesores,cada cual de

acuerdocon las necesidadesde sus alumnosy tambiéncon sus propiaspreferencias,
puedandesarrollarlas queencuentrenmásapropiadas.

Cap. IV Enseñara pensar

Aprendera aprender.Es en estaetapacuandolos adolescentesalcanzanun nivel nuevo
y superiorde pensamiento,que va a permitirles concebirlos fenómenosde manera

distinta a comolo habíanhechoantes.

El estadiode las operacionesformales,quecomienzaa desarrollarseal inicio

de la etapa,secaracterizapor unamayorautonomíay rigor en el pensamiento.

En este período, que coincide con la ESO, se adquieren las habilidades
intelectualesquepermitenel llamadopensamientoabstracto,la resolucióndeproblemas

complejosy la elaboraciónde teorías.
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Se trata de que los alumnos,a lo largo de esta etapa,vayan desarrollando

capacidadesde análisis de realidad, de generalización de unas capacidadesy
conocimientosa otroscontextos,de reflexión y crítica, de imaginacióny razonamiento

acercade alternativasdiversas.

Todo estorequierehaberaprendidoapensary, a la vez, contribuyea aprender
a pensar.

Enseñara pensares un elementocapital de la orientacióneducativaqueforma
parteintegrantede la docenciaen cualquierade la áreas.

Aprendera pensarno se adquiereen abstracto,sino en concretoa través de
aprendizajesespecíficos.

La capacidadde pensaresunahabilidadcomplejao, másbien, un conjuntode

habilidades,quesedesarrollaa lo largo de líneas distintas.Por otro lado, no coincide
con el conocimiento.Conocimientoy pensamientoson interdependientesentresi, pero

distintos. El pensamientohábil es la capacidadde aplicarel conocimientode un modo
eficaz. Cuantomásconocimientosetenga,es másprobablequeel pensamientoseamás
rico y la ejecuciónintelectual máseficaz. Peropersonascon el mismo conocimiento,
puedediferenciarsemuchoen su habilidad de pensar,de aplicar lo quesaben.

Estádemostradoqueesposiblemodificarel rendimientocognitivo, y no parece
razonablerenunciara ello.

Existeun potencial,no actualizado,en lascapacidadespersonales,que, mediante
la ejercitacióny el entrenamientopuedeser desarrollado.

Habitualmenteen el Centroseenseñanhabilidadesy estrategiasdepensamiento,
perocasi siempreligadasa tareasespecíficasy limitadas.Un aprendizajeeficaz exige
que estas habilidadesy estrategiaspuedan ser transferidasy adaptadasa nuevos
problemaso situacionespreviamenteno experimentadas.Aprendera pensarcontribuirá

a mejorarel desempeñointelectual en materiasabstractas,y a elevar el rendimiento

escolary la competenciaen situacionessociales.

Papelde los profesores
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Es erróneocontraponerel enseñara pensar,en general,a la enseñanzade las

materiascurricularesespecificas.La capacidadde pensarno ha de cultivarsecomoun
sustitutode los conocimientos.Conocimientosy capacidadparapensarson comolas
doscarasde la mismamoneda.A travésde los conocimientosimpartidosen las áreas
curricularesel profesorpuedey debesubrayarla importanciade la adquisicióndel
razonamiento,la asimilacióndela informaciónverbalo no verbalde caráctercomplejo,

la construcciónde hipótesisy de estrategiaspara la solución de problemas,como
estrategiasde conocimiento,por partede los alumnos.

El desarrollodel pensamientoy de las capacidadesintelectualeses un objetivo

del curriculo, como quedareflejado en el decretode la ESO. En él se recoge,entre
otros, el principio metodo]6gicode la funcionalidadde los aprendizajes,entendiendo
por funcionalidadno sólo la construcciónde conocimientosútiles y pertinentes,sino
tambiénel desarrollode habilidadesy estrategiasde planificacióny regulaciónde la

propia actividad de aprendizaje,que faciliten el éxito en la adquisiciónde otros
contenidosquepermitanresolversituacionesnuevas,esdecir, aquellasrelacionadascon

el aprendera aprender.

Papeldel tutor

Correspondeal tutor ocuparsede modo másexplfcíto de que los alumnosaprendana
pensar. En particular, le concierne desarrollar en ellos aquellasestrategiasmás
generalesen queconsisteel pensamientoeficiente. Paraello:

a. ha de ayudara los alumnos a coordinar e integrar los conocimientosque van

adquiriendoen las distintasáreasquecursan.

b. ha de hacerlesconscientes,también,de cuálesson los mecanismosde pensamiento

queutilizan y cuálesson los rendimientosqueobtienencon talesmecanismos.

Sehablade algunosde ellos y sobretodo de las técnicasde estudio.

El objetivo final de la enseñanzade estas técnicasserá desarrollaren el
alumnadounaconcienciade cómoestudian,a fin de quepuedancontrolarsus propias
actividades.
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El aprendera aprender,constituye unaparte tan importantedel procesode

enseñanzay aprendizaje,comolo es el de los propios contenidosconceptualesde las

áreas.

Paraquela correctaaplicacióndelas técnicasseproduzca,serequiereun cierta

planificaciónde las habilidades,lo cuálsóloesposiblesi sehaceun entrenamientopara

queel alumnopor si sóloseacapazdeplanificarla ejecucióndeesastareas,decidiendo
cuálesde ellasson másadecuadasen cadacasoy, trasaplicarlas, evaluarsu éxito o

fracaso.

Se señalancontenidosprocedimentalesen el curriculo.

Cap. V. Enseñara ser persona

La personano nacesino que se hace, seeduca.

La educaciónno es otra cosa que el impulso inicial y más importantepara

ayudara ser personas.

La educaciónse propone el desarrollo integral de la personalidad.En la
educaciónno setrata tan solodeayudaradesarrollarconocimientos.Se tratadeayudar
a desarrollartoda clasedepotencialidadesen la personalidadde niños y adolescentes.

Serpersona,además,lleva inevitablementeincluido el matiz de serbuenapersona.

A continuaciónhace un largo y muy interesantedesarrollodel conceptode

identidadpersonal.(Subrayolo másinteresante).

En la adolescencia,el procesode convenirseen personapasaa travésde una

encrucijadacrítica: la de construir la propia identidadpersonal.Esta identidades

definicióno, mejor,autodefinicióndelaspersonasanteotraspersonas,antela sociedad,
la realidady los valores.Es de naturalezapsicosocialy contieneelementoscognitivos.

El adolescenteseobservay sejuzgaasimismoa la luz decómopercibequele juzgan

los demás; se comparacon ellos, y se contrastatambién con el patrón de algunos
criterios de valor paraél significativos.
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El desarrollodel yo y de la identidadpersonalsevincula estrechamentecon la
propiahistoria del adolescente.Es en la adolescenciacuandoel ser humanocomienza

propiamentea tener historia, memoria biográfica, interpretación de las pasadas

experienciasy aprovechamientode las mismasparaafrontarlos desafíosdel presente
y lasperspectivasdel futuro. El niño tienememoriaautobiográfica,perotodavíano la

tieneorganizadaen un relatopersonal,en unareconstrucciónde supropiahistoria. Es

en la adolescenciacuandocomenzamosa tejer nuestropropio relatopersonal,y ese
relato es el queconstituyenuestrapersonalidentidad.

En el desarrollode la identidadla etapaadolescentees, sin duda,un momento

clave y tambiéncrítico. Es cuandoel individuoalcanzaesepuntode sazónquepermite
vivir en sociedady relacionarsecon los demáscomo personapsicosociológicamente
sana y madura. Es, también, cuandoel adolescentetrata de definir del modo más
explícito sus opciones,sus aspiracionesy, principalmente,sus amores,proyectando
sobreel otro -con el afán de definir la propia identidad-la imagende si mismo.

Los adolescenteselaboransu propia identidadpersonalen relacióncon cuatro
condicioneso aspectosquecabedefinir como: vinculación,singularidad,autocontrol
y referenciaa modelos.

Vinculaciónes el resultadode la satisfacciónqueseobtieneal establecervínculosque

son importantes para una persona y que los demás también reconocen como
importantes.

Actitudesqueel profesordeberíade tenerpara fomentarla vinculación:

- demostrarafecto, apoyoy confianza.

- hacerelogiosreales.Evitar ambivalencia.

- demostraraprobacióncuandose relacionabien con los demás.

- prestaratenciónespecialmentecuandolo necesiten.

- compartir intereses,aficionesy sentimientos.

Singularidadesel resultadodel reconocimientoy respetopor las cualidadesy atributos
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quehacena cadacual diferentey singular.

Actitudesa fomentarpor el profesorado:

- mostrarmterésy respetopor suspuntosde vista.

- crearclima paraqueexpresesus ideas.

- que el alumno se sienta aceptado,inclusocuandohayaque censurarsu

comportamiento.

- poner de manifiesto lo positivo sobre lo menospositivo. El profesor
ayudaráal alumnoa versecon realismo,pero no con pesimismo.

Autocontrolse refierea los recursos, oportunidadesy capacidadespara influir sobre

supropia vida.

Actitudesa fomentarpor el profesorado:

- enseñaral alumno a autovalorarse y autorreforzarsepositivamente.
Ayudarlea fijar metasrazonables,a queseevalúede formarealistay aque

asumasu propiaresponsabilidad.

- hacerconscienteal adolescentede su propio procesode tomade decisiones

que le hagacapazde ir haciéndosecargode su propia vida.

- reafirmar los éxitos que tenga para que se sienta cómodo asumiendo
responsabilidad.

- respetarel actual gradode competenciadel adolescente.Esoaumentarásu

capacidaden el uso de las habilidadesprecisaspara afrontar aquellas
situacionesquelas requieran.

Modelos de referenciao pautas son puntos de referenciaque proporcionan al
adolescenteejemplosadecuados,humanos,filosóficos y prácticos,que le sirvan para
establecersu escalade valores,susobjetivos e idealespropios.

Actitudesa fomentarpor los profesores:
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- comprenderlos valores de los alumnosy crear un clima de apoyo y de

confianzael quesesientanlibres paraexpresary modificaresosvalores.

- comportarsecomopersona“significativa”, queinfluye en la formacióndel
conceptode si de los alumnos. Ha de mostrarcoherenciaentre lo que
piensa,dicey hace,proporcionandoexperienciasqueno infundanansiedad,

confusióno inseguridad.

- comprometery hacerparticipesa los alumnosenel establecimientoy logro

de objetivos. De esta manera se sientenmás responsables,reforzandoel
sentidode sí mismos.

- dar normasclaras y sencillas, empleandoel tiempo necesario,para que
puedanentendercon facilidad las nuevastareasde la clasey las propiasde

cadauno.

- mostrarlesqueson responsablesdelasconsecuenciasde sucomportamiento.

Indudablementetodo estotendrátambiénque llevarlo a caboel tutor.

Cap. VI. Enseñara convivir

La escuelaes un lugarparala educaciónen la convivenciay un lugardondese
convive.El aprendizajede la convivenciaen la escuelaseproduceno tantoa travésde
la instrucción explícita, cuanto a través del modo en que en ella se convive.

Comunicarse,cooperar,ser solidario, respetarlas reglas es algo que, ademásde ser
objetode enseñanza,ha de constituir el entramadode la vida escolar.

Enseñaraconvivir tienequever con unade las funcionesesencialesdel centro
escolar:la de contribuir a la socializaciónde los alumnos.

La sociabilidadno es algo innato,es algoqueseaprende,y los aprendizajesque

la constituyenpuedenser muy bien consideradoscomodestrezaso habilidades.

Lasenseñanzasde la EnseñanzaSecundariatratande respondera lasdemandas
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de la sociedady de la cultura de nuestrotiempo. De estaforma, como dice el Real
Decretode enseñanzasmínimas,el aprendizajeen estaetapacontribuirá“al procesode

socializaciónde los alumnos,a su futura integraciónen el mundodel trabajo, a la
asimilaciónde los saberescívicosy al aprecio delpatrimonioculturalde la sociedada
la que perteneceny de la que habránde ser en su vida adulta miembrosactivosy

responsables.

El aprendizajede la convivenciaen el centroeducativoesesencial.La escuela
constituyepara los niños y adolescentesel primer espaciopúblico en el cual se

encuentran con las exigencias de la sociedad, con normas institucionales de
comportamientoy funcionamiento,con el grupo de sus compañerosde igual edad, y
con la sociedadde los adultos.En la escuelaseponeen prácticaun determinadomodo

de convivir, de relacionarse,de cooperarcon los demáso, por el contrario, dechocar
con ellos.

La adolescenciaes un fragmentode la vida, quesepresentacomounarealidad
total y compleja.Llegara intuir el estadode ánimode los adolescentesesunahabilidad
queel profesoraprendelentamentey con la práctica.Parapromoveradecuadamente
unabuenaconvivenciaentrelos adolescentesy entreellos y los adultosen un centro

de Secundariaes necesarioconocercuálesson los temasdominantesde las relaciones
de convivenciaen los adolescentes,cuálesson los problemasde éstosy tambiéncuáles
son los recursos de que disponen y las fuentes principales de influencia en su
comportamiento.

Las relacionessocialesen la adolescenciaestánvinculadasmuy de cercaa otros
procesosevolutivos, sobre todo al desarrollo de la personalidad.Los elementos

evolutivosde la identidadpersonaltienen componentesde relaciónsocial y, a suvez,
las relacionessocialesdesempeñanun gran papel en la formación de la identidad.

El espaciosocial dondetienen lugar las interaccionescon otraspersonasva
pasandode la familia (único grupode referenciaen los primerosañosde la vida) a la
escuela(espaciosociale institucionalde interacciónmásamplio), queincorporanuevos
compañerosy nuevosadultos.
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Con la adolescenciaesteespaciosocialeinstitucionalseamplíamucho,encierto
modo seextiendea la sociedadentera,por mediaciónde gruposde amistady de la

subculturajuvenil, comenzandoa debilitarsela referenciade la familia. El rasgomás
destacadode la nuevasituaciónsocial del adolescenteesla emancipaciónde la familia
y la adquisiciónde autonomíapersonale independenciasocial.

El curriculo de esta etapafija comoobjetivoquelos alumnosseancapacesde
relacionarsecon otras personasy participar en actividadesde grupo con actitudes

solidariasy tolerantes,superandoinhibicionesy prejuicios,reconociendoy valorando

críticamentelas diferenciasde tipo socialy rechazandocualquierdiscriminaciónbasada
en diferenciasde raza,sexo, clasesocial, creenciay otrascaracterísticasindividuales
y sociales.

Cap. VII. Enseñara comportarse.

Enseñara comportarseentrañala accióndestinadaa mejorar las condiciones
frente a las cualesel alumno tiene queaprendera adaptarse,facilitando y haciendo

viable estemismo aprendizaje.

Seis ideasclave:

1. Adaptarseimplica tantomodificar lascircunstanciaspropiascuantoacomodarse

a ellas.

2. La enseñanzade la adaptaciónhade incidir sobreel alumnoy tambiénsobresu
situaciónescolar.

3. Los problemasde adaptaciónescolar tienen, en ocasiones,su origen en el
ambientefamiliar y social.

4. La extensiónde la E.O. a los dieciséisañosda la oportunidadde afrontar

educativamentelos problemasde los adolescentes.

5. Las dificultades del aprendizaje ocasionan conflictos emocionales y
motivacionalesen algunosalumnos.
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6. El abandonoescolardesembocaa menudoen la inadaptaciónsocial.

En sumomentopreventivo,de anticipación,el mejor trabajoeducativoparaese
fin consisteen la enseñanzade unosaprendizajessignificativosy funcionales.

Pautasparacrearbuenambienteen el aula:

- no fijar metasde logro demasiadoaltas.

- el trabajobien hechohadeserexplícitamenteaprobado.

- esconvenienteignorar las conductaslevementeperturbadoras.

- los profesoreshan de tenerun comportamientoafectuosoy respetuoso.

- espreferiblesiempreunaestrategiade incentivos,que una estrategiade

castigos.

Cap. VIII. Enseñara decidirse.

Orientarseen la vida suponetomaropcionesentrelasdistintasposibilidadesque

seabrenen cadamomento.La educaciónesorientadoraen el sentidode queayudaa
los educandosa orientarseen la vida.

El actode optarpor algo es el resultadode un procesode decisión, en el que
intervienen elementosde distinta naturaleza: cognitivos,afectivos, valorativos, de

motivación,de contrastecon la realidadobjetiva.

Enseñaradecidir es, en realidad,enseñara decidirse,a desarrollarprocesosde
decisiónsignificativos,en los queuno mismoestáimplicado.

Ser capazde tomar decisionesacercade uno mismo, de la propia vida, del
propiofuturo, es, seguramente,la más necesariade las capacidades.Haberaprendido

a decidir es el mejor de los aprendizajes.La madurezpara decidir es uno de los
elementosesenciales,quizá el central,de la madurezpersonal.
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Seintroduceel término “madurezvocacional”que, diceel documento,esmucho
másamplio queel de elecciónvocacional.Puesincluye actividadeshaciala toma de

decisiones,comprensióndela demandalaboral,actividadesdeplanificaciónydesarrollo

de capacidadesvocacionales,ademásde la propia elecciónvocacional.

La orientación vocacional se contempla, en el curriculo de la Secundaria

Obligatoria,comoparte del desarrollo integral y, por ello, como un aspectode la
orientacióneducativaque, por las característicasde la etapay hacia el final de la
misma,debeposibilitar un marcode ayuday opción paraque los estudiantesrealicen
tomasde decisiónrealistas,eficacesy autónomas.

Decidires unatareacomplejapero importanteen la vida cotidianay en la vida
profesional de las personas.Enseñary aprendera tomar decisionesen diferentes
situacionesconstituye un objetivo educativo. La toma de decisión vocacional, es
probablemente,la decisiónde mayorresponsabilidady trascendenciaconla queseva

enfrentarel adolescenteque terminala escolaridadobligatoria,peroparala queahora
debedisponerde un aprendizajequedisminuyala tensióne incertidumbreque implica
dichaelección.De estaforma, el nuevocurriculo brindael contextoy las condiciones
quefavoreceránla integracióndelos conceptoseducativosy vocacionalesquepermitan

a los estudiantesvalorar y actualizar sus preferenciasy les conduzcaa establecer
librementesu decisiónpersonalen relacióna susproyectos.

La preparaciónparaafrontarestehechocon las mayoresprobabilidadesdeéxito
es una de las finalidades de la ESO, explícitamenteexpresadaen el art. 18 de la

LOGSE. Este carácterorientadory propedeutico,de prepararpara la vida y para

elaborarun proyectopersonalde vida en el que se reflejen las preferenciasde los
adolescentesy su capacidadde llevarlo a cabo, es precisamenteuna de las notas
característicasde estaetapa.

El asesoramientotutorial y orientadorpara la elecciónse recomiendaen el
curriculo para el segundociclo de la ESO y, singularmente,para el último año en

función de la opeionalidadqueseda en el mismo.

El asesoramientovocacional.
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Losescolaresnecesitan,enesteperíodode tránsito,unaayudaespecializadaque
les facilite la informaciónnecesariay contribuyaa analizary clarificar el procesoque

conducea la toma de decisiónindividual.

Una intervencióneducativaa la horade decidir vocacionalmenteevitarlaen la
mayoríade los casosquela decisión fueratomadaa última hora, o queotraspersonas

la tomaranen vez del interesado.

La orientaciónvocacionalhade realizarsecomounaparteintegrantedel proceso

educativoy formativode los alumnosen ordena lograr la mayorarmoníaposibleentre
las capacidades,actitudes, valorese interesesde la persona,por una parte, y las

exigenciasderivadasde lasopcionesqueofreceel mundolaboral, por otra, con objeto
de encontrarla propia autorrealización.Es, por consiguiente,esencialcapacitaral
estudianteparaqueseael agentede su propia eleccióno decisión.

Papeldel tutor.

La orientaciónvocacional,comoprocesoeducativo,persiguela adquisiciónde
habilidadesy destrezasque posibilitenen los estudiantessu propiaautoorientación.

El tutor ha de evitar la separaciónde la facetavocacionalcon otrasdel mismo
individuo, ya que ninguna elección puede efectuarseal margen de otro ámbitos
personalesy relacionales.Por otraparte,el tutor tieneun conocimientodecadaalumno

en particularde valor inestimable:horariode estudio, rendimiento,actitud antecada
asignatura,intereses,esfuerzo...Posee, además,su propia opinión y la de otros
profesoresacercade cadaestudiante.A todo ello adjunta la información y apoyo

técnicodel Departamentode Orientación.La responsabilidadespecíficadel tutor en la
implantación y desarrollo de programasde orientación vocacional consisteen la
personalizaciónde los mismos,en la individualidadde cadaalumno y en la conexión

de estosprogramascon la realidadescolary personalde los estudiantes.Nadie más
indicado, por tanto, que el tutor para enseñara los alumnos a valorar en su justa
medidala adecuaciónde susintereses,motivaciones,actitudes,rendimientoy esfuerzo

con las exigenciasacadémicasy profesionales.

En estaintegraciónde la dimensiónorientadoraen la tareaescolar,la tutoríano
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ha de llevar la exclusividad, como sucedía en planteamientosanteriores, la

responsabilidadde su eficacia, ya quedeterminadosaspectosde la misma-como por
ejemplo,lasestrategiasparala tomadedecisiones-reclamantécnicasespecializadasque
deberánserasumidaspor los profesionalesde los Departamentosde Orientación.

Por tanto,desdeel píanoinstitucional,la orientaciónvocacionalesunafunción

que los orientadoresdeberán contribuir a desarrollarpara asegurarla eficacia del
sistemaeducativo.La intervenciónde estosprofesionalesse centraráprioritariamente
en facilitar y coordinarla elaboracióny desarrollode los programasde orientación
vocacionalcuya implantaciónfacilite a los estudiantesla adquisiciónde técnicasy

estrategiasquepermitan a los alumnosasumir responsablementelas posiblesopciones
académicasy profesionales.

Sehablade programasde orientaciónprofesional.Todosdeberíanfavorecerlos
siguientesaspectos:

1. El autoconocimientoo conocimientode sí mismo.

2. El conocimientotanto de las oportunidadesacadémicasy profesionalesque

brinda el sistema educativo y sus perspectivas,como de las posibilidades
laborales.

3. Un procedimientoparaaprendera planificarun proyectopersonaldevida, que
conduzcaa tomar decisionesautónomasy responsables.

Despuésde la pormenorizadarecogidade datosquesobrela Orientaciónhapublicado
la Administración,voy, seguidamentea estructurarlosen los siguientesepígrafes:

a) - Departamentode Orientación.

b) - Derechoa la orientacióneducativa.

e) - Equiposde Orientacióny apoyo.

d) - Horario de orientacióny tutoría.
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e) - Informacióny orientación.

1) - Orientacióny bachillerato.

g) - Orientación,definición.OrientaciónESO.

h) - Orientacióneducativa.

i) - Orientación,objetivos.

j) - Orientaciónprofesional.

k) - Orientacióny centroeducativo.

1) - Orientacióny curriculo.

11) - Orientacióny profesores.

m) - Orientaciónvocacional.

n) - Profesionalizaciónde los orientadores.

o) - Tutoría, la función de la

a) Departamentode orientación(O. M. 4/7/87. ROE 6/6/1987).

Funciones:

a) Coordinary servir de apoyoa las actividadesde orientacióny tutoría.

b) Proporcionar información y orientación a los alumnos colectiva e

individualmente.

c) Proporcionara los profesores instrumentoseducativos que permitan una
enseñanzamásefectiva paralos alumnoscon problemas.

d) Asegurarel enlaceentrelos profesores,los alumnosy los padresde éstos,en
relacióncon las opcionesacadémicaso profesionales.
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e) Conexióndel Centroconel correspondienteEquipoPsicopedagógicodel sector
y con los centrosde EGB de la zona.

- Libro Blanco, XV n0 18. Se señalan nuevamentelas funciones del
Departamento.

- Libro Blanco, n0 22.

Conexión de los equiposde Orientación y Apoyo con el Departamentode

Orientación.

- También Libro Blanconúmeros,14, 16 y 17.

- O. M. 27/4/1992,sobrela implantaciónde la ESO.

Departamentode Orientación,en los centrosen los quesehubieranconstituido,
estableceráun plande actuación.

- DocumentoOrientacióny Tutoría. MEC. ESO. 1992.

Quees el Dpt. de Orientación.p. 24.

Quieneslo forman. p. 24.

Tareasp. 24.

Funcionescon todoslos alumnos<j. 22) condeterminadosalumnos(p. 25), con
respectoal Centroy profesorado(p. 25).

- En la Ordende 27 de Abril de 1992 por la que sedictan instruccionesparala

implantaciónanticipadadel segundociclo de educaciónsecundariaobligatoria,
y referentea los departamentosde orientación.

y. Departamentode orientación.

Losdepartamentosde orientaciónestableceránun plandeactuaciónparala etapa
queincluirá:

1. Los Departamentosde orientación, en los centrosen los que se hubieran
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constituido,estableceránun plan de actuaciónparala implantaciónanticipada
de la ESO,que incluirá, de forma prioritaria las siguientestareas:

a. orientacióneducativay profesionalparalos alumnos.

b. colaboracióny asesoramientoalos tutoresen la planificacióndeactividadespara
el desarrollode la función tutorial.

c. colaboracióncon los tutoresparapreveniry detectardificultadeseducativaso
problemasde aprendizajequepresentenlos alumnose intervenciónparatratar
de remediardichasdificultadeso problemas.

d. colaboracióncon los demásDepartamentosen la atención de alumnos con
problemas de aprendizajey en el diseño y aplicación de programasde

adaptaciónindividualizadospara los alumnosquelo necesiten.

e. intervenciónde acuerdocon la normativacorrespondienteen las decisiones

sobreevaluacióny promociónde los alumnosqueparticipenen programasde
adaptaciónindividualizada.

f. asesoramientoa la comisiónde coordinaciónpedagógica.

g. difusión, entre los alumnos, directamenteo a través de los tutores, de

información sobre el mundo laboral y salidas profesionalesvinculadasa la
EducaciónSecundaria.

h. colaboraciónen la formulacióndel consejoorientadoral termino de la ESO.

2. El Jefede Departamentoformarápartede la comisiónpedagógica.

Decimoctavo. 1. Los profesoresde especialidadPsicologíay Pedagogíaimpartirán
algún grupo de docencia directa bien relacionadocon las áreaso materiasde su

especialidad,biendedicadoala atencióndirectadelos alumnosquesiguenun programa
individualizado.Deberánrealizarsus funcionesen el horario lectivo del centroy, en
todo caso,durantedos tardes,si asílo consideranecesarioel Director del centroo la
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Inspección,parala atenciónde los padreso la orientaciónde los alumnos.

2. Los demásprofesoresdel Departamentotendránel mismohorarioqueel restodelos

profesoresde la ESO. Este horario incluirá: La docencia, al menosa un grupo
ordinariode alumnosen materiasde su especialidad,la tutoríadel grupo o gruposde

alumnosque se les pueda asignary la atención directa a alumnosque presenten
problemasde aprendizajeo siganprogramasindividualizados.

Anexo 1. Horario

Segundociclo

Tercery CurtoCurso: 1 h. de tutoríasemanalesen el horario lectivo de alumnos.

- Capítulo III del Documento Orientación y Tutoria.ESO. El Departamentode
Orientación.

Es el espacioinstitucionaldesdedondesearticulan las funcionesde orientación
y tutoría,asícomotambiénlas deunaofertacurricularadaptaday diversificada.Dichas

funciones se han de incardinar dentro de la organización general y del Proyecto
curricularparadarleunaoperatividady una funcionalidadpropiamenteeducativas.

¿Quieneslo forman?

Profesorde ESOespecialistaen Psic. y Pedagogía.

• Profesorde ESO especialistaen campotecnológicoo científico.

• Profesorde ESOespecialistaen camposocial o lingúistico.

• Profesorde ESO del cuerpode ProfesoresTécnicosde FormaciónProfesional.

Ademásde Profesoresespecialistas.

Tareaslas mismasseñaladasen O. M. 27/4/92

Funcionescontodos los alumnos,12
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- Orientacióna todos los alumnos.

- ayudara los alumnosen momentosde mayornecesidad.

- proporcionarorientaciónacadémica.

- facilitar informaciónmundolaboral.

- contribuir a los elementosglobalizadoresy personalizadoresde la educación.

- participaren el consejo orientadorque se dé a todos los alumnos al final de la
SecundariaObligatoria.

- contribuir al desarrollode capacidadesgenerales.

- contribuir a la dimensiónmoral y cívica de la educación.

- contribuir al desarrolloen los alumnosde actividadespositivas.

- colaborarcon el restodel profesoradoy las familias.

- colaborarcon el profesoradoa anticiparsea la apariciónde problemasgeneralesde
aprendizaje.

- impartirmateriasoptativasen la ESOo bachillerato,quepuedanserelegidospor los
alumnosdel centro.

Funcionescon determinadosalumnos.

- asegurarconexiónde los alumnosque llegan a la Secundariaobligatoria de otros

centros.

- realizarla evaluaciónpsicopedagógicaprevianecesariaa la diversificacióncurricular
de alumnosde másde 16 años.

- contribuir a la programacióncurricularparaaquellosalumnosqueseaaconsejable

hacerlo.
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- asumirla docenciaquelesseaasignadadegruposespecíficosqueseconstituyanpara
alumnosde necesidadeseducativasespeciales.

- asumir la tutoríacon alumnosde necesidadeseducativasespeciales.

- realizar la evaluaciónde los aprendizajesde los alumnosde sus gruposdocentes,
como el restode los tutores.

- contribuira la programaciónde la ciertacurricularde] centroen lo queconcierne
a los alumnosde adaptacióny diversificación.

Funcionesrespectoal Centroy al profesorado

- colaboraren la elaboracióny en el desarrollodel Proyectocurricular.

- asesorartécnicamentea los órganosdirectivos.

- contribuir en el marco de unainvestigacióna realizarestudiosy análisis sobrelas
necesidadesde los alumnos.

- apoyaral profesoradoen el desempeñodela accióntutorial, asícomoen materiade
dinámicade grupos,interesesy motivacionesde los alumnos.

- facilitar a los profesoresla utilización de técnicasespecíficasrelativasa técnicasde

estudio,enseñara pensar.

- asistirles en la puestaen práctica de técnicasde relacioneshumanas,entrevista,
liderazgo.

- colaborarcon el profesoradoen la prevencióny prontadetecciónde problemasa

dificultadeseducativas.

- promoverla cooperaciónentrecentroy familiaparaunamayoreficaciay coherencia

en la educaciónde los alumnos.

- asesorara losprofesoresparala realizacióndeunaevaluacióncontinuaeintegradora
de los aprendizajesde los alumnosy unaautoevaluaciónde suspropiasactividades
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de enseñanza.

Tambiénse señalanlas distintas funcionesde los profesoresque forman parte
del departamentode orientación.

La intervencióndesdeel departamentode orientación.

Ha de estarcentradaen el curriculo, en una noción de aprendiz~ecomo
construccióny del papeldel profesorcomomediadordelasexperienciaseducativasque

el centroofrece.

Su tarea orientadoraestá al servicio de la educación,no de la selecciónde
alumnos.

Es desaconsejableimponer e incluso proponer un determinadomodelo de

intervención.

Las personasque forman partede estedepartamentohan de ser conscientesde

estartrabajandoprecisamentecon la franja más móvil dc las necesidadeseducativasy

quehan de estarpreparadosparaatenderlas.

b) Derechoa la orientacióneducativa

- Ley Orgánica8/1985, 3 de Julio. LODE.

- Libro Blancoparala reformadel sistemaeducativo.XV. n01. 1989. La orientación

escolares, desdeel puntode vistadel alumno,un derecho...Su principal desarrollo

tiene lugar en el ejercicio de la función tutorial.

Que las funciones y Servicios de orientación se hallen incorporadosa la

organizacióny actividadde los Centros.

Las funcionesorientadorasforman parteintrínsecade la laboreducativa.

81



e) EquiposdeOrientacióny Apoyo

- Libro Blanco, XV, n0 22.

Habráunared sectorizadade estosequiposo serviciosinterdisciplinaresqueestarán
en estrechaconexióncon la tutoría y con el departamentode orientaciónde los

centros.

d) Horario de Orientacióny Tutoría.

- Libro Blanco, XV, n0 21.

En los últimos añosde la ESO, la dobleorientacióneducativay profesionalpuede
requerir un horario propio, dentro del lectivo, consagradoa la información y
orientacióndel alumno.

- O. M. 27/4/92.imp]antaciónESO.

Anexo 1. Horario. SegundoCiclo. Tercery cuartocurso: 1 horade tutoríasemanales
en el horario lectivo de alumnos.

- O. M. 27/4/92.

Decimoctavo. 1. Los profesoresde Psicologíay Pedagogíadeberán realizar sus
funcionesen el horario lectivo del Centro y, en todo caso,durantedos tardes,parala

atenciónde los padreso la orientaciónde los alumnos.

2. Los demásprofesoresdel Departamentotendránel mismohorarioqueel restode

los profesoresde la ESO.

- Doc. Orientacióny Tutoría. ESO. 1992.

Cap. II... esprecisoquealgunasde las actividadesde tutoríay orientaciónqueden
determinadasen el horario escolaren forma de “hora de tutoría”.
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e) Informacióny Orientación.

- Libro Blanco, XV, n0 21.

Horario propio dentrodel lectivo de los alumnosconsagradoa la información y
orientación.

- RealDecretoimplantacióncurriculo ESO 6/9/91.

Al ser tan importantes,estasdecisionesexigen una orientación,no limitada a

proporcionarinformación...

- Doc. Bachillerato. Estructuray Contenidos.MEC. 1991.

En el cap. 26 dicequela finalidad orientadorahade materializarseen algomásque

en informaciónsobre itinerariosy salidas.

1’) Orientaciónen el Bachillerato

- Real Decretosobre estructuradel Bachillerato.29/XI/91.

Preámbulo.“Convienequeel Bachilleratocumplacon una triple función educativa:

De formacióngeneral,deorientaciónde los alumnosy depreparacióndelos mismos

paraestudiossuperiores...

Por su finalidad orientadorael Bachilleratoha de contribuir a perfilar y desarrollar
proyectosformativosen los alumnos,queseconcretenen posterioresestudiosy en
la vida activa.

En el art. 1~, 2 y 30, 2 del mismoR.D. se insisteen la mismaidea.

g) Orientación.Definiciones.Orientaciónen la ESO.

- Doc. La orientaciónEducativay la IntervenciónPsicopedagógicas.MEC. 1990.
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La orientaciónconsisteen la propia educaciónbajo el aspectode maduraciónde la
personalidaddecadaalumnoconcretoy la concreciónde sucaminoen la vida. pág.

12.

- RealDecretoimplantacióncurriculo ESO. 6/9/91.

En losPrincipiosMetodológicosdice que

Es imprescindibleel queexistaun sistemadeorientaciónintegradoen el procesode
enseñanzay aprendizajey quepropicieel desarrollopersonalde los alumnosy los

capaciteparasu futuro académicoy profesional.

Esta orientación ha de tener carácter personal y educativo contribuyendoa la

formación integral del alumno, facilitando su autoconocimiento,autonomíae
iniciativa y favoreciendoel desarrollode criteriospersonales.

Porestosedebeofrecerinformaciónpreviamentesobrela evolucióndel alumno,su

integraciónsocialy su situacióncon respectoal aprendizaje,deaquíla conveniencia
de dialogarsobre susposibilidadesy desarrolloalcanzado.

Ha de ser ademásorientaciónacadémicay profesional,ayudandoal alumnoa tomar

decisionessin prejuiciosy con la madurezsuficiente,sin que la evaluacióndecida
exclusivamentepor él.

Al ser tan importantesestas decisionesexigen una orientación no limitada a
proporcionarinformación.

Debe, sobretodo, facilitar oportunidadesde aprendizajey de experienciapersonal

relacionadascon el mundo del trabajoy de su entornosocial, de conocimientoy
experienciasdirectasde otroscentrosde educaciónpostobligatoria.

b) OrientaciónEducativa

- Libro Blanco. Así titula el importantecap. XV.

XV, 21. Al término de la ESO, la orientacióneducativaha de prolongarsey
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completarsecon la orientaciónprofesional.

- Doc. La orientacióneducativa...MEC. 1990.

La orientacióneducativa,conceptoquecoincide,en parte,conel de tutoría,aunque
suelepresentarseen términosmásamplios de modoque la tutoríarepresentarlaun

aspectoconcretodel procesoorientador.pág. 12.

La orientación educativa es la educación sin más, la educación integral y
personalizada.pág. 12.

- R. D. por queseestablececurriculo ESO. 6/9/91.

La orientación educativaserá especialmenteatendidaen el segundociclo de la
etapa...pararealizaral final de estaetapalas opcionesacadémicasy profesionales
másacordescon suscapacidadese intereses.

» Orientación.Objetivos.

- Doc. Orientacióny Tutoría. ESO. MEC. 1992.

Cap. 1. Objetivosde la orientación:

- educaciónintegral.

- ajustarsea las necesidadesde los alumnos.

- orientaciónen la vida y parala vida atendiendoal contextoreal.

- favorecelos procesosde madurez,de desarrollode la propiaidentidady sistema
de valores.

- prevenir las dificultadesde aprendizajeanticipándoseaellos.

- relacióne interacciónde los que forman la comunidadeducativa.
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j) OrientaciónProfesional

- Libro Blanco. XV, 12.

En la EducaciónSecundariala orientación educativaha de conipletarsecon la
orientaciónprofesional.

XV, 13. La orientaciónprofesionaldesempeñaráun papelcrucialmediadorentrelas
demandaseducativasde los alumnosy las demandasdel sistemaproductivo.

- Doc. Orientacióny tutoría. ESO. MEC. 1992.

El cap. VII íntegramenteestádedicadoa la orientaciónprofesional.

En lo quesuponeoptar se haceun largo desarrolloen estecapítulo.Los escolares

necesitanayudaespecializadaque les facilite informacióny contribuyaa analizary
clarificar el procesoqueconducea la toma de decisiónindividual.

k) Orientacióny CentroEducativo.

- Doc. La Orientacióneducativa.MEC. 1990.

Se proponeque el centro educativo tenga un programadonde se contemplela

orientación.Así pues, la orientación no es asignadaal tutor u orientador,sino al
centroeducativo.

1) Orientacióny Curriculo.

- R. D. por el queestableceel curriculo de la ESO.6/9/91.

Art. 7.1. El curriculo comprenderámaterias optativas, cuya presenciapermita

respondera los interesesy necesidadesdel alumnado,ampliar lasposibilidadesde
su orientación...

- Doc. Bachillerato.Estructuray contenidos.MEC. 1991.
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p. 26 la finalidad orientadoraha de estarpresentey concretarseen la estructura

mismadel curriculo.

- O. M. 27/4/1992.implantaciónanticipadaESO.

II. Proyecto curriculo. Sexto. 2. El Proyecto curricular incorporará las líneas
principalesde la orientacióneducativay profesionalqueel centrova a desarrollar.

Noveno1.1. dentrodel Proyectocurricular deberánestablecerLa organizacióny

funcionamientode las tutorlast

- Doc. Orientacióny tutoría. ESO. MEC. 1992.

En su introduccióndiceque tanto la tutoríacomola orientaciónen generalforman
partedel curriculo, entendidoestecomoofertaeducativaintegral.

En el mismo Documento.Cap. III. La intervencióndesdeel Departamentode
Orientaciónha de estarcentradaen el curriculo.

II) Orientacióny Profesores

- Libro Blanco. XV, 3.

Todoprofesor,en su actividaddocente,ha dc ejercertareasde guíay orientación.

XV, 19. Todaslas funcionesdel Departamentode Orientaciónhan de serrealizadas

en estrechaconexión con el profesorado.

- Doc. La orientacióneducativa...MEC. 1990.

La orientación u tutoría son responsabilidadde todo profesor que tiene

responsabilidadsobreun grupo de alumnos.

- Doc. Orientacióny tutoría. ESO. MEC. 1992.

Cap. 1. Todo profesor, en algún sentido, es también orientador,aunque,desde
luego, lo es más, cuandotiene encomendadala tutoría formal de un grupo de
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alumnos.

ni) OrientaciónVocacional

- Doc. Orientacióny tutoría. ESO. CajaRoja. MEC. 1992.

Cap.VIII. La orientaciónvocacionalsecontemplaenel curriculode la E.S.O. como
partedel desarrollointegraly, porello, comoun aspectodela orientacióneducativa.

¿Qué pretende?la adquisiciónde habilidadesy destrezasque posibiliten en los
estudiantesla propia autoorientación.

Ha de realizarsecomounaparteintegrantedel procesoeducativoy formativode los

alumnosen ordenalograr la mayorarmoníaposibleentrelascapacidades,actitudes,
valorese interesesde la persona,por unaparte, y las exigenciasderivadasde las

opcionesqueofreceel mundo laboral, por otra, con objeto de encontrarla propia

autorrealización.

Es por consiguiente,esencialcapacitaral estudianteparaque seael agentede su

propia eleccióno decisión.

fl) Profesionalizaciónde los Orientadores

- Libro Blanco, XV, 31.

Los profesoresquecoordinenlosdepartamentosde orientaciónen los centroshabrán
de ser licenciadosen Psicologíao Pedagogía.No obstante,en centrosde Secundaria
podrán otrosprofesoresasumirtareasde coordinaciónde tutorías y de orientación

profesional.

Formaránpartedel claustro.

Paraaccederaestaresponsabilidadconvienequeposeanpreviaexperienciadocente.

- Doc. Bachillerato...MEC. 1991.
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Pág.73. Habladela especialidadde OrientaciónEducativa..,losprofesoresde esta

especialidadrealizarántareas educativasaunqueno necesariamentede carácter
lectivo. Susfuncionesseconcretanprincipalmenteen intervenciónpsicopedagógica,

orientación educativay profesionaly asesoranuentoespecializadoen la toma de
decisionesquelos alumnoshan de adoptarestosaños.

- O. M. 27/4192,implantaciónSecundaria.

Decimoctavo.1. Los profesoresde especialidadPsicologíay Pedagogíaimpartirán
algún grupo de docencia, bien relacionadocon las áreas o materias de su

especialidad.

o) Tutoría, la funcióntutorial.

- Libro Blanco. MEC. 1989.

XV, 1. El principal desarrollodela orientaciónescolartienelugaren el ejerciciode
la función tutorial, y en el nivel de secundaria,su contenidoeducativoha de verse

complementadocon el ejerciciode la orientaciónprofesional.

XV, 2. Destacala mismaidea.

XV, 8. Característicasquedebereunir la accióntutorial y el procesoorientador:

- sercontinuo

- implicar a padres,profesoresy medio social.

- atendera las peculiarescaracterísticasdecadaalumno.

- capacitara los alumnosparasu propiaautoorientación.

XV, 10. Secuenciacióna lo largo de las distintasetapaseducativas.En el nivel de
secundaria,pasana prevalecer los aspectosde orientación a la elección entre
distintasvíasy opcioneseducativas,así comoel afianzamientode técnicaseficaces

de estudio.
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XV, 20. La orientaciónadquiereespecialimportanciaen el períodode transicióndel

primeral segundociclo de la ESO.XV, 22. conexióndelos equiposde Orientación
y Apoyo con la tutoría.

- Doc. La orientacióneducativa...MIEC. 1990.

El cap. II estádedicadoala Acción tutorial,en él tratade las funcionesdel tutor con
alumnos, padres y profesores. También propone un extenso elenco de tareas

tutoriales.

- R. D. 6/9/91.por el quese estableceel curriculo ESO.

En el preámbulose dice:

A la construcciónde la propia identidad... ha de contribuir el curriculo y toda la

accióneducativa,tanto la desarrolladaencadaunade lasáreasconcretas,cuantola
ejercidaa travésde la tutoríade la orientacióneducativa.

- Doc. Bachillerato...MEC. 1991.

Con esa finalidad orientadorase conectabatambién la existenciade Servicio de
OrientaciónEducativay Profesionalen los centrosde E. Secundaria,así como la
mejorade la acción tutorial, consideradasambascomoelementosestructuralesdel

Bachillerato.

- O. M. 27/4/92.anticipaciónESO.

Dentrodelproyectocurriculardeberánestablecer“La organizacióny funcionamiento
de las tutorías” II. Proyectocurricular. Noveno.1. f.

V. Departamentode Orientación

b. colaboracióny asesoramientoa los tutores

c. colaboracióncon los tutoresparapreveniry detectardificultadeseducativas
o problemasde aprendizaje.

- Doc. Orientacióny tutoría. ESO. MEC. 1992.
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Cap. II. Resultanecesarioquealgúnprofesor,ademásde sus responsabilidadesde
área,asumade modo formal e institucional funcionestutoriales.

El tutor formapartede un equipodocente.

Debeexistircooperaciónentrecadatutordeun grupoy losdemástutoresdelcentro.

Funcionesdel tutor. p. 22

Actividadestutoriales.p. 23

- La parte 2a de este documentoestá dedicadaa los siguientestemas: enseñara
pensar,a ser persona,a convivir, a comportarsey a decidirse.Son excelentesideas
quepuedenayudaren la tareatutorial.

El cap. VIII. Incidenciadel tutor en la orientaciónvocacional,considerasu puesto
clave,dadoqueesel quemásconocimientotienede los alumnos,por eso,paraque
seaunaorientaciónpersonalizada,tienequeparticiparel tutor, aunqueno de manera
exclusiva,comosucedíaen planteamientosanteriores,ya quedeterminadosaspectos

de la misma reclaman técnicas adecuadasque deberán ser asumidaspor los
profesionalesdel Departamentode Orientación.

Capítulo II. La accióntutorial. Tomadode estemismo Documento.

El tutor de grupo y sus funciones.

La concepciónde la orientación como actividad educativa, de la que es
responsabletodo el profesorado,no estáreñidacon la asignaciónde la coordinaciónde

la misma-en forma de accióntutorial- a algunode los profesoresde cadagrupo de
alumnos.La pluralidadde profesoresqueatiendenalos diferentesgruposde alumnos,
la variedadde los objetivoseducativosquesepersigueny el funcionamientocomplejo

de loscentrosde Secundaria,sonrazonessuficientesparadeterminarla figuradel tutor.

En consecuencia,resulta necesario que algún profesor, además de sus
responsabilidadesdeárea,asumade modo formal e institucionalfuncionestutorialesde
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las que, por otra parte,el restode los docentesno puedenquedareximidos.

También, en coherenciacon ello, en la ESO, es precisoque algunasde las
actividadesde tutoríay orientaciónquedendeterminadasen el horarioescolaren forma

de “hora de tutoría”.

El tutor formapartede un equipodocente.Debeexistircooperaciónentrecada

tutorde un grupoy los demástutoresdel Centro.La coherenciay la continuidaden los
planteamientoseducativoses, enestaetapay siempre,un imperativode primerorden.

Funcionesdel tutor, se señalan7

- facilitar la integraciónde los alumnosen su grupo.

- contribuir a la personalizaciónde los procesosde enseñanzay aprendizaje.

- atendery anticiparsea las dificultadesmásgeneralesde aprendizajede los alumnos.

- colaborar con el Dpt. de Orientación en las adaptacionescurriculares y la
intervenciónespecíficacon los alumnosque las necesiten.

- coordinarel procesode evaluaciónde alumnosy, teniendoen cuentalos informes
de otros profesores,adoptarla decisiónacercade su promociónde un ciclo a otro.

- coordinarcon los demásprofesoresdel grupo docentela coherenciade la propia

Programacióny de la práctica docentecon el Proyecto educativo, el Proyecto

curricular y la Programaciónanual del centro.

- contribuir a la cooperacióneducativaentre el profesoradoy los padresde los
alumnos.

Actividadestutoriales

La Administración educativa no ve convenienteestablecercon carácter

normativo las actividadestutorialesa travésde lascualeslas funciones,quesi pueden
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establecer,sedesarrollan.

En estecasosetratade confiaral propioprofesortutor su propiaprogramación

tutorial.

Sugieren 18 actividadestutoriales:

- entrevistasindividuales

- jornadasde acogida

- principio de curso,hablarde derechosy deberesde alumnos.

- funcionesy tareasqueel tutor va a llevar adelante.

- asambleas,etc, etc.

Es precisoqueel tutor planifiquelas actividadesespecíficamentetutorialesque

va a llevar a lo largo del curso.

Esa planificación ha de plasmarseen una programaciónsemejantea otras
programacionesdocentes:conlibertad y bajo su responsabilidad,peroen el marcodel

Proyectocurricular.

La responsabilidadde programarla accióntutorial ha de hacerseen el marcode

objetivoseducativoscomunes,cuyaconcrecióncorrespondeal centrocomoinstitución.

4. Sintesissobreestructuray funcionesde la Orientación.

Secentraalrededordel alumno,dondeel tutor desempeñaun papel privilegiado
y quecontaráconel asesoramientodel Departamentode Orientación,si esqueexiste.

La responsabilidadde la orientaciónserádel Centroeducativo.

Lo queesla orientacióndeberáestarexpuestoen el curriculo.

La orientacióndebeserpersonalizada.
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Ya en el horariodel tutor se recogerála horade tutoría.

La orientaciónconsisteen la propia educaciónbajo el aspectode maduraciónde la
personalidaddecadaalumno concretoy la concreciónde su caminoen la vida.

Tiene comoobjetivos:

- educaciónintegral

- ajustarsea las necesidadesde los alumnos

- orientaciónen la vida y parala vida atendiendoal contextoreal.

- favorecelos procesosde madurezpersonal,de desarrollode la propia identidady
sistemade valores.

- prevenir las dificultadesde aprendizajeanticipándosea ellas.

- relacióne interacciónde los que formanla comunidadeducativa.

NOTAS

1 . 1. (Sr. Para Ecli sepuedeconsultar, entre otros a GonzálezMarcos, D. “Basesque la LGE proporcionará para
el establailmiento de la orientación en la EGB’. En Vida Escolar. n 183-184.p. 140-147.

2. Repetto T., E. “Función del orientador con los alumnos de Educación S«undaria”. En Re,. Esonflola de
Peda2o2(a.n 139. 1978.p. 45.

3. Cfr. O. M. de 16-11-70sobre evaluacióncontinua del rendimiento educativode los alumnos. (BOE 25-11-70);0.
M. 25475 (ROE 30-4-75).

4. Bertran, Q. o.c. p. 178.

5. Orden dc 31 de Julio 1972,por la que seestablecenlos Servidosde Orientación Escolar en el COU. Preámbulo.
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CAPITULO III 

CONCEPTO DE ORJJXNTACION, UN ASPECTO 

ESENCIAL PARA UNA FORMACION INTEGRAL. 



Sobre el tema de la orientación, clave en el trabajo del tutor, hemos encontrado 
gran ndmero de aportaciones. Algunos autores llegan a no ver diferencias entre el tutor 
y el orientador. 

1. El concepto de Orientacibn. 

Veamos cómo se introdujo en Espafia el kmino orientación y su significación 
dentro de la vida escolar. 

Tomamos partido porque la orientacibn sea un proceso continuo, lo mismo por 
el concepto unitario de orientación, aunque metodol6gicamente pueda hacerse la ckica 
división de personal, escolar y profesional. Nos detendremos un poco más en la 
orientación profesional, dado que su importancia es rn6.s clara en la Enseñanza 
Secundaria que en otros niveles educativos. 

Y para finalizar este punto, veremos c6mo cambian los intereses vocacionales 
en los distintos arTos de adolescencia; el puesto que deberfa de ocupar la familia en la 
toma de decisión profesional de los hijos; acabando con un apunte legislativo sobre la 
orientación. 

Los primeros esfuerzos en la Orientación Educativa y Profesional hay que 
situarlos en el contexto de diversas fuerzas sociales que juegan un importante papel en 
la sociedad americana de comienzos del siglo XX. Suelen identificarse cuatro factores 
condicionantes del inicio de la Orientación: el desarrollo de la tecnologfa industrial, la 
diversificación del trabajo, el impacto de los principios democr&icos sobre las escuelas 
y la expansión de los programas de educacibn profesional. 

Conviene destacar cómo la Orientación Educativa y Profesional nace como un 
movimiento de fuerte reforma social en la transición escuela-trabajo dirigido a los 
alumnos de las escuelas secundarias americanas, 

Habrfa que decir que el tema de orientación se toca aquf por ser una de las 
facetas más importantes de la tutorfa, no como la única faceta que tenga que desarrollar 
un tutor. 
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Según Garcfa Yagüe, J. ’ “la introducción de los t&minos “orientación” y 
orientadores en Espaíía se debe a Garcfa Hoz, V. de 61 nos quedan dos trabajos 
pioneros de 1957 (“Et problema de hoy en la experimentaci6n pedag6gica: la 
orientación”. Revistu E3patlola de Pedngogfu, 1957. no 60. pp. 279-286; y “Problemas 
pedag6gicos de la orientacibn”. Eorai5n. 1960. no 90. pp. 89-122). 

Qub es la orientación: “Etimol6gicamente y en lenguaje usual “orientar”, 
“orientador” y “orientación” se parecen a educar y sus derivados. Todos hacen 
referencia a un tipo de encuentro en el que “se siente al otro’ imperfecto o rebelde y 
se intenta corregirlo o completarlo “orientandolo” hacia modelos personales de 
perfección o dándole la información que necesita.. , Desde una perspectiva amplia, la 
“orientación” es una actividad muy general, clavada en la vida misma y en sus intentos 
de modificar lo que la rodea, que desborda los objetivos y supuestos de la tecnologfa 
y la especialización profesiorW2. 

Lázaro, A.3 que ha estudiado el tema en profundidad din4 que el sustantivo 
“oriente” se deriva del participio activo del verbo oriri (oriens-mis) que significa 
aparecer, nacer. Cuando en castellano se dice oriente significamos que nace algo, 
Profundizando más en el concepto de orientarse, según el Diccionario de sindnimos de 
Monroy4 es lo mismo que enterarse, lo que implica que cuando alguien se orienta es 
que “se esta instruyendo en una cosa”, que toma conocimiento de algo enterandose de 
su origen y estado. 

Con posterioridad la Real Academia-’ recoge el tkmino orientar en dos 
acepciones: 

- informar a uno de lo que ignora y desea saber, del estado de un asunto o 
negocio. 

- dirigir o encaminar una cosa hacia un fin determinado. 

En resumen, siguiendo a L&aro, cabe señalar que el “asunto o negocio” es el 
propio hombre, el cual desea informarse de lo que ignora de si mismo o de su ambiente 
pr6ximo, solicitando que alguien le ayude a encaminarse hacia un fin, que seria el 
conocimiento de sf mismo y, por tanto, alcanxar un nivel de capacitación autónoma y 



suficiente. Orientar supone una relación de persona a persona en la que uno orienta 
(orientador) y otro recibe (orientado). 

Bn otro articulo, el mismo Lázaro6 señala que “orientación es el proceso de 
ayuda tknica, inserto en la actividad educativa, dirigido a la persona con el fin de que 
sea capaz de integrar aprendizajes de una manera autbnoma”. 

Bisquena, R.‘, realiza un excelente estudio sobre el concepto “orientacibn”. 
Para 61 existe una variedad de t&minos relacionados con la Orientación que a veces se 
utilizan de forma poco precisa o incluso como sinónimos. Algunos de los más usuales: 

, Orientación escolar: Proceso de ayuda al alumno en los temas relacionados 
con el estudio y la adaptaci6n a la escuela. Es un termino que se ha utilizado 
mucho en Europa. 

. Orientación educativa: Significa una ampliación del concepto anterior, puesto 
que lo educativo es mas amplio que lo escolar. Es un termino de procedencia 
americana, como traducción de “educational guidance”. 

. Orientación profesional: Proceso de ayuda en la elección profesional, basada 
principalmente en un conocimiento del sujeto y las posibilidades del entorno. 
Tkmino de uso frecuente en Europa. 

. Orientación vocacional: Es la traducción del termino ingles vocacional 
guidance muy utilizado en Estados Unidos en sus origenes. Actualmente se 
sustituye por “career guidsnce”, “career counseling” y “career education”, 
según el kmbito que se pretenda abarcar. 

. Bducación para la carrera: Es un nuevo concepto globalixador para referirse 
a la totalidad de las experiencias que preparan para la carrera, entendida esta 
en el sentido mas amplio. 

. Educacibn vocacional: Es una denominaci6n alternativa en castellano que 
algunos autores han propuesto para el concepto de “career education”. 

. Orientación personal: Proceso de ayuda en los problemas de fndole personal. 
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Muchasvecesse identifica con el asesoramientopsicológico(counseling).

• “Counseling”: Asesoramientopersonalindividualizadobasadoen la relación
caraa cara.Puedeconsiderarsecomounatécnicade la Orientación.

«Guidancet: Procesode ayuda que suele traducirsepor Orientación. Sus

principalesmanifestacionestradicionalmentehan sidoeducacionalguidance

(Orientacióneducativa)y vocacionalguidance(Orientaciónvocacional).

• Asesoramiento:Traducción del término counseling.Se concibecomo una

técnicadentrodel procesode la Orientación.

• Psicoterapia:Tratamiento psicológico en situacionesproblemáticasque
excedenal campode la Orientación.

• Psicología escolar: Término utilizado por los psicólogospara referirse

principalmenteal modelo terapéuticoen Orientacióneducativa.

• Orientaciónpsicopedagógica:Es unaexpresiónque pretendereunir en un
solo término las diversas manifestacionesde la Orientación, tanto en el
aspectopedagógico,psicológico,vocacional,personal,parala carreraetc.

Podríaser el términoqueenglobatodos los demás.

Las fronteras entre estos términos no están claramente delimitadas, y
probablementeseauna tareainútil el intentarlo. Muchasrelacionesorientador/alumno

puedenenglobarelementoscomunesatodosellos. Enciertaformasepodríahablarmás
de unaluchapor la preponderanciaterminológicaquede distintosconceptos.En gran
medidamuchosde estos términosseutilizan comosinónimos(orientacióneducativa,

orientaciónpsicopedagógica,orientaciónescolary profesional,etc.).

El tema se complicatodavíamás cuandopasamosa las definicionesque los

diversos autores proporcionande estos conceptos. Boy y Pine (1976: 183-188)
presentanuna tabla comparativacon 15 definiciones de “counseling’ y otras 15

“guidance”,proporcionadaspor27 autoresdistintos. PérezBoullosa(1986)recoge142

definiciones de Orientación propuestaspor otros tantos reconocidos autores e
instituciones(pp. 237-248).Esto le lleva a extraer 142 variablesintegrantesde las
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definiciones de Orientación que posteriormentereducea 68. A partir de ellas y
medianteun análisis factorial las reducea docefactores.En un análisisfactorial de

segundoorden identifica cuatrofactoresde orientación:Orientaciónpersonalafectiva,

orientaciónpersonalprescriptiva,orientaciónvocacionaly orientaciónescolar.

Quedaclarala diversidaddedefiniciones,enfoques,corrientes,multiplicidad de

maticesy variedadterminológicaexistenteenorientación.A partirde estarealidad,tal
vez lo más prudente seda hablar de Orientación a secas, evitando así posibles
confusionesquelos calificativospuedanocasionar.Contodo, sepuedeobservarcomo

el términopsicopedagogíaesprogresivamentemásutilizado y aceptadoparareferirse

a lo que estamos proponiendo.Ejemplos de ello son la creación de equipos
psicopedagógicos,como los EAPS (Equipos de Asesoramientoy Orientación
Psicopedagógica)en Catalunya, la propuestade creación de una Licenciatura en
Psicopedagogía,la creaciónde la especialidadde Psicopedagogíadentrodel Cuerpode

Profesoresqueseocuparándela Orientaciónen la EducaciónSecundaria,la utilización
frecuente de este término en los documentosdel MEC sobre la reforma de las

enseñanzas(véase por ejemplo La Orientación Educativa y la Intervención
Psicopedagógica),etc.

Gordillo, M. V.B.

La ausenciade delimitacionesclaras entre conceptosafines ha llevado, con
frecuencia,a interpretarun mismo conceptode formasmuy diferentes.

Existeequivocidadentreconceptostalescomoeducacióny formación.Algunos

autoresatribuyenun caráctermáspersonaly activoal principio, otrosconsideranestas
característicasmáspropiasdel segundo.

La relación entreenseñanzasy orientación ha sufrido un procesoinverso.
Durante mucho tiempo ha permanecido vigente la distinción entre objetivos
cognoscitivoscomopropiosde la enseñanzay objetivosafectivoscomolos propiosde
la orientación.Hoy sepretendesuperarestadisyuntivaen unataxonomíade objetivos

queabarqueambostipos, ya que la orientaciónincluye enseñanzay la enseñanzase
concibecadavez máscomoorientadora.
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Otra fuentede divergenciasviene ofrecidapor la relaciónentrediagnósticoy
orientación.En un enfoquetradicionalseha venidoconsiderandoel diagnósticocomo
etapapreviay necesariaparala orientación.Perofrentea estaposturasehaalzadola

corrienteconductistacon su concepcióndel diagnósticono comoreferidoa unanorma
externa,sino teniendocomocriterio al mismo sujeto y directamenteenraizadoen la
acción.

La relación entre orientador y profesor es, sin embargo, mucho más
problemática,ya quecomo hemospuestode manifiestoal tratar de distinguir entre

conceptossimilares, la enseñanzay la orientaciónseaproximanen la actualidadde un
modo claro y rotundo.Una fuentede confusión ha sido la educaciónpsicológicaque

en suafán por humanizarel aula ha buscadoel modode equipara los profesorescon
destrezasde soluciónde problemasinterpersonales,de comunicación,de socialización,
etc. Unasveces,esteafán se ha visto reflejado en el curriculumescolar,mientrasque

en otrasocasionesseha dejadoen manosde profesores,a los queseles ha dadoo no
la posibilidad de formarsepara transmitirestasdestrezas.Los resultadospositivosde

esta tendenciay de una enseñanzaque transciendelo meramenteintelectual, son
innegables.Unicamentecabe la duda acerca de la eficacia de estos objetivos de
formacióncuandono formanpartedel curriculumprofesionaldel profesor.Y, por otra
parte, esprecisosubrayarque estalabordel profesor-que inclusopuedeincluir gran
partede la tareatradicionalmenteasignadaal orientador,comomásadelanteveremos-

no suponeprescindir del orientadorprofesional que supervisay coordina la labor

orientadoraquelos profesoresu otros miembrosde la comunidadescolarrealizan.

La indefinicián del rol, debidaen gran medidaa la ausenciade una teoríade la

orientación,y la expansióndel mismo en los últimos años,han llevado a frecuentes

discusionessobre cuál es la tareafundamentaly específicade los orientadores.Para
algunos, el papel principal del orientador consiste en contribuir al logro de una
convenientesalud mental en la institucióno en la sociedaden la quese trabaja. Esta

tendenciase manifiestaen la prioridad queseotorga a uno de los siguientesroles:
orientador-asesor,educador psicológico, maestro de destrezas comunicativas,

interpersonalesy de autorrealización,o agentede cambiosocial.

“En mi opinión,dice Gordillo, considerarqueestasfuncionesforman partedel
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rol del orientador,sin queestosupongamenospreciarsu tareafundamentaly peculiar,

es decir, la intervención directa, parece la postura más adecuaday que permite
conservarla identidadde la orientación.

Se puedeconcluir que el conceptode orientación educativano tiene en la
actualidadla nitidez necesariaparaserconsideradode un modoclaro y exactocomo
unacienciacon un objeto y unametodologíapropias.

A pesarde estasanibigúedadesconceptuales,la orientaciónse puededefinir
comounaprofesiónya quecumplelos requisitospropios de unaactividadprofesional.
Si bien para que esto seareconocido, y especialmentepor lo que se refiere a la

orientacióneducativa,se precisauna mejor definición de un rol. De este modo, al
ofrecerun servicio específicamentepropio, seevitarángran partede los conflictosde
competenciascon otros profesionales (psicólogos, asistentessociales, directivos

escolareso profesores).

La realización entreprofesorestutores y orientadoresha sido un problema

siemprepresenteal analizarla situación de la orientaciónen el ámbito escolar,La

orientacióncomo partede la educaciónresaltael papelquea los profesorescompete
en estaactividad.

La necesidadde disponerde unateoríapropiadela orientaciónhallevadoafijar
la atenciónen lasprincipalesteoríasdela personalidady de la psicoterapia,conscientes

de queuna teoría completade la orientaciónno ha existido nunca. Por este motivo
parecepreferiblehablarde enfoquesde la orientaciónmásque de teorías.

Lo especificode las teoríaspsicoterapéuticasy de la orientaciónfrentea las de

las personalidad,es la intervenciónquepuedehacerseen distintosniveles.

Aunquefrecuentementeno de un modoexplícito, todo orientadorfuncionacon
una“teoría” implícitade la orientaciónquereflejasu conceptode hombre,los objetivos
y las metasquepersigue.

La multitud de teorías de la psicoterapiaexistentesha permitido distintas
clasificaciones.Posiblementela división másconocidaesla queserefiereal concepto

105



de naturalezahumanay que lleva a distinguir entreenfoqueshumanistasy enfoques
conductistaso ambientales.

A tres reduceRíosGonzález,J. AY los objetivosprincipalesde la orientación:

- “facilitar unaadecuadapercepciónde sí mismo y de su entorno.

- estimularsanamentela motivaciónde la conducta.

- posibilitar la tomade decisioneslibres y eficaces”.

Enumerootra seriede aportacionessobrela definición de la orientación,para
posteriormente,señalarlos aspectosdestacables:

“Procesode ayudaa unapersonaparaquepuedaresolverlos problemasquela
vida le plantea”GarcíaHoz, V lO

ParaGarcíaYagfie, JA’ “Ayuda técnica,desdela actividadeducativa,paraque
los seresen desarrolloo sus representantescomprendansus posibilidadesdentrode

áreasde vida (económica,social o escolar)queaspirana racionalizarse,seintegren

eficientementeen ellasy superensusdificultadespor mantenerel equilibrio y los fines
personalesentrelos problemasevolutivoso frente a las frecuentescontradiccionesdel

ambiente”.

Por su parteRepettoT. E.’2 respectoa lo queseentiendepor orientacióndirá:

“concibo la orientacióncomo un procesode ayuda sistemáticay profesional a un
sujeto/s mediantetécnicaseducativo -psicológicasy factoreshumanos-para que se

comprendamása sí mismo y a la realidadquele rodea,alcanceunamayoreficiencia

intelectual,profesionaly humanay se relacionemás consigomismo y con los demás
quecon él conviven...De unaforma más concisapuededecirsequela orientaciónes
el procesode ayudaa un sujetoparaquealcanceel desarrolloy el cambioconstructivo

de supersonalidad.Naturalmentequeestedesarrollode la personalidado estecambio
conílevaque el sujeto viva el cambiodel aprendizajeintelectual,tenga la oportunidad
de tomardecisionesacadémicasy profesionalesadecuadasa susaptitudes,interesesy
al mundodel trabajoexistente,reflexionesobrela clasedeyo queseestádesarrollando

en él... y se comprometaresponsablementeen el proyectode su vida individual y
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social”. Y acabaseñalandola misión del orientador”:el orientadordebeproporcionar

al orientadocuantosmediostengaparaqueésteobtengael nivel máximo de madurez
intelectualy humana,desarrollesu trabajosatisfactoriamentey examiney desarrollesu
mundointerior y los modoscomodefinesusexperienciasconsigomismoy conlos que
le rodean”.

Podemosconcluir este apartado inicial con Lázaro, A.’3 diciendo que la
orientaciónes:

- “un proceso,quedependede la continuidadde la accióneducativay del

constantedesarrolloevolutivo del hombreen buscade su autonomía.

- unaacción técnicadentrodel contextode la actividad educadora.

- queentrañaunaactitud de apoyoal individuo lo cual suponeaceptacióny
tolerancia.

- queestáinsertaen la actividadeducativa.

De lo expuestosepuedededucirquela OrientaciónesEducación.Sin embargo,

habríaquematizar:

querealizarunaacciónformativao instructorano implica, necesariamente,una
actitud de asesoramientoy ayuda.

• hay quedistinguir y no identificar educacióncon orientación,puesaunquelos

fines de la orientaciónseancoincidentescon los de la Educación,no todos los
fines educativosson orientativos.

la orientación,más queunacienciasobre la educación,es unaaccióntécnica
insertaen las cienciasde la educación”.

Resumiendo“el orientadores el profesionalencargadode realizarorientación,
lo quematizasu caráctertécnico y ejecutivoen el proceso,aunque,dadala función

misma de la orientación,su actividad no puedepasarel umbral del asesoramientoy

apoyo a los primordialmente implicados (sujeto, familia, centro, ambiente). No
obstante,esta primen delimitación no presuponeque el orientador sea un único
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profesional,ni queéstetengacomoúnica misión la de orientar”14

Bisquerra,R. (obra citada)pág. 11, dirá queel procesode la Orientaciónse

puedeentendercomola realizaciónde programasde intervencióneducativay social.
En la realizaciónde este procesose siguenuna seriede fasesqueesquemáticamente
puedenresumirseen las siguientes.

1. Fundamentaciónteórica

2. Análisis del contexto

3. Identificar las necesidades

4. Formularobjetivos

5. Planificar y organizar

6. Ejecuciónde programasde intervención

7. Evaluaciónde programas.

Por otro lado, los teóricos hablan de la orientación como un proceso

continuo’5 “Si la orientaciónno quiereperdera la personareal y concreta,no tiene

otro remedio: ha de ser un procesocontinuo”. Por su parteBertrán Q., MA6 dirá “en
nuestraopiniónel hechoyareconocidode muchosdela necesidaddequecualquiertipo
de Orientación,seaun “proceso continuo” o un “proceso continuado”pruebaa su vez

quela Orientaciónse incluya dentrode la marchapedagógicao escolar”.

La misma idea es remarcadapor Dendaluce,i.’7 “En teoría la labor de la

orientacióndebesercontinuaa lo largo de todo el procesoeducativocomocontinuaes

la educaciónmisma; sin que estoexcluyael quela participacióndel orientadorseamás
precisae intensivaen ciertosmomentosclavede la evolucióndel alumno”.

Una nuevaprecisiónal procesocontinuode la orientaciónes lo importanteque
esel quetodaorientaciónseapersonal:‘Toda Orientacióndebe,primeroy antetodo,
ser Orientación personal, y sólo después y secundariao complementariamente,

orientaciónescolar...
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2. Etapasde la orientación.

¿Sepuedeconsiderarquehay momentosclaveen la orientación?.

Antes de adentramosen las ideasde R. de Azua19, quienrespondeclaramente

a estapregunta,hay que decir que los momentosen la orientación de las personas
puedenser diversos,pero aquítomamosla referenciadel mundoescolarpor ser el
punto demira de nuestrareflexión.

El ingresoen unainstitucióneducativaplanteaal alumnounaseriedeproblemas

quedeberesolvercuantoantes.Es el pasodel núcleofamiliar al escolar,con todo lo
queestocomporta.

El cambiode ciclo dentrodela Primariaala Secundaria,resultaotromomento

digno de ser tenido en cuenta. Hay que teneren cuentaque la diversificaciónde
enseñanzasquepresentael segundociclo, con sus respectivosprofesores,planteaal
alumnosituacionesnuevas.No sóloesla presenciade variosprofesoressino, al mismo
tiempo, la propia diversidadde materias con los problemasque su relación puede

originar.

En la actualidadal final de la EGB encontramosunanuevasituacióninteresante.
La opción FormaciónProfesional,pasara BUP o dejar los estudiosconvierteneste
momentoen crítico.

Ya en el Bachillerato, la constitucióndel plan de estudioshaceque se den
momentosen que la orientaciónes necesaria.Segúnla LGE20 “el Plan de estudios

deberácomprender:

a) materiascomunes,quehan de ser cursadaspor todos los alumnos;

b) materiasoptativas, de entre las cualestodoslos alumnoshan de elegir un
númerodeterminado,de acuerdocon suspeculiaresaptitudes,bajo la tutela
del Profesorado;

c) Enseñanzasy actividadestécnico-profesional,de entrelas cualesel alumno
habrá de cursar obligatoriamenteuna, a su elección, a fin de permitirle
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aplicar los conocimientosteóricosy facilitar suorientaciónvocacional.

Estaelecciónde materiasoptativasse realizaal comenzarel 30 deBUP, y se

debede teneren cuenta:

- la informaciónde las materiasy actividadesqueofreceel centro,asícomode
los programasquese van a desarrollarencadaunade ellas.

- el conocimientode las aptitudesde los alumnos,y la consideraciónde las
materiasy actividadesquemáscuadrencon sus característicaspersonales.

- setrataráde que seauna laborconjuntaentrepadres,profesaresy alumnos.

También al terminar los estudios de BUP se impone la necesidadde la
orientación. En esta circunstancia, el alumno debe elegir entre seguir estudios

universitarioso los estudiosde FormaciónProfesionalde segundogrado.

Al comienzode la de EducaciónUniversitaria, el Curso de Orientación

Universitariaconstituyeotro de los momentosclave en el proceso orientador,La
LGE2’ al precisarsusobjetivos, señala:

b. orientarlesen la elecciónde carreraso profesiones,paralas quedemuestren
mayoresaptitudese inclinaciones.

c. adiestrarlesen la utilizaciónde las técnicasde trabajointelectual,propiasdel
nivel de educaciónsuperior.

También a nivel universitario es necesariala orientación. La LOE22 así lo

exponeal establecer“el régimende tutorías,paraquecadaprofesor-tutor,atiendaaun
N

grupo limitadode alumnos...

“Junto a estos momentosclave en cualquier trayectoriaescolar, creo en la

existencia,al menospara algunosalumnos, de otros momentosno determinablesa
priori tan trascendentalescomolos anteriores,y antelos queprecisantambiénapoyo
y consejo.Momentosque nos hacenpensarno sólo que la orientaciónes un proceso
sino que, fundamentalmente,es un procesoúnicoe irrepetiblecomola vida mismade

cadahombre”~.
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En el último bloquede estetrabajo, cuandosepropongaun modelode trabajo
tutorial, se delimitará dentro de la ESO los distintos momentosen los que es

convenienteunaorientaciónescolarque llevará implícita unaorientaciónprofesional
debidoa quela orientaciónescolar,en definitiva, lleva aofreceral alumnoun mayor
esclarecimientoprofesional,quea su vez incidirá, necesariamente,en la orientación
personal,dadoquela actividad tutorial, al ser con personasen formación,quiéraseo

no se liará tambiénunaorientaciónpersonal.

El planteamientoquesobrela Orientaciónhacíala L.G.E. serámodificado,por

la actual legistación.

3. Objetivosde la orientacion.

Convienequeel contextoy la edaddelos alumnosincidanen la formulaciónde
estosobjetivos.

Bisquerra,R. (o. citadap. 15) sugierelos siguientes:

En la dimensióneducativa

• Integracióndel alumno en el medio escolar.

Adquirir habilidadesde estudioeficiente.

Desarrollarhabilidadesde eficiencialectora.

• Posibilitarel desarrollodel aprendizajeautónomo.

Tratamientode las dificultadesde aprendizaje.

En la dimensiónde desarrollode la carrera.

• Adquirir informaciónde las característicaspersonalesen relacióna requisitos

ocupacionales.

• Adquirir información sobre estudiosy formaciónprofesional,asícomo de
centrosdondecursarlos.
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• Adquirir informaciónsobrelas perspectivasde empleo.

Desarrollarestrategiasdetomadedecisionesensituacionesde incertidumbre.

En la dimensiónde desarrollopersonal.

Lograr unaadaptaciónsocial activay comprometida.

• Formulary concretarun proyectopersonaldevida.

• Facilitas el desarrollode laspropiasmetasy valores.

• Conseguirla autorrealizaciónpersonaly social.

• Desarrollarel autoconocimientoy la autocomprensión.

• Integracióny desarrollode si mismo (selO.

• Mejora de las relacionesinterpersonales.

• Conseguiruna autonomíaquepermitauna autodeterminación.

• Capacidadparaaceptarlos hechosde forma realista.

Desarrollode habilidadesdevida.

Desarrollaral máximolas propiaspotencialidades.

Capacitarparauna auto-orientación.

Sobre la división de la orientación y la importancia de la predicción hay
opinionesno coincidentes.

Repetto,E.24 dirá “En muchasocasioneses difícil separarlos problemasde

orientaciónescolar, con los profesionaleso personales.Para muchosalumnosesta
divisiónde la orientación,esartificial. En efecto,el procesode orientaciónessólouno,
al igual queel orientadoesunapersonacuya esenciaestá másallá de sus funciones,

precisamentecomo substratoque le da unidad e integración. Es obvio que cabe
preguntarsesi en la práctica sepuedendistinguir tres tipos de orientacióncuandoel

hombremantienesu unidad sustancial.Por tanto, más allá de cualquier disección
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teoréticade la orientación,esprecisovislumbrar la unidadde la misma”.

Admitiendo la unidad de orientación por ser el individuo uno,
metodológicamentetrataremoscomo triple la división que de la orientaciónse suele

haceren la vida escolar.

GarcíaHoz, y? señala“Tres tipos de orientación caendentro de la tarea
educativay agotanpor ahora su contenido:la orientaciónprofesional,la orientación

escolary la orientaciónpersonal”.La mismaautoracitada antesElvira Repetto~dirá
“Desdeun punto de vista teoréticoson corrienteslas tres acepcionesde la orientación:

escolaro académica,profesionaly personal”.

4. Principiosde la orientacion.

Los principios generalesde la Orientacióneducativa,puedenreducirsea los
cuatrosiguientes27:ha de ser diagnóstica-evaluativa,preventiva,evolutivay ecológica.

a) El principio diagnóstico-evaluativoexige quese diseñenprogramasbasados
en las necesidadesrealesde los alumnosy de suscontextos.

Convieneinsistiren quela orientacióndebepartir del diagnósticodelosalumnos

y de la evaluaciónde suscontextosantesde diseñarlos programasde Orientaciónque
se proponganaplicar, así como cerrar el ciclo de aplicación de dichosprogramas
mediantela evaluaciónde los mismos.

b) La prevenciónes uno de los temasde la salud mental comunitaria. Este
principio, aparecedurantelarápidaexpansiónde la saludmentalcomunitaria
de los años50 y de los años60.

La OrientaciónEducativaserápreventivasi pretendelos objetivosdedesarrollar
en un sentidoamplio “la saludpsicológicade los estudiantesy deevitar el desarrollo
de problemaspsicológicos. La orientación preventivadescansaen el desarrollode
programasdiseñadoscon objeto de conseguirestosobjetivos.

c) La perspectivadel desarrolloa lo largo de la vida nos proporcionala base
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teórica necesariapara examinar el principio evolutivo aplicado a la

Orientación.

la cuestiónde que las experienciasy los sucesosen un períodode la vida,
afectanla conductaen un tiempoposteriornosproporcionanel marcoparaanalizarel
carácterevolutivo de la Orientación.Si es posible demostrarla continuidad de la

conductaa lo largo del tiempo y a través de las situaciones,el desarrollode las
competenciasy de las aptitudes, y el desenvolvimientode la personalidad,se
comprenderámejor, y tal comprensiónclarificará el cuándo,el qué y quizásel cómo

de la orientacióneducativa.

d) El principio ecológico de la Orientación, hay que situarlo dentro del

interaccionismo como perspectiva teorética. El interaccionismo es la
perspectivaque asumela transición entre las variablesde las diferencias
individualesy las variablesambientales,ofreciendola explicaciónmejor y
más completade las variacionesen la conductahumana.Esta perspectiva

proporcionala baseparala intervenciónde los orientadoresen losambientes

de los estudiantes.

De mayorinterésparanuestrocampoes la emergenciadentrode la Orientación
Educativade una variante de la ecología social, conocidacomo la “ecología del
campus”.Bauning (1978) pionerode la “ecologíadel campus”advieneque:

La ecologíaes el conceptogeneralusadopararepresentarel estudiode las
interaccionesentrelosorganismosy el ambiente.El estudiode los gruposhumanosen

relacióncon su ambiente,ha sido conocidocomola Ecologíahumana.La tendencia

ecológicaen el trabajo de los estudiantesestá ganandopor momentosy quizá el
conceptode la ecologíadel campusdenoteinterésen los “colleges” de los estudiantes
y suscamposy puedeser usadaparadescribireste movimiento”.

Bisquerra,R. (obracitada)28 hablaráde:

- Principio de prevenciónprimaria.

- Principio de desarrollo.
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- Principio de intervenciónsocial.

El MW en RealDecretosobreenseñanzasmínimas(1992)del Bachillerato,en

suPreámbulo,esclareceesteasunto:

“En un momentoen que lasdiferenciaspersonalesen capacidadesespecíficas,
motivacióne interesessuelenestarbastantedefinidas,las enseñanzasdel bachillerato

hande permitirque los alumnoscursensus estudiosde acuerdocon suspreferencias
graciasa la elección de una modalidadconcretay de unasdeterminadasmaterias

optativas.Ello les permiteemprenderitinerarioseducativospersonalizados,acordescon
susaptitudes,motivacióne intereses.Son enseñanzas,por tanto, quehan de contribuir
a orientara los alumnosen un determinadocaminoeducativoy tambiénprofesional,
resultandointeresantesy valiosas,tanto paraalumnosaltamentemotivadosy orientados
porun claroproyectode estudiossuperiores,universitarioso profesionales,cuantopara

aquellosotros,jóveneso adultos,quedeseencursarel bachilleratocomoforma básica
de accesoa un nivel cultural másalto”.

“Mediante la orientación-dice el profesorGarcíaHoz29- se pretendeque el

sujetoalcanceun suficienteconocimientodesí mismoy del mundoque le rodea,de tal
suerteque lleguea ser capazde valorar y seleccionarel campode la cultura técnica,
el sistemade valoresy la red de relacionesen función de las cuales desarrollarásu
vida”. Creemos esta cita lo suficientementeclara para ver la importancia de la
predicciónen orientación.

Antes decíamosquevamosa seguirestetipo de división quees la usual en la
escuela:personal,profesionaly escolar.

En unaprimeraaproximaciónveamoslo quelos teóricosnosdicen decadauna

de ellas.

Antes de seguiradelantecon la división de la orientación,habríaquerecordar
que la orientación es sólo una, y que en la personahumana, sobre todo en si
adolescencia,eserróneoel plantearla orientaciónen compartimentosdistintos, dado

que la personaes sólo una. Todo lo másque se puedehacer es ponerun énfasis

especialen lo personal,escolaro profesional.No obstantepareceque es difícil “no
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meterse”en lo personalcuandouno está en la tutoría, aunquela prudenciadebeser
exquisita.

5. Orientacionpersonal.

PasaRepetto,EY> “La orientaciónpersonalpuedeconcebirsecomoconcepto

y comoproceso.Comoconcepto,la orientaciónestáinteresadaen el desarrolloóptimo
de los sujetosen beneficiode si mismosy de la sociedad.

Como proceso es la adquisición de un conocimiento sustantivo de las
característicasdel desarrolloy de los ideales de un sujeto y la ayudaque a éste se
prestaen el usodel conocimientoparasudesplieguepersonal”.

Sánchez,~~3I dirá “La orientaciónpersonaldebeayudara la puestaen práctica
de susvalorese integraciónde estosvalores’.

Romány Pasto02por su parteseñalan“La orientaciónpersonaldebellevar al

conocimientode si mismo y del mundo que le rodea. Formación de actitudesy
hábitos”.

Artigoe3 dirá “Debe sin resolverlos problemasy dificultadesdel estudiante,

colocarle en situación que sea capaz de solucionarlos por su cuenta. Que se

responsabilicencon las decisionesadoptadas”.

Y para acabarcon esta serie de opiniones sobre la orientación personal,

señalamosla de Valdivia, C.34 “De caraal procesode autorrealizaciónpersonal,para

quealcancey hagabuenusode su libertadpersonal,seresponsabilicede susacciones,
se conozcapara aceptarsemejor, hay que ayudarleen el marco de su seguridad
personala adquirir criterios propios y valores”.

Si la orientaciónes aceptadaen el centroescolardondetratede llevarsea cabo,
Repetto,~ proponeunaserie de aspectosquepuedenayudaren la planificacióny
consecuciónde estatarea:

- Objetivosqueva a perseguirel departamentode orientaciónen BUP.
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- Establecimientode prioridadesdentrode los objetivoscitados.

- Planificaciónde las líneasgeneralesdel trabajodel cursoacadémicorespecto

a la orientación.

- Delimitación de las funcionesquecompetena cadauno de los miembrosdel
equipode orientacióny forma de colaboraciónentreellos.

- Técnicasqueseusarán.

- Programaciónde las actividadesquese realizaránrespectoa los alumnos,
profesores,tutoresy padres,el centroeducativoy la comunidadlocal.

Las actividadesde diagnósticoocupanla atencióndel primertrimestre,y lasde

informacióny consejoseránlas tareasfundamentalesdel segundoy tercertrimestre.

En cuantoa las funcionesdel orientadorseñala:

• Estudiode la inteligenciageneraly de las aptitudes,mentalesy profesionales.

• Exploraciónde la personalidady estudiode los intereses.

• Información.

• Actividades de consejo.

• Funcióndel orientadorcon respectoal profesoradoy a los padres.

6. Orientacionescolar.

ParaGarcíaYagiie, J.36 la orientaciónescolares “la ayuda técnicadadaa los

escolarespara que interpreten,ellos o susresponsables,lasposibilidadesqueexisten
dentro de cada área racionalizada de la vida <escuela, profesión) se integren

eficientementeen ellasy superenlas dificultadespor mantenerel equilibrio y los fines
personalesantelosproblemasevolutivoso lasfrecuentescontradiccionesdel ambiente”.

Por su parteValdivia, CA7 dirá quehayqueinsistir en la creaciónde actitudes
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positivas,adquisiciónde técnicasgeneralesy hábitosde reflexión y expresión.

Artigoét entramásde lleno en los cometidosy dirá quela orientaciónescolar
sedebede ocuparde ayudara la correcciónde hábitosinapropiadosen el estudio,de

la falta devoluntady dedicaciónal estudio,orientaral alumno sobrela distribuciónde
su tiempode estudio,y ver los condicionantesque tienenlos alumnosen sucasapara

desarrollarlas tareasescolares.

Se puedeapreciarqueen las intervencionesqueestamosanotandode algunos

autoresseda unapuntualizaciónmásprecisaen estetipo de orientación,Sánchez,SA9
apuntalos momentosen los quehay quehacer un especialhincapiéen la orientación
escolaren la enseñanzamedia: final de BUP y COU.

7. Orientacionprofesional.Cómorealizarla.

Entre los tipos de orientación,es de éste,posiblemente,del quemayornúmero

de aportacioneshemosencontrado.

Parala profesoraRepetto~“la orientaciónprofesionalesel procesode ayuda
al orientadoparaqueelija, sepreparey accedaala profesiónapropiadaa susaptitudes,
intereses,y demásrasgosde su personalidad...De aquíqueel centrode la orientación

profesionallo ocupela elecciónprofesional,concebidacomoun procesodecompromiso
entrelas preferenciaspersonalesy las expectativasdeaccesoaun grupodeprofesiones.
Estecompromisoescontinuamentemodificadoporque las experienciasdel individuo

en la búsquedade las profesionesque desea,afectan a las expectativasy a veces

tambiénsuspreferencias

Por su parteDendaluce,í.~’ dice “El sentidode la orientaciónprofesionalestá

en acompañaral sujetoa lo largo detodasuevolución,sin limitarse necesariamenteal
ámbito de lo escolar. Tambiénse toman decisionesvocacionalesen el trabajoy en el
hogar,y, al menosen teoría,la labordelorientadorpuedeextendersetambiénal mundo
del trabajoy de la familia”.

SegúnLópez Riocerezo,J. M. 42 Wla orientaciónprofesionaltienepor objeto

118



conducir al educandoal sector de la vida para el que muestramás disposiciones
naturalesy, por tanto,podrádesarrollarmejorsusfuerzas,perfeccionarsupersonalidad

y realizarobrasdevalor en favor de la sociedad”.

E profesorGarcíaHoz, Vi3 dirá W~ el procesode ayudaa un individuo para
elegir y prepararsea unaprofesióno trabajodeterminado”.

Por su parte, Yela, M.U “se basaen una evaluacióndel pasado,un cierto

diagnósticodel presentey un pronósticodel fúturo del sujeto”.

ParaBertrán Q35 “La orientaciónprofesionalpretendefundamentalmenteque

cadaunoocupesu puestoen la vida, y asíconsigael mejor rendimientoy éxito de sus
talentosnaturales.Y, sobre todo, la felicidad parasí, su familia y para aquelloscon

quienestieneque relacionarse”

Seguimoscon Bertránparaadentramosen lo que, segúnél, deberlade ser:

• Una amplia informacióndel mundoprofesional.

• Una técnicadel autodescubrimientodel yo, teniendoen cuentaque, con la

edad,va descubriéndoseel yo profesional.

Un poner en contactoprevio al candidatocon la vida profesional.

• Un ir trabajandola maduraciónpsíquica,personaly socialdel joven.

• Unamiradaa la vida real de la profesióny no sólo a la vida de estudiosde
una facultado escuelasuperior.

• Una ayudaparadescubriry despertarvocaciones.

• Un diagnóstico, seguidode pronóstico, considerandolas posibilidadesy
minitacionesde la aptitudesy cualidades.

• Un métodoparaliberar a todo joven de la indecisióny de la angustiaante
esteproblemavocacional,”

Según Emilio Mira y López toda la orientación profesionaldebe buscar la
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adecuaciónentreel sery el quehacer”.

ParaC. Valdivia41 ‘la función del tutor será en colaboracióncon los otros

profesoresdel alumno y de la familia, parajuntos estudiarlas mejoresposibilidades
parael sujeto teniendoen cuentasuscaracterísticaspersonales”.

Por su parte 5. Sánchez48habla de que todo hombre tiene posibilidades
profesionales,hay que ayudaral sujeto a que tenga una idea objetiva se si, darle

informacióny ayudarleen su decisión.

TambiénRomány Pastot9se refieren a quehay que inculcara los alumnos

la utilidad profesional de los conocimientosque están estudiando.Hacer con los
alumnos entrevistasindividuales para un mayor aclaramientoy así que vean sus

aptitudes,actitudes,intereses,posibilidadde trabajoy salidasprofesionales.

Señalemosfinalmentelas opinionesdeArtigot~ quienpide quesecalibrenlas
influencias del medio ambiente,familia, economía,condicionessociales,puestode
trabajo. Vocación, intereses,personalidad,aptitudes,y de

Gordillo, M. y., (o. c.) p. 97 dice últimamentela orientaciónprofesionalha

visto tambiénmodificadossusobjetivos.Ya no sepresentacomounaactividadreferida
exclusivamenteal ejercicioprofesional,sino queacogela vida entera,en cuantotiene
comoobjetivofacilitar al sujetoel modo de afrontarcreativamenteun mundoen el que
el trabajo se ha reducido considerablemente.Las variables de personalidady el

desarrollode las capacidadesintelectuales-como es la superaciónde las posibles

deficienciasproducidaspor un determinadoestilo cognitivo- sonaspectosimportantes
en la orientaciónprofesionalhoy. Y también lo es el aprendizajedel procesode toma
de decisiones,ya queéstano se realiza solamenteunavez en la vida profesional.Para

ello secuentatambiéncon procedimientosinformáticos”.

Como realizar una orientaciónprofesional.

En este apartadoabordaremosla metodologíao caminoa seguir, barajaremos
algunasideaso sugerencias,sin proponeruna determinada.Repetto,EA’ dirá “Dada
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la significaciónqueparael sujetotienesu adaptaciónprofesionalse requiereun estudio
detenidodelindividuoy del grupodeprofesionesa lasquepretendeacceder.Por tanto,
ademásde la exploraciónde aptitudes,interesesy rasgosde su personalidad,se exige
un análisiscuidadode lasdiferentesprofesiones.Esteanálisisesun métodosistemático
de obtener información acerca de las obligaciones, las responsabilidadesy las
capacidadesy requerimientosdelos trabajos,asícomode lasrelacionesde los trabajos

entresi”.

Dendaluce52habla de una serie de variables que afectan a las decisiones
profesionales: variables económico-laborables,variables socio-políticas, variables

pedagógico-educativasy variablespsicológicas.

FinalmenteLópez Riocerezo,J. M.’3 “El método que ha de seguir, tanto el
profesor como el educador...es el estudio del comportamientodel educando,

observandocómose vansucediendolas diversasreacciones,cómorespondeel pequeño
a la llamadade la profesión y a la influenciade la educación,cómo reaccionaa las

circunstanciasconcretasdel ambienteen el cual se desarrollasu actividad,cómo se
verifica su adaptación,cómosonvencidaslas dificultadesy las inhibicionesy cómoson

compensadaslas insuficiencias, para que así llegue a un verdadero y exacto
conocimientofuncional del sujeto”.

Durantelos cursos1991-92,he realizadouna investigaciónsobrela orientación

profesional en el bachillerato. He publicado 4 artículossobre el tema en la revista

Nuestra Escuela.En estos artículosademásde pulsar la opinión que sobreel tema

tienenalumnos,padresy profesores,hagounapropuestadecómorealizarla orientación
profesional54.

8. Quién debellevaracabo la orientación.

Hay diferentesposturaso enfoquesen tomoa estepunto55.

a) es un orientadorúnico.

b) o el equipoorientador.
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Y posteriormentevendrála pregunta¿quépapeljuegael tutor en el procesode
orientación?.

a) Los que prefieren que el orientador sea único, ven a esta postura dos

opciones:

la. queel profesorseael orientador.

lb. queel orientadorseaun especialista.

la. la primeraposturaestáapoyadaen queesel queconviveconel alumnoy,
por lo tanto, el máscapacitadopara asesorarleen su procesoorientador. En esta
postura-y refiriéndonossobre todo en la Secundaria- se señalaal profesorcomo
responsablede la orientación.

Los que defiendenla segundaposturaconsideranqueno todo profesorsedebe
encargarde la orientación,sinosolamenteuno de ellos, aquelespecialmentepreparado

y al que sedenominatutor.

El tutor se concibe-siguiendoa Lázaro- de formas diferentesque conviene
precisar:

a. la tutoríacomométodode enseñanza.Es el modeloanglosajón.Las funciones

del tutor seenmarcaríanen los siguientescampos56:

• Comunicacióny tratocon el alumno.

• Ayudaespecíficaal estudianteparasuperarlasdificultadesdel aprendizaje.

• Asesoramiento,proponiendoexperiencias,trabajosy bibliografía.

b. La tutoríacomoacciónorientadora.Estaopción subrayafundamentalmentelas
relacionesde ayudacon respectoal alumno, sin olvida la coordinaciónen el proceso

de aprendizajedel alumnos. 5. Sánchez51dice que la acción del tutor entraríaen las
siguientescuestiones:

“- exploraral alumnopsicobiológicay académicamente.
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- problemasrelacionadoscon la capacidadintelectual.

- problemasrelacionadoscon el caráctery la personalidad.

- problemasrelacionadoscon el lenguaje.

- problemasrelacionadoscon el rendimientoacadémico.

- problemasde adaptación,de tiempolibre y vocacionales.

c. El tutor es un colaboradormás del proceso orientador y que necesitala

asistenciade especialistas~“el rol del tutor esbidimensional:por unaparteeducador-
orientador,y por otra técnicode relacionespúblico administrativas”.

La opinión de Benaventincideen delimitar la figura del tutor comola “de un
profesorespecializadoen procesosde orientaciónquerecibeasistenciao colaboracon

otrosprofesionales(psicólogo,pedagogo,médico)para llevar adelantesu cometido.

lb. El orientadorespecialista.

Al especialistaen actividadesde orientación se le suele identificar con el
psicólogoescolaro pedagogo.Se podría decir queel orientadortiene una formación

universitariaen psicopedagogía.

b) El equipoorientador.

A esterespectoBenaventdirá59 “El método máseficaz de llevar los servicios
de orientaciónescolaresla creaciónde un equipode especialistasen cadacentro.Este
equipo trabaja en estrechacolaboracióncon padres, profesoresy tutores, bajo las

directricesmarcadaspor la política educativadecadaescuelasecundariaen particular.
Equipoquesueleestarformadopor un orientador,el médicoescolar,un asistentesocial

y varios tutores,contandogeneralmentecon la colaboraciónde un psicólogoclínico o
un psiquiatraparael tratamientode los casosespeciales.Sólotrabajandode este modo

sepuedenofrecerde forma coordinadalos serviciosde análisisdel sujeto, información
y asesoramiento”.

GarcíaHoz, VA0 dice “Se está fortaleciendocadavez más idea de que la
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orientaciónno estareade unasolapersona,sinoqueeslaborde equipoen el quedeben
de tomar parte todas aquellaspersonasqueesténimplicadasen la educaciónde un

joven”.

No cabedudade queel procesode orientaciónsonbastanteslas personasque

puedenaportardatosparael interésdel orientado:profesor,tutor, psicólogo,médico,
familia, amigos.

El problemaesla estrucuraquedebateneresteequipo.

bí. Estructurapiramidal. NuevamenteGarcíaHoz, VA’ señala “El equipo

orientadorpuedeestarconstituidoporel serviciodeexploración(biológica,psicológica,
social...)los profesoresdel estudiantey el orientador,quetendríacomomisión unificar

los elementospor los miembrosdel equipo”.

b2. Estructuracircula?2.Este modeloproponeal equipode orientacióncomo
un apoyodel tutor, el cual seráel coordinador-orientadorfundamentalde lasdiferentes

aportacionesde los especialistas(médico, psicólogo, pedagogo)y el encargadode
realizar la orientación directa del grupo de alumnos que tiene encomendado.

Paralelamentelos tutores de los diferentes grupos, a lo largo de la escolaridad,

coordinansu acción, para afirmar la continuidaddel procesoorientadorde un añoa
otro, construyendoun seguimientotutorial en el centroescolar.

Despuésde haberexaminadolas opcionescon respectoa quiéndebede hacer
la orientación,acabaremosconalgunasprecisionesen cuantoa la diferenciaciónde los
cometidosentrelos miembrosdel equipoorientador.

Se ha nombradoa lo largo de este punto a unaserie de profesionalesque de

algunamaneraintervienen en la orientaciónen la escuela(profesor-tutor,psicólogo
escolar,pedagogo,médico escolary asistentesocial-escolar)63,no seplanteaaquí si
los diferentes profesionalesenumeradosdeben o no estar dentro de la institución

escolar,sino tratar dedelimitar las competenciasde cadaunode ellos.

Con Lázaro, AA’ afirmamos“la figura del tutores el núcleoclave de la acción
orientadora.Portanto, el canalde comunicaciónseestablecedirectamenteentreel tutor
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y los especialistas.Por esopensamosquela figura del “orientador” debedesaparecer
en la instituciónescolarya que:

• Dificulta estructuralmentela comunicaciónentrelos miembrosdel equipo,
adquiriendoun valor intermediario.

Susfuncionesquedanasumidaspor el tutor.

• Consideramosque un adecuadoestablecimientode la red tutorial en un

centro, conla coordinaciónde los tutoresentresí no haceprecisala figura
del orientador.

• Por último todos los miembros del equipo son orientadoresaunquecon

funcionesy cometidosdiferentes.

Hay otrasposturassobrequién debeserel orientadorprofesional.BertránQA5
sostieneque “el Orientadorprofesionalhade ser un pedagogoy un psicólogo...Por un
lado pedagogo,para que sepaexcogitarmedios eficacesqueayuden a cadajoven a

elegir lo quemásle conviene.Porotro lado,psicólogo,paraqueconozcaacadasujeto
tal comoesahoray, en lo posible, tal comopuedeser mañana.Igualmentedebesaber
integrar al orientado en la marcha escolar, cómo ayudarlea ir madurandosu yo
personal,profesionaly social” Bertránen su disertaciónse inclina, claramente,por el
equipoorientador,y acabadiciendo “A pesarde todas las ayudasy programasquese

puedanofrecer, no hay reglas fijas, ni hay caminos claramenteprevisibles,ni hay

técnicasdel todo eficaces,ni hayseguridadesfácilesde éxito. Cadapersonay máscada
adolescente,es un mundo insondableen permanenteebullición y transformación;un
mundo, en una palabra, misteriosamentelibre en lo personal y misteriosamente

influenciadoen lo colectivo-social.Y, por ello, el éxito de unaelecciónprofesional
personalizadadepende,en última instancia, de la voluntad libre de cadaindividuo,
único, creadory responsablede su destino”.

Una de las másimportantesdificultadescon queseencuentrael adolescentea

la hora de elegirprofesión,es precisamente,su edad.

La adolescenciaes unaedadde crisis y cambios,esencialmenteen cuantoa la
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personalidad,y este fenómenohace que sea dificultoso tomar decisionesde gran
calibre,comoes la decisiónsobrela futura profesión.

Segúnel MEC, ¿quiendebeser el orientador?.

Estacuestiónestáclaramentecontestadaen otrapartede estetrabajo.

Serácompetenciadel centroeducativo,profesor,tutory serviciode Orientación.

No obstanteesconvenienteseantenidasen cuentalasopinionesrecientessobre

la integraciónde la orientacióncon el currículum educativo.Sobrado,L.”.

La inserciónespecíficade la Orientaciónen el Curriculum Escolar,en algunas

situacionesse contemplacomo materiaindependienteo formando parte de alguna
disciplinaya existente(por ejemplolas CienciasSociales).En otrasse incardinaen el
Curriculumglobal, es deciren el conjuntode materias.

Desde el punto de vista histórico la Orientación Educativase encaminaba

solamentea quelosescolareseligiesencorrectamentelasdiversasopcionesacadémicas
o profesionales.Actualmente se piensa que ésta debe ocupar un espacio en los
problemaseducativos,y no serunasimpleactividadformal,sin repercusionesprácticas

en el Curriculumescolar.

Parael éxito de un programade Orientaciónen los Centrosdocentesesmenester
considerarla planificacióndel currlculum, creandoen los horarios académicosunos
tiemposparadesarrollaractividadesorientadorasy pararealizarsistemasdeaprendizaje

activo.

Estaúltima propuestaes la avaladapor el MEC en la ESO.

El MEC ya ha convocadooposiciones(Julio 1992) de la especialidadde

“OrientaciónEducativa”, creandola especialidadde Psicopedagogía67.

En conexión con la ReformaEducativael Ministerio de Educacióny Ciencia
pretendecrearunaestructuray organizaciónfuncional, dondese admiteel carácter

especializadode la función de Orientacióndentrode la profesión docentey dondese
reconozcanlas titulacionesnecesariasparael desarrolloadecuadode la misma.
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Asimismoen la propuestaseprevécomoprincipio quese implantey generalice

la Orientacióndeun modoprogresivo,apartir delosactualesprofesionalescualificados
y con la incorporaciónde nuevaspromocionesde tituladosespecializados;quetengan
estabilidaden suspuestosde trabajoaquellosquedesempeñenestoscometidosa la vez
queposeanel derechode movilidad deunasplazasa otras,que sehomogeneiceen lo
posiblela actualmulticiplicidady dispersiónde situacionesadministrativasy laborales
y quese facilite la formación continuade los profesionalesde la Orientación.

La propuestade organizaciónde la especialidadde OrientaciónEducativapor

el M.E.C. es:

1<’. - Creaciónde la especialidadde Psicopedagogía(Psicologíay Pedagogía)

dentrodel Cuerpode Profesoresque impartirála EducaciónSecundaria.

2v.- A losprofesionalesquereúnanlas condicionesparaincorporarsea la nueva
especialidad,el M.E.C. les facilitará el accesoa ella en el contextode la

legislacióncorrespondiente.

3O~.. La especialidadde Psicopedagogíaconstaráde puestos de trabajo en

EquiposPsicopedagógicosde distrito escolary en Centrosde Educación

Secundaria.

40 El régimende trabajode los miembrosde esta especialidadseadaptaráa

las característicaspropias de las funciones a desarrollar que no son
primordialmentelectivas.

5O~. La provisión de plazasseha efectuadomedianteconcurso-oposiciónlibre

en partede ellasy la otra en turno restringidode promocióna travésde las

pruebasquese establezcan.

En la propuestadel MEC se observanelementospositivoscon respectoa la

situación actual en aspectostales como la previsión en la especializaciónde los
Orientadores,la exigenciade titulación universitariasuperior(Psicologíao Pedagogía),
la estabilidadprofesionalen los puestosde trabajo, la integraciónen la situación
profesional (administrativao laboral en la actualidad), la previsión de formación
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continuaetc.

Encuantoala especialidaddePsicopedagogía,no estáaúnvigenteen los planes

de estudio universitariosy estrictamentesólo podrían desempeñarlaslos titulados
universitariossuperioresen Psicologíay Pedagogía.Difícilmente los programasde
formación permanentede estos profesionalespodrían subsanary completar una
formaciónequilibradaen ambastitulacionesen un plazacorto de tiempo.

A fm de iluminar un poco este problema, voy a señalar las excelentes

aportacionesde Rivas Martínez y Secadasa,sobre la evoluciónde la vocación y su
incidenciaen la elecciónprofesional.

En principio hay un dato incuestionable:el desconocimientode las profesiones
por parte de los estudiantes,sus familias y -en bastantesocasiones-de los mismos

orientadores.

Por otro lado, ya se comentabaantes,el adolescente,en estosmomentos,es el

producto de variedadde fuerzasculturalesy personales,y de la influencia familiar y

de la sociedaden general.

Los interesesvocacionalestienen diferentesignificación segúnla edaden que

estéla persona:

Hastalos 9 años: en un grupo normal declasehay un predominiode intereses
“Religiosos”, “Bioterápicos”,“Técnicas”, “Pedagógicos”y “Militares”. Otro grupono

presentadiferenciassignificativas.

Diez-Doceaños:

En esteperíodolos interesesinician unaespeciede despenaren un interéspor

la “Humanística”, “Socio-jurídicas”, “Química” y “Exactas”, y hacen su aparición,
aunquecon bastantetimidez los “Científicos” y “Psicológicos” que en el período
siguientesenotarábastante.

En esta edad se incrementaránlas “Bioterápicas” y “Técnicas”, y serán
importanteslos “Religiosos” que en estaalcanzaránsu máximotecho.
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Trece-Quinceaños:

Es el período más crítico y quizás más importante respectoal desarrollo
vocacional.Hay surgimientodeaficionesprofesionalesy profundizaciónen las mismas.

Se pueden señalar los siguientes niveles profesionales distribuidos
jerárquicamente:

a) Interesesdominantes,Bioterápicosy Técnicos.

b) Interesescon fuerte crecimientopero sin diferenciasentreellos, compuesto
por Pedagógicas,Humanísticas,Químicasy Sociojurídicas.

c) Interesessituadosa menor nivel pero que hacensu aparición con fuerza:
Exactasy Psicológicas.

d) Interesesqueinician el descensode forma acusada,Religiosos.

Dieciséis-Velmez

Período en el que los interesesvocacionalesalcanzan su máximo nivel en

intensidad,todos los interesescrecensalvo Religiososy Militares.

Semantienecasiel mismo ordende distribuciónjerárquica,agrupándoseen dos

nivelesde significación:

a) Los interesesdominantes,destacandoentreellos los Bioterápicos,seguidos-

sin diferenciación entreellos- Técnicos, Humanísticos,Socio-jurídicosy
Pedagógicos.

b) Intermedios:Químicos,Exactasy Psicológicas,con diferenciasentreellos
perocon trayectoriasdistintas.CrecenCientíficosy desciendenReligiososy

Militares.

Veintiunoen adelante:

El último períodoconsiderado,de 21 añosen adelante,hacereferenciaa la
situación en que los sujetos ya han elegido una carrera y piensan en una u otra
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profesióndeterminada.Los interesesvocacionalesinician un descensoen cantidad, se
hacenmenosdispersosy, finalmente,seconcretanen unadeterminadaespecialidad.

Al final del artículoRivasy Secadashacenunasíntesisde losdistintosperíodos,
quepuedenconcretarseen:

a. Períodofantástico-mimético;Es el típico de la infancia.

b. Períodotentativo - sin compromiso.

Hacia los 11 añoshay un surgimientomadurativo.Peroestáausenteel afán de
búsquedacon el consiguientecompromiso.Ciertaexploraciónde tipo lúdico ayudaa

modularsusintereses.Es un períodode transición,conlascaracterísticasde abandono
progresivodecienoscomportamientosdel períodoanteriore inicio de tentativasmás
quede exploraciónconscientedel áreaocupacional;ya se tomancomo referencialas
evaluacionesdel rendimiento escolar, y (el gusto o disgusto hacia ciertas tareas
escolares),ciertaposibilidad de desempeñoprofesional.

c. Períodoprevocacional.

La pubertady la adolescenciaactúa como una plataforma con despegues
espectacularesde los intereseshaciamultitud de áreas.

Los interesesseagrupanen grandesáreas(a, b y c) del períodotrece-quince;
se liquidan gradualmentelos interesesfantásticosy surge la necesidadde orientarse

haciaáreasvocacionalescongruentesentresí.

La aparición de los interesesPsicológicosponen de relieve la existenciae
inquietud hacia la comprensión del comportamientohumano, empezandopor la
preocupaciónde la propia identidad.

d. Períodovocacional.

La elecciónvocacionalse resuelvesolamenteentrelos 16 y los 20 años. Los
interesesalcanzan sus máximas cotasy hay una necesidadde compromisoscon la
elección&arala que todos estánpreparados).

130



La elección no es solamentedesiderativa,sino que el joven ya aporta una
experienciaescolarnotable,tiendea unaconductacoherentey personale intenta dar
realismoa su situación.

Con todo,no le resultafácil porqueexistegranpolivalenciaentrelos intereses,
agrupándosetambiénen núcleosbiendiferenciadosentresí.Es aquíel momentoóptimo
parala actuacióndel asesoramientovocacional,siendonecesarioquela orientaciónse

dirija hacia grupos “Homólogos de carreras” más que a carreraso profesionesen
concreto.

e. Períodode especificación-cristalizaciónprofesional.

El decaimientode los interesesse producea partir de los 20 años. El rol

vocacionalestáinfluido por evaluacionesrealesde si mismo y por la carreraqueesta

cursando.

El puestode la familia en la decisiónprofesionales importante. Veamoseste

punto.

Ademásdel desinterésde los padrespor la problemáticade su hijo, sepueden

dar algunasotrasconductasequivocadas69:

a. Deseode que el hijo siga la mismacarreraque su padre.

b. Anhelo de queel hijo alcanceo realiceaquelloquesuspadresno pudieron.

c. Afán desmedidode superación.

Por ser la educación familiar sistemáticano pueden darse orientaciones
demasiadoconcretas,pero siperfilarsealgunasactitudesy encaminarías.

Lo esenciales seguramentecomprenderque la decisiónla debeasumirel hijo
(esla única forma de quese responsabilicede ello, de suséxitos y fracasos,sin culpar

a nadiecuandose sientafracasado).

Abrirle posibilidadesparaesaelección no significa ponerletodos los medios
económicosa su alcance.Serámásfructífero quetengasólolos recursosindispensables
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paraque su esfuerzotengavalor. Abrirle posibilidadessignifica, másbien, despertar

su interéspor el mundode la cultura, comprendersusnecesidadespersonales,ayudarle
a descubrirlasy, sobretodo, confiar en él.

9. La orientacionen la universidad10

La transformacióndel Estadoespañolcentralistaen el Estadoautonómicoha

repercutidoen toda la organizacióny funcionamientodel sistemaeducativoy también
en la estructuracióny dinámicade la Orientación.Las transferenciasde competencias
educativashan originado ciertos modelosdiferenciadosen las diversasComunidades
Autonómicasdel Estadoen lo referentea la institucionalizaciónde los Servicios de

Orientación.

En lo referentea la enseñanzauniversitaria,el nivel de implantaciónde la
Orientaciónes casi inexistente.Los diferentesEstatutosdelas Universidadesespañolas

apenashancontempladoesteaspecto,quizásporel escasogradode institucionalización
de los estudiosde orientaciónen los Planesdocentesuniversitarios,puesmenosde la

mitad de las Seccionesde Pedagogíade las Facultadesde Filosofía y Cienciasde la
Educaciónpresentanplanesde estudioen la especialidadde Orientación.

Por otro parte, en los Institutos de Ciencias de la Educación de las

Universidadesespañolas,se establecierona partir del año 1973 las Divisiones de
OrientaciónEscolary Profesionalpara la formación inicial y continuade profesores

tutores, investigación sobre aspectosde Orientación, realización de Jornadasde

Orientación, asesoramientoa Centros en el ámbito orientador, etc. La dotación
insuficientede recursospersonalesy materialesha sido el principal escolloquehan

tenido estas entidades, de cara a un funcionamientopleno en sus cometidos y

actividades.

La FundaciónUniversidad-Empresaen las Universidadesdondefunciona,ha

creadolos CentrosdeInformacióny OrientaciónEstudiantil,entendidosesencialmente
comoentidadesde informacióna los alumnosuniversitariosen lo referentea aspectos
de matriculaciónen los diversosCentrosdocentes,becas,planesde estudiode diversas
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Facultadesy Escuelas universitarias, alojamiento estudiantil, salidas académico-
profesionales,etc.

LosCOlEde la Universidadestánestructuradosnormalmenteencuatrounidades

quesonlas de Orientación,Información,Empleoy Asesoramiento.

La Unidad de Orientaciónva dirigida a los alumnosquepiensaningresaren la
Universidad,con la finalidad de facilitarles la mayor informaciónposible sobre las

diversascarrerasque sepuedenestudiaren la Universidad,tanto en lo referenteal
contenidoconcretode las enseñanzascomoen las posiblessalidasprofesionales.

La UnidaddeInformacióncomprendela informacióngeneraldela Universidad,

en lo referentea organizacióny funcionamientode lasdiversasentidadesy serviciosde

la misma.

La Unidad de Empleoposeecomoobjetivoayudara conseguirla insercióndel
estudianteen el mundolaboral a travésde contactoscon Confederaciónde empresarios,

Cámaras de Comercio, Colegios profesionales,etc.: organización de cursos de
formaciónocupacionalen colaboracióncon el INEM, empresasetc.; inscripciónde los

titulados comodemandantesdel primer empleo,recepciónde ofertasde trabajo, etc.

La Unidad de Asesoramientopresta ayuda al estudianteen el ámbito de la
legislación administrativauniversitaria, con dedicaciónespecialal problemade los

arrendamientosurbanos.

Ultimamentese está investigandoen el tema “La orientación y el consejo

asistidopor ordenador”.Nos remitimosen estacuestióna la autorizadaopinión de la
Dr. Repetto71.
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CAPITULO IV

LA TUTORIA; CONCEPTO Y EXIGENCIAS PROFESIONALES



Mi intención esdar unavisión de conjuntoteniendoen cuentala bibliografía

existentey su adecuacióna la realidadespañola.

Ser4 algo acumulativo. Pretendo reflejar, parte de las opiniones que he
encontrado,sobretodo aquellasquemehanparecidoavaladaspor la experienciadelos

autores, tanto en libros como en una serie de artículosde revistas: BORDON,Lo

escuela en acción, Rey. Psicología General y Aplicada, Educadores, Rey, de

Pedagogía,CuadernosdePedagogía,ExperienciasPedagógicas,NuestraEscuela,etc.

1. El conceptode Tutoría.

ParaArtigot, Mi “El tutor es un profesionalde la educaciónquerealizatareas
de orientación,queademásdeocuparsedelasactividadesrelacionadascon la enseñanza
queel Centroen el quetrabajale encomiende,seencargade atenderdiversosaspectos
queno quedancuidadosde forma suficientedentrode las clases”.

Artigot seflala como aspectosimportanteslas tareasde orientación y otros

aspectosno cuidadosen las clases.

Sobre estastareaso funcionespuntualizaPuente,E2 “El tutor es la persona
responsablede la Formaciónintegral de un grupo de alumnosa él encomendado”,y

Sánchez,~•3 uno de los autoresespañolesque mejor han estudiadoel tema de la
tutoría, proponemásde una definición: “La tutoríaa fin de cuentasno es sino aquello

que un profesor celoso de su tarea puedehacer en el campode la orientaciónen
relacióncon los alumnosquele hansidoencomendados”y “Entendemospor tutoría la

acciónde ayuda u orientaciónal alumnoqueel profesorpuederealizarademásy en

paraleloa su propiaaccióncomodocente”.

Comopuedeobservarse,seinsistenuevamenteen el conceptode orientacióny
hablade ayuda“en paraleloa su accióndocente”,sin especificardequéayudasetrata.

Romány Pastot,diran“Las tutoríasson, ademásde lo queespecificala LGE
de 1970, un medio eficaz paralograr queel procesoeducativosea relaciónhumana,
interacciónde personalidadesen un ambienteespontáneoy, a la vez, deliberadamente
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educativoen un gradomuchomayordel quehastaahoraha habidoen nuestroscentros
de enseñanzaque, por supuesto,es másdel que la legislaciónha pensado”.

En este mismo punto GarcíaCifuentes, A. y SanjuanSanz, SA dicen “que el

tutor esla personaclaveen el procesoeducativodel alumno, quede forma continuada
sigueel cursoevolutivo del alumno, estáen contactocon él, poniendoen prácticaen
cada momento la terapia aconsejadapor los datos psicológicos y observaciones

ambientales”.Hay que precisarque este artículo es anterior a la LOE de 1970.
Subrayamosla importanciadecisivaquedana estafiguraenel contextoescolary señala

las facetasde comunicacióny consejo.

Por su parteBenavent,J. A.62 se atienemuchomása lo que realmenteocurre

en las tutorías “En la práctica, el tutor es un profesor más del centro, sin
especializaciónalgunaen orientación,y el sistemade tutoríadegeneraen la mayoría
de los casosen un simple consultoriode problemasde tipo académicoy burocrático,
cuando no queda reducidoa un simple puestoen el organigramaque cuelgaen el

despachodel director del centro”.

Si hemosseñaladotambién esta definición es para dar una idea del abismo

existenteen muchoscasos,entrelo que realmenteesla tutoríay lo quelos técnicosen

el temadicen quedeberíaser.

ParaPintadoRobles,Ji “La tutoríaeducativaes esencialmenteel “régimen”
de la EducaciónPersonalizada.El “medio orgánico” paradefendery liberaral alumno

de la posiblemasificacióndocentey respetaral máximo su condiciónde personay su
capacidadparadesarrollarla personalidad.El “hogar” dondese dejade ser numero
Puedeversecómoseñalael diálogo y respetocomoejesde la accióntutorial.

Habla HernándezCarrillo, A.82 de que “La tutoría sería,pues,el ejerciciode todas

aquellasactividadesdel tutor, quellevan a un desarrolloarmónicode la personalidad

del alumnorespetandosupropiaintimidad y encauzandosu libertadde acuerdocon sus
propiascualidades”.

FinalmenteLázaro, A.’ dirá “El tutor esclave en la acciónorientadora..,es
el profesorespecializadoen procesosdeorientaciónquerecibeasistenciao colaboracon
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otros profesionales(psicólogo,pedagogo,médico...)para ayudaral alumno en su

desarrolloformativopersonal”.La aportaciónde Lázarono esa título individual, sino
el de “un conjuntode especialistas,cadauno desdeunapanorámicadiferente,hemos
elaboradoen equipoconel fin declarificaralgunosde losproblemasque incidenen la

OrientaciónEscolary Profesional”~ Este artículo muy sugerenteen bastantes
aspectosdirá’1 “en la enseñanzamediala figura del tutor, especialmenteen nuestro
marco legislativo actual, adquiereuna indefinición, ya que no se le concibecomo
director de un método ni tampocose le vincula con los procesosde orientación.

Fundamentalmente,el tutor de bachillerato,esel encargadode dirigir el aprendizajede
un grupode alumnos,a travésde asesoraren las sesionesde evaluacióny comunicarse

con las familias, lo queincideen el carácterde unatutoríacomométododeenseñanza-
aprendizaje”.

La revistaEducadores’2habla de que “El tutor no essimplementeun vigilante
y un orientadorde la mismao paralelaedadque acoge,protegey orientasocialmente

aun escolarllegadoal centro,comoaconteceen la concepciónsajonade la tutoría. Es
más bien el enlace de los contenidos científicos de la enseñanzacon las demás

dimensionesde la personalidaddel educando.Comoestasdimensionesson cadavez
más complejas y, sobre todo, como los compromisos educativos se abren
necesariamentea la relacióncon el ambiente,con la familia, con la gamaamplia de

entidadessocialesque influyen en la personalidad,acontecequeel tutor seconstituye
en guía orientador y garantíade los resultados óptimos. Por eso la tutoría es
eminentementepersonal,individual, adaptativay estimulante”.

Sistematizandosepodríaconcluir, queautorescomoArtigot, Sánchezy Lázaro,

de algunamanera,señalanla orientacióncomola tareaprimordial del tutor.

Hablande la relaciónhumanacomoclaveen la labortutorial, Romány Pastor,

PintadoRobles, y GarcíaC. y Sanjuan.Casi en la misma línea insistirá Hernández
Carrillo diciendoquedebede llevar a un desarrolloarmónico de la personalidaddel
individuo.

Unaposturamáspesimista-realistala dadapor Benaventdiciendoqueescomo
un consultoriode problemasde tipo académicoy burocrático.
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Más englobantesepodríacalificar la posturade Puenteen el sentidode queel
tutor es el responsablede la formación integral de un grupo de alumnos.

Sepuedeobservarque, en términosgenerales,los autoresespañolesseinclinan

o por la vertienteorientadorao de relaciónpersonal.Incluso algúnautor,esel casode
Lázaro, hará la síntesis de los dos aspectos-académicosy personales-.Es en este

sentidoen el queseencaminala tutoríasecundariaen España.

Lázaro,A.’3 en su excelente“Manual de orientaciónescolary tutorías”analiza
pormenorizadamenteel conceptode tutor, su aproximaciónlingúística y diferentes
definiciones-él enumeraquince-.

2. Preparaciónparala función del Tutor.

Lapreparaciónparaser tutor, ha sido incluidaen estosapanados,por entender

que siendola tutoría una figura algo desdibujada,puedeconvenirseen un “cajón de
sastre”dondeentre,dentrode la vida escolar,todo lo queno seadar clase.De ahíel

que la profundizaciónen estatareacontribuiráal allanamientodel caminoposterior.

De la docenade autoresespañolesquesuelentratar los diversosaspectosde la

tutoría, sólo dos hacenmenciónde estepunto, y, subrayandofundamentalmentelos
aspectostécnicos.Seolvidan de aspectosimportantescomoel estudiodel ambienteen
quese moveránsustutelados,su realidadfamiliar y social.

Es una constanteen nuestralaborde consulta,lo lejanosqueestánbuenaparte

delos autoresconsultadosde la realidadexistenteen nuestroscentrosescolaresdeBUP.

Estaafirmaciónes fruto de las continuasvisitas que he realizadoa centrosde BUP, y
de los datosqueha suministradola encuestade la segundapartede estetrabajo.

Sobre este tema nada dice la legislación. Es un fenómenosimilar al de la

capacitacióndel profesoradode secundaria:acabas,tienesel título de Licenciadoen...
y puedesdar clase,sin ningún tipo de preparaciónpedagógica.Los ICE, han tratado
de solucionarel problema,aunque,al parecer,con desigualfortuna.
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De la misma manera,cualquierprofesor de secundariaes tutor, sin ningún
requisito-no solamenteme refiero a papeles-.He aquí uno de los factorespor donde

haceaguael tema de la tutoría. Cuandono se tiene ningún tipo de preparación
específica,seránmuchaslasdificultadesquesolucionar.Sánchez”abordael tema:

“El bagajedel profesorcon relación a la tarea tutorial suele reducirse -

explicablemente-a un conocimientomáso menosempíricodel alumnado,unidoa la
buenadisposiciónpropiade un profesionalresponsable.Contodo, hemosde reconocer

una vez más que los buenosprofesoressiempre orientaron, o al menosintentaron
hacerlo, desde su conocimiento intuitivo del alumno. Hoy la tutoría trata de
institucionalizar esta actividad desde la base de una preparación específicadel

profesorado”.

Estapreparaciónespecíficadel tutor creemosquedeberátenerdosámbitosbien

diferenciados.Uno consistiráen el estudioy capacitaciónen aspectoscondicionantes
de toda tareaposteriorde ayudaconcreta,aspectosrelacionadoscon el conocimiento
y la acción sobre el sujeto y el grupo. Desde nuestramodestaexperienciaen este
campo,seguirádiciendoSanchez,siemprehemospreconizadoparaestaprimerafaselos

siguientesnúcleostemáticos:

- La orientación.Susaspectosy su ejercicio.

- Psicologíaevolutiva de las edadespropiasde los alumnosquese traten.

- Técnicasdeevaluacióndelrendimientoescolary nocionessobreinterpretación
y empleode los métodosestadísticosmáselementales.

- Técnicasde conocimientodel alumnopor observación.

- Técnicasde recuperación.

- Técnicasde trabajoen grupo y otrasaplicacionesde la Dinámicade Grupos

y de la Sociometríaal grupo-clase.

- Técnicasde trabajo intelectual.

- Técnicasde la entrevista.
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- Legislaciónvigentesobrela tutoría.

El segundo ámbito o fase, la preparación específicadel profesor-tutor,

comprenderíaunadelimitacióny enunciaciónde tareastutorialesconcretas.

Escolano’5 señala como uno de los más importantes problemas que nos
encontramosen el campode la orientaciónescolarla formación del personal.Y no
solamentela preparaciónparaello, sino el constanteperfeccionamientode la acción
tutorial.

En las conclusionesde la encuestasobre tutorías realizadapor la revista

Experiencias Pedagógicas’6se dice “Se pide una especializaciónmayor, lo que
supondráestablecerun programaespecíficode perfeccionamientoprofesional de los
tutoresquehay y de los queseelijan en el futuro”.

Entre las conclusiones que se apuntan en esta encuesta para un
perfeccionamientofuturo, 28% de padres,20% de alumnosy 25% de profesoresven
importante,fundamental,básico,etc. una mejor preparaciónde los tutores.

3. El nombramientodel tutor.

El nombramientodel tutor sueleser un puntopolémicoen la actualidad.Puede

suponerque el funcionamientosea uno u otro, según quien tenga la potestadde
nombrar.Cambiamuchoel planteamientosi el nombramientoesde arribahaciaabajo -

lo nombrael director-, o al reves.

En este punto el tratamientova a ser una recogidade experienciasquesehan
realizado,fijándomefundamentalmenteen lasde Madrid -I.N.B. RamirodeMaeztude

Madrid, comocentrooficial, y en los colegiosdel Hogar del Empleadode Madrid.
Ademásinsertaréopiniones de autorespero no avaladaspor datosempíricamente

demostrables.

La legislaciónestablececlaramente17“El Director del Centrodesignaráal tutor
del grupo”.
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Hay otras formasde hacerlo,y algunasexperienciasnos invitan a la reflexión
por otros caminos.

En la revista ExperienciasPedagógicas”,y en la encuestamencionadaen
anterioresocasiones,se habla de cómoson y debertbnserelegidoslos tutores:

Los tutoressonelegidospor:

Padres Alumnos Profesor

Tutores

Los alumnos 13 19 15

Los padresde alumnos 1

El Claustrode profesores 15 26 17

Los profesorescon interven-

ción de los alumnos 8 14 17

El jefe de estudioso director 19 14

El sistema,adecuado,a su juicio, seríaque los tutores fuesenelegidospor:

Los profesorescon intervención

de los alumnos 8 10 12

Los alumnos 2 12 1

Los padresde alumnos 1

El Claustro 2 1

Jefede estudioso director 1

145



Variascosasparecenclarasen estosdatos:

• que los padresni participanen el elecciónde tutores ni la reclaman;

que los jefesde estudioso directoresparticipanen la elecciónde tutoresen ciertos
casos;

quealumnosy profesoresse disputanla elección;

quehayun modo mixto de elecciónpor partede profesoresy alumnosque, a suvez,
esbastanteaceptado.

Sánchez,’9señalavarias posiblesfórmulas:

A) Adscripción automáticade un grupo-clasea un profesorparasu tutona.

Es la forma máshabitual.El inconvenientedeesta fórmula esqueni al alumno

ni al profesor le queda la posibilidad de elegir. Las ventajasson, por un lado, la
comodidadqueel automatismoproporcionade principio y, por otrolado, la ventajaque

supone que cada grupo de alumnos tenga el mismo tutor ya que así puedan ser
consideradoslos problemasespecíficamentegrupalesdecadagrupo-clase,cosamucho

másdifícil si actúansobreel mismo grupovarios tutoresa la vez.

B) Elección libre de tutor por partedel alumno.

Los inconvenientesy las ventajasde estafórmula son los inversosde los que
hemosvisto en la anterior,conel inconvenienteañadidodequemientrasalgúnprofesor

sequedaríacasi inactivo, “en el trabajode tutor”, otros estaríansobrecargados.

C) Una fórmula intermediaconsistiríaen asignara cadaprofesorun grupo de
alumnosy queéstosfueseneligiendotutorlibrementehastaquesefuesencubriendolos
cupos.

Es sin duda una fórmula interesante,no obstantetiene como único, pero
importantísimo,inconvenientequehacetambiénimposible la accióntutorial unitaria

sobreel grupo-clasecomoseríade deseara través de un sólo tutor”.

Por su parte, Nente~habla de:
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“Modelos de designaciónde tutores:

- Modelo A: Designaciónpor la Dirección,previa consultaa Coordinadores;a
vecesal Claustro;algunasvecesaalumnosy familiasrepresentantesde sectores

o cursos.

Seconsiderapositiva la tendenciaa ampliarla consultaa todos los estamentos
afectados,paratomar despuésla decisióna nivel directivo.

- Modelo B: Todos los profesoresque lo deseenson Tutoresposibles y los
alumnoso sus representanteseligen Tutoresentreellos.

Variante: Tambiénlas familiasintervienen,a travésde susrepresentantesen la

elección.

- Modelo C: El Claustropresentacandidatosy la Dirección elige entreellos.

- Modelo E: La Dirección proponetemaal Claustroy ésteelige por votación,
tratandode buscarunamayoríasatisfactoria.

Variante: La Dirección proponenombresal Consejode Sector,en el queestán

representadoslos tutoresactuales,familias y alumnosy se vota tratandode lograr una

mayoríasatisfactoriapara queel candidatoseadesignado”.

GonzálezTemprano2’

haceunaimportanteaportaciónal temacon la encuestaquerealizóen el INB Ramiro
de Maeztude Madrid:

“Desde hacealgunosañosla eleccióndel tutorpor los alumnossehaconvertido

enunade laspeticionesmásfrecuentese insistentesde aquellosen todos loscentrosde
enseñanzamedia.

En el presentecurso77-78, el I.N.B. Ramirode Maeztude Madrid, ha creído
conveniente,máximedadala finalidad experimentalquecomo CentroPiloto tiene el
voto mayoritariamentefavorabledel profesorado,hacerrealidaddichapeticiónde los

alumnosen los cursossegundoy tercerode BUP.
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La Dirección de] Centro puso estas cuatro condiciones: LI) Los alumnos
propondríanuna terna, pero la Dirección se reservabael nombramiento.2) Que el
profesorelegido tuviesecomoalumnosa la totalidadde alumnoscomponentesde ese
grupo. 3) Queel profesorelegido tuviesemás de dos clasessemanalescon el grupo

elector. 4) No podíanser elegidoslos miembrosdel Consejode Dirección.

Sedejaronpasarunosdíaspara facilitar la relacióny el conocimientode los

profesores.Posteriormentecadaalumnovotó anónimay secretamentea tresprofesores

quecompondríanuna ternaa presentara la Dirección. Esta ratificó las propuestas
presentadas.

En algunasseccionestuvieron querepetirla votacióndebidoaciertasanomalías

a la horade computarlos votos o comoconsecuenciade salir elegidoun profesorque
no reuníalas condicionesantenormenteexpuestas.

La eleccióndeltutorsuscitólasnaturalespolémicasen elprofesorado.Unaparte
era, comohemosdicho, partidaria, pero paraotroserapoco prudentey conveniente.

Cuandolos resultadosde las votacionesfueron conocidoshubo ¡por qué no
decirlo!, algunossentimientosde orgullo y, también,de derrota.

Por ello creímos convenientey necesariorealizar una encuestavoluntaria,
secretay anónimaa los docegrupasde tercerode BUP y a cuatrode segundode BUP,

elegidosa] azar,paracontrastarlos resultadosde amboscursos.

Los alumnosdel INB RamirodeMaeztude Madrid eranexclusivamentevarones

cuandoserealizóestesondeo,y pertenecenen su mayoríaala heterogéneaclasemedia

madrileñacondispersionespor amboslados”.

Comoconclusiónse podríansacaralgunasideas.

La legislaciónvigentedice que el tutor lo nombrael Director del Centro.

Las propuestasque hacen los autores consultadosconceden muy poca
importanciaa la intervenciónde los alumnos.Subrayoestepuntodadoquelos alumnos

de secundariaestánentrelos 12 y 18 años.
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Porotrolado,la LODE, concedeyaalos alumnos,segúnseasuedad,márgenes
de participación,acordecon esteplanteamiento,los legisladoresdeberíande volver a
plantearsela participaciónde los alumnos en ámbitos distintos a los del Consejo

Escolar.

Importanteesseñalarquelasdosexperienciasavaladascon datosempíricamente
constatables,hablan siempre de un importante participacióndel alumnado y del
profesoradoen la eleccióndel tutor. Los resultadosde la encuestade la segundaparte

irán tambiénen este sentido.

4. Cualidadesexigiblesal tutor.

Es evidenteque el cúmulo de cualidadesque las distintasaportaciones,tanto
desdela prácticacomodesdela teoría,sugieren,es inalcanzable,utópica.

Se puede adelantarque en ellos hay básicascoincidencias,así la empatíay
comprensión,paciencia,madurezy preparaciónteórica, son propuestaspor casi todos
ellos.

Estasbásicascoincidencias,señaladasanteriormente,coincidiráncon lasde la

encuestade la segundaparte, Tealizadaen 1.981 y 1.991, en Madrid, y que trata de
verificar con datosestadísticoslas aportacionesteóricasde esteprimerbloque.

Veremosesteapanadodesdeel punto de vista teórico -con la visión de los
especialistas-y desdeel punto de vista que nos suministranencuestasrealizadasa

alumnos.

HernándezCarrillo, A.22 señalaunaseriede valoresqueel tutor ha de cultivar
en el desarrollode su personalidad“Los más interesantesentre ellos son: ilusión
profesional,prestigioprofesional;el sentidodela responsabilidady el cumplimientodel

deber;la visión positiva de las cosasy la alegría”.

Unaextensagamade cualidadesson lasquemencionaArtigot~, así,humildad,
amistad,autenticidad,exigencia,justicia,capacidadde autocrítica,humildad,espíritu
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deportivo, capacidadde trabajarcon los padres,comprensiónamplia de la juventud.

Facilidad para establecercontactoshumanos.Amplitud de conocimientose
interés.Buencriterio y sentidocomún.

Un equipode educadoresdel Colegio Montearagón,Zaragoza,realizaronuna
encuesta24entreun grupo de alumnosy profesoresquehablantenido experienciasde

las tutoríasduranteaños.Preguntadossobrelas “cualidades”y “defectos”delos tutores
quehablanconocido,los resultadosfueron:

Cualidades:

a) En opinión de los profesores:

querera los chicos (preocupaciónpor ellos)

rectitudy seriedad;sinceridad.

constancia,pacienciay optimismoen abundancia.

saberluchar,vida sobrenatural.

hacerseniño sin dejarde ser hombre.

b) En opinión de los alumnos:

alegre, simpáticoy cariñoso.

justo y amigable.

• exigente,comprensivoy paciente.

• queseacomoun compañeroy queatiendaa todos.

• <que nos conozcamuy bien y nosdiga las cosascon sinceridad”.

“que hable muchocon nosotros”.
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que tengabuencorazón(no bonachón)y seno.

Defectos:

a) En opinión de losprofesores:

• El tutorjamáses fiscal,

nuncamalascarasy gestosdespectivos,

• no puedehacercrítica destructiva,ni comentarcon otros las confidenciasde
sustutorados.

b) En opinión de los alumnos:

• Serduro; el mal genio: antipatíahaciaalgúnalumno. La distinción hacia
algunos.

• Falta de autoridad,

• “sacarlosdel recreoparahablarcon él”,

• “el dejarqueseamosgamberros”,

“que comuniquea otro lo que tú le digas”,

“que no nos quiera”,

la falta de interésy preocupaciónpor nosotros.

Sánchez, S32 hace una recopilación de algunas listas de cualidadesdel
orientador-Jones,Baley, Cox, etc- y queél consideraextensiblespor definición al

tutor:

“autenticidad,madurezemocional, buen caráctery sanosentidode la vida,
comprensiónde si mismo,capacidadempática,inteligenciay rapidez mental, cultura
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social, estabilidademocional,confianzainteligenteen los demás,inquietudcultural y
amplios intereses,liderazgo, experienciade las condicionesde la vida en el aula,

conocimientode las condicionesy circunstanciaseconómicas,socialesy laboralesdel
momento...”

También sistematizanRomány Pastor26las cualidadesdel tutor utilizando el

siguienteesquema:

- cualidadeshumanas(ser): empatía,gran madurez-en lo intelectual,volitivo
y afectivo- sociabilidad,responsabilidad,capacidadde aceptación- transformación.

- cualidadescientíficas(saber),conocimiento,actitudesy valoresque llevanal
educandohaciala formaciónomnilateral.Y poseerunossólidosconocimientosteórico-
prácticosdeaquellosaspectospsicológicosy pedagógicosquemásdirectamenteinciden
sobre la función tutorial; técnicasparaconocery ayudara] alumno,sobre todo.

- cualidadestécnicas(saberhacer),hombredeequipo;orientador,hombreeficaz

(esdecir, hombrede objetivosy de medios,capazde desembocaren lo quepretende);
imprescindible:saberlo quequiere, cómo lo quiere, porquélo quiere y paraqué lo

quiere,lo cualexigeunaseriedecapacidades-coordinadora,moderadora,estimuladora,
reductora,evaluadora.

La revista ExperienciasPedagógica.91realizó en 1977 una encuestaa 186
personas,distribuidasproporcionalmente,y que teníanquever conlas tutorías-padres,

profesoresy alumnos.He aquí las cuatro cualidadesprincipalesque se le pidena los

tutores:

Padres:

Conocerla psicologíade susalumnos.

• Tenerun planteamientoclaroen educación.

Ser sincero.

Serjusto.
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Alumnos:

• Saberrespetarla iniciativa de los demás.

Tenerun planteamientoclaro en educación.

• Ser sincero.

• Serjusto.

Profesores:

Conocerla psicologíade la edadde los alumnos.

Tenerun planteamientoclaroen educación.

Saberrespetarla iniciativa de los demás.

• Saberescuchar.

Se puede observarquehay una serie de coincidenciasbásicasentre los tres

estamentos.

Por su parte, Bertrán Q.28 habla de las cualidadesimprescindibles del
orientador profesional, y creo pueden ser aplicadasal tutor: “No puede faltar la
humildadni la flexibilidad, queen esenciasesintetizanen la prudencia.Asimismodebe

poseercapacidadde autoconocimientoy capacidadpara conocera los demás”.

La profesoraRepettoha dedicadovariosartículosal estudiode la empatía,y se

puede afirmar que es ésta un elemento esencialde la función tutorial29. Es “la
disposiciónpersonalpara integrarseen el mundo exterior, para establecerlazos de
afectocon los seressensiblesque se relacionancon nosotros,paraparticiparde los

sentimientosde los demásy parasensibilizamosy emocionamoscon las cosasy los
hechosquecontemplamos”.

Parala eficaciade la empatíaen la tutoría serequieretanto la interaccióny la

expresiónde la comprensión,comola exactitudde estacomprensión.

De nadasirve una correctacomprensióndel otro y de su mundoafectivo, si no
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se puedecomunicaresacomprensiónempáticay si esta empatíano tiene un carácter
interactivo,detal modoqueestacomprensiónempáticaquesehalogradodel orientado,

éstela empleeparasu propio cambio.

La empatíacorrectay comunicadade un modo adecuadocontribuyeal cambio
y al desarrolloconstructivode la personalidaddel orientado.

En definitiva “la empatíaes un factordecisivodel procesoorientador,en tanto

que contribuye al cambio y al desarrollo constructivo de la personalidad del
orientado~3<>.

Román y Pastor3’ en su excelentelibro sobre las tutorías, ya nombradocon
anterioridad,hanelaboradoun “cuestionarioautodiagnósticodeltutor”, degranutilidad
paranuestrotrabajo.

González Temprano32 a raíz del trabajo realizado en el INB Ramiro de
Maeztu, de Madrid en el curso 1977-78,sobrela elecciónde tutores,mencionadocon

anterioridad,realizó una encuestaa los alumnosde 20 y 30 de BUP (los de 10 eran
nuevosen el centro)y hacíaestapregunta,entreotras:

“Indica trescualidadesque a tu juicio debetenerel profesortutor~.

Cualidades % respuestas

Comprensivo 16,71
Interesadopreocupado 6,94
Responsable 6,72
Sincero 5,57
Objetivojusto imparcial 4,73
Inteligente 3,78
Simpático 3,68
Amable 3,36
Dialogante 2,83
Respetable 2,83
Sociable 2,83
Amigo 2,62
Preparado 2,62
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Cualidades 31 respuestas

Queayude 2,31
Paciente 2,20
Abierto 1,89
Eficiente 1,99
Activo trabajador 1,89
Joven 1,47
Personalidad 1,47
Buenobondadosobenévolo 1,36
Dedicadoentregado 1,36
Buenprofesor 1,26
Confiado 1,26
Conozcaa sus alumnos 0,94
Facilidad de expresión 0,84
Representante 0,73
Compenetrado 0,73
Honrado 0,73
Humano 0,73
Influyente 0,73
Organizador 0,73
Que dé libertad 0,63
Honesto 0,63
Serio 0,63
Humilde 0,52
Educado 0,42
Exigente 0,42
Sacrificado 0,31
Emprendedor 0,31
Flexible 0,31
Independiente 0,31
Prudente 0,31
Consecuente 0,21
Constante 0,21
Equilibrado 0,21
Vocación 0,21
Firme 0,21
Buen Defensor 0,21
Decidido 0,21
Crítico 0,21
Aceptado 0,10

155



Comoconsecuenciade la amplitudde la preguntanoshemosencontradocon un

amplio númerode respuestas.Algunasde éstascomohabrápodidocomprobarse,son
sinónimas.Sin embargoqueremosllamar la atenciónsobreel porcentajeobtenidopor

la comprensióncomocualidad.

Nosha parecidointeresantedividir las cualidadesen tresgrupos: 1) Cualidades

queapuntana las relacionesafectivasentretutor-alumnos.2) Cualidadesreferidasa las
aptitudesy profesionalidad.3) Las relacionadascon el mundoconativo.

Algunas de las respuestas,no han podido ser encajadasdebido a su
indeterminación.

Estos son los resultados:

91’ de Respuestas

Afectivo 55,05
Aptitudinal-Profesional 31,94
Conativo 12,99
Total 99,98

Estos resultadaseran,quizá, los esperadosdadaslas funcionesatribuidaspor

ellos al tutor. No es extrañoquehayan sido las cualidadesque se relacionancon el
mundoafectivo las quehan obtenidolos mayoresporcentajes,máximesi recordamos

la necesidadde defensa,ayuday protecciónmanifestadaspor esosmismosalumnos.

Pasemosahoraa exponerlas respuestasdadaspor los alumnosde 20, sobre las
cualidadesque, segúnellos, debeposeerel profesortutor.

Cualidades 31’ deRespuestas

Comprensivo 19,90
Simpático 8,10
Paciente 5,15
Objetivo imparcial justo 4,91
Amable 4,66
Preocupado 4,66
Responsable 4,17
Autoritario 3,39
Sincero 2,94
Inteligente 2,70
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Cualidades

Compenetrado
Buenapersona
Dialogante
Personalidad
Queayude
Amigable
Buen carácter
Buenprofesor
Honrado
Preparado
Serio
Abierto
Activo
Consciente
Eficaz
Facilidadde expresión
Perseverante
Respetable
Defensor
Experiencia
No autoritario
Sociable
Vocación
Adaptadoa la clase
Ameno
Buen representante
Compañero
De confianza
Entregado
Equilibrado
Influyente
Generoso
Trabajador
Alegre

% de Respuestas

1,96
1,71
1,71
1,71
1,71
1,47
1,47
1,47
1,22
1,22
1,22
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,24

El númerode respuestases, naturalmente,menorqueel obtenidoen losalumnos

de 30 debidoa quela muestratambiénes máspequeña.No obstante,nosencontramos
con unasrepuestasy porcentajesmuy similares.El númerode alumnosde 20 erade

160.
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Nuevamente,en todoslos gruposestudiados,es la comprensiónla cualidadque
más destaca,por su frecuencia,sobre los demásaspectospositivoscon quenuestros

alumnosadornanla figura del tutor.

Realizadala divisiónpropuestalíneasmásarriba,nosencontramoslossiguientes

datos: Cualidadesrelacionadascon el mundo:

96 de Respuestas

Afectivo 61,19

Aptitudinal-Profesional 28,60

Conativo 10,19

Total 99,98

Tenido en cuentala similitud habidaen las respuestasy sus porcentajesentre

nuestrosalumnosde 20 y 30, eralógico esperarque, unavez efectuadala división, se
obtuviesentambiénunosresultadossimilares.

GonzálezTempranofinaliza su trabajocon unaseriede conclusiones,de lasque
extraigoalgunas33:

• La mayoríade los alumnosencuestadoshan elegidocomotutor al profesor,

segúnellos, másidóneo.

Las actividadesy funcionesque atribuyenal tutor ideal apuntanpreferentey

mayoritariamentea las relacionestutor-grupoo tutor-alumnos,frentea las relaciones
personalestutor-alumno.

• Las cualidadesque debeposeerun buentutor segúnla opiniónde los alumnos

coinciden,en general,con las expuestaspor los tratadistasdel tema.
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Dichascualidadesestánsobretodo relacionadasconel mundoafectivo; bajan

considerablementelasvinculadascon el aptitudinalprofesionaly, sobretodo, con el

conativo.

Y, finalmente,Benavent,1. A.34 señalaestostresejes:

1) eje afectivo

2) eje cognoscitivo

3) eje conativo.

Concluyendodice “la personalidaddel tutor ideal sería esquemáticamente

tridimensional con predominiode lo afectivo sobre lo cognoscitivoarmónicamente
conjugadoy queseproyectaen unaaccióneducativaeficaz”.

Acabamoseste apanadocon la aportaciónde Madrid, M.35.

El conjuntode cualidadesquedefinenla figura del tutortal vez seala facetamás

interesantede su personalidad.

De la literaturaexistentesobre el tema, he aquíalgunas:

Humanidad.Autenticidad.Amistad. Exigencia.Justicia.Capacidaddeautocrí-

tica. Humildad. Espíritu deportivo.

Otras características:

Cox destacaen primer lugar la capacidadde trabajarcon los padres.Bailey

destaca:Comprensiónamplia de la juventud. Estabilidad emocional.Facilidad para
establecercontactoshumanos.Aptitud de conocimientose interés. Buen criterio y

sentidocomún. Imideo Nérici dice, cuandocomentapor su cuentael equilibrio del
profesoremotivo,queesimposibleeducaren un ambientedominadopor los caprichos.

Cualidadesquedeseanlos alumnos:

Cariñoso.Justo(que seenfadecuandohayarazón). Amigo de todos.Exigente.

Que seaun compañero.Atento. Que conozcabien a los alumnos.Que seasincero.
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Inconvenientes:Falta de sinceridad,mal genio, poca dedicación,carenciade
autoridad,favoritismos,airearlos temasen las conversaciones,etc.

5. La dedicaciondel tutor.

No es de extrañarque un apanadotan esencialdentrode la tutoría hayasido

olvidadopor la casi totalidadde los autoresconsultados.Solamenteuno,educadoren
un colegio privado,hacesupropuesta.

Considerofundamentalqueplantearcorrectamenteun tema,ademásde señalar

unosobjetivosy metodologíaadecuada,el queseplanifiquequétiemporealhabríaque
invertir parallevar adelanteestoscometidos.

Da la impresión de quecon la tutoría está ocurriendoalgo similar a lo que

aconteció antes de 1.970, cuando legislativamentese montabanlíneas de avance
pedagógico,perosin la estructuraadecuadade tiempo,personasy dinero quelo llevan

haciaadelante.

No esdeextrañar,repito, quelos autoresconsultadoshayaneludidoestepunto,

Dar unaconfiguraciónadecuadaa esteaspectosuponeun acercamientorealistaa esta
figura, y darleun puestodentrode la estructuraescolar.

Afortunadamentelas últimas directricesministeriales-1992- señalantiempos

concretosparala dedicaciónde la orientacióny tutoría.

Fuente36exponiauna posiblesolución,dificilmenterealizable:

Dedicaciónmínima satisfactoriapandesarrollarlas funcionesde tutoren BUP:

- Paraentrevistas,4 horas semanales.

- Pandepartamentode FormaciónHumana,1 hora semanal.

- Parareunionesde organizacióncolegial con Coordinadores,1 horasemanal.

- Panburocracia(rellenar ERPAS, recogidade datosen ficheros) una hora
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semanal.

- Parareciclaje, 30 horasal año.

Plan mínimo necesario:

- 3 horasde entrevistaa la semana.

- 1 horaparadepartamento.

- 1 horaparaFormaciónHumana.

- Parareciclaje, 20 1 30 horasal ano.

Solucionesposiblesparaproblemaeconómicodel Tutor.

Existe una dificultad legal: La imposibilidadde abonarsalariosen conceptode
horas extra o de ampliaciónde jornada. Por lo tanto, tendenciaa incluir el trabajo

específicodeTutor en el horarioescolar.

Recursosde tiempo:

a) Disminuir al Tutor el númerode clasespor semana.

Problema:Lashorasdisminuidasdeberíanser sustituidaspor otros profesores,
lo queaumentaríael claustro,con lo quepondríaen peligro la subvención.

Soluciónposible (con dificultades): que estos profesoresfueran de actividades
complementarias.

b) Recortaren algunasasignaturasel númerode horaslectivaspor semana,de
maneraqueTutor-Profesorpuedaemplearel tiempoasíobtenidoen actividades

tutoriales.

Variante: recortarel tiempo de la clase-unidad(50 minutosen vez de 60) con
lo que lograríael tiempo suficienteparauno o dos módulossemanalesutilizablespor

el Tutor.

c) Potenciarel “gran grupo” didácticoo bienorganizarlos “estudiosdirigidos”
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con agrupaciónflexible, etc.,con lo quepuedequedarlibre algúneducadorde
cada4 ó 5, etc.

Recursoseconómicos:

- Recursosobtenidosde las Asociacionesde Padres,si se les presentaun plan

atractivo y coherentede FormaciónHumanay orientaciónpersonaly grupal.
Cuandomássubvencionadoestáel Centro,menoscargasuponepanla familia
el contribuir a estosservicios.

- Recursosqueseobtienenconlas cuotaslegalesde mediapensión,

etc.

- Aplicación de la reinversióndepartede los salariosdel personal
esteDepartamentode OrientaciónEducativa.

transportes,

religioso, a

6. Deontologiade estaactividadprofesional.

Es uno de los temasmenostocadospor los autoresquehablansobrelos tutores.

SolamenteSánchez”reflexiona sobre este punto: “El compromisodeontológicodel
tutor arrancadel presupuestodel respetoa la libertad del alumno y su intimidad. En la
prácticade la tutoríaestepresupuestodeontológicoesobligadoparala creaciónde un

clima de relación interpersonaltutor-alumnode naturalezamuy específica.Hastael
punto de que faltando estela tutoría sedesvirtúa,pasandoa ser otra cosa:selección,
manipulacióno juego”.

Las
Profesional,

Profesional
punto.

Normas Deontológicas para Psicólogos en Orientación Escolar y

elaboradasdesdela Sección de PsicologíaPedagógicay Orientación
de la Sociedadde Psicología3’ puedendar clarificadorasideasen este
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7. Situacióndel tutor enel organigramaescolar.

Teniendo en cuentaque el tutor es un profesor másdel centro educativo,

Sánchez39 propone un organigrama donde el tutor tiene cabida dentro del
departamentode orientación.

“En el organigrama intentamos representarel lugar del departamentode
orientaciónen la organizaciónde un centroy susinterrelacionesmásimportantes”.

Romány ~astomtambiénproponenun organigrama(lo titulan “Modelo de
organigramade diferentescentrosde BUP y FP”), otros autoresproponendiferentes

organigramas.

Por suparteArtigot4’ en la introducciónde su libro anteriormentemencionado

dice“la tutoríadebede serentendidacomolaboresencialdentrode la accióneducativa;

en ningúncasocomolaborsubsidiariao complementaria.Quiereello decirqueaquellos
centroseducativosque no incluyan en su praxis un sistema tutorial equilibrado,

quedaránindudablementeincompletos en cuanto a la formación de su equipo de
profesionalesal servicio de la educacióny, por tanto, la educaciónmisma que
“produzcan” se resentiráen aspectosfundamentalesque atañendirectamentea la
formaciónde la persona.

El sistema tutorial vendrá a ser, en ese sentido, una institución dentro del
profesoradoque tendráunasfuncionesespecificasy concretasencomendadasy, por lo

tanto, una institución a la que se podrán y deberán pedir unas determinadas
responsabilidades.Se impone,pues,la delimitaciónclarade aquellasfuncionesqueel
tutor debe desempeñaren un centro educativo. Después, un análisis de las

característicaspersonalesque necesitanlos hombresque las vayan a realizar. Pero
entendiendosiemprela accióntutorial comoelementoesenciale insustituibledentrodel

procesoeducativo”.

De lo escritoanteriormentesepuedededucirla necesidadde que la tutoríaesté

dentrodel organigramaescolar.

El organigramaqueSánchezpropone,suponela existenciade un departamento
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de Orientación,y dentrode él tendríancabidalosprofesorestutores.Desgraciadamente
no es habitual la existenciadel departamentode Orientación en los Centros de

Secundaria;de ahíel quehabríaqueteneren cuentala propuestade Romány Pastor,
dondelos tutoresseasociaríanen tornoal coordinador.

A pesarde la sencillezde los organigramaspropuestospor estosautores,habría

querescatarde ellos, comoaportaciónvaliosa,el quelos tutorestendríanquetrabajar

en grupo y coordinados.En estesentidova encaminadala actualpropuestadel MEC.

8. Programacionde la acciontutorial.

Paraenfrentamosa cualquier tipo de acción esprevio y necesarioel que sea
correctamenteprogramada.

Artigot42 señalacuatro razonespanintentarla accióntutorial:

“1. Es difícil que las actividades que no se encuentranprogramadas,se
desarrollenluegode forma adecuada.

2. Unaconcepcióndel mundo,de lavida,del hombre,hade organizarseaunque

seaconun criterio amplio y flexible.

3. A determinadasedades,determinadosproblemashay quetenerlosprevistos.

4. Los diferentes espacios temporales del curso presentanoportunidades
temáticasdistintas,y quehay que tenerprevistasy saberlessacarprovechoeducativo”.

Otrosautorescomo Alvarez, M. 1. y GarcíaHoz, V.43 piensanque el campo

afectivono es susceptiblede programación,aunquesusobjetivosdebenserformulados
y se trataránde conseguirsiempre.

Es cierto que conductastales como “la aceptaciónde mí mismo y de los
demás...” presentandificultad de ser clasificadas y evaluadas, sin embargo su
importanciaes tan grandequeno puedenser abandonadasa la improvisación.

“El que la tareaseadifícil, resbaladiza,ardua,no debeser obstáculoparaque

164



nosvayamosabriendocaminoenestedifícil campodela programación.Aportandotodo
profesor-tutor, ideas, técnicas, instrumentos..,esta acumulaciónde conocimientos

conduciráinexorablemente,másprontoamástarde,ala sistematizacióndeunao varias
formasdeprogramarobjetivosafectivos.Lospequeñoscambioscuantitativospreparan
el advenimientode un cambiocualitativo~«.

Proyectode programaciónde accióntutorial, centradoen un objetivo45.

La integraciónde los alumnosen clasey el aprendizajedel trabajo en grupo.

1. Períodoinicial: Septiembre-Octubre.

Objetivo:

- Planificarcon todo el equipodocenteel plan deintegraciónde losalumnosde
primero de B.U.P.

Temas:

- Prepararlas Jornadasde acogidade principio de curso en reunionesdel

Departamentode Orientación.

- Seleccionarlas técnicasde dinámicagrupal a realizaren dichasJornadas.

Material:

- Cuestionariosy recursosnecesanosparael empleode las técnicasgrupales.

- Primer período:Primertrimestre.

Objetivo:

- Facilitarla integraciónde los alumnosen el grupo-clasey en el centroescolar.

- Promoverla formacióndel grupoparaquelleguea serun grupo eficiente.

Tareas:Panel objetivo a:

- RealizarJornadasde acogidadondeseofrezcala informaciónsobreel centro
y el grupo y seestablezcanlasmetasdel curso.
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- Reunión de tutores de nivel para programar la acción tutorial del primer
trimestreconformea los resultadosde las Jornadas.

Parael objetivob:

- Utilizar técnicasadecuadasparael conocimientomutuo, determinaciónde las

normas,responsabilidadgrupal.

- Pasarun sociograma.

- Dedicar un tiempo en la Junta de evaluaciónpara valorar este períodoy
comprobarsi todoslos profesoreshan participadoen lasdedicadasala consecuciónde

los objetivos.

- Partiendode la valoración,programarlos objetivosprioritarios del período

siguiente.

Material:

El correspondientea las técnicaselegidas,y el testsociométrico.

2. SegundoPeríodo: Segundotrimestre.

Objetivo:

- Mejorar la organizacióndel grupo para quesepa funcionar con eficacia y
trabajarconjuntamente.

Tareas:

- Actividadesgrupalesque favorezcanel respetoy la escuchamutua.

- Entrenara los alumnosen algunastécnicasdel trabajoen grupo.

- Utilizar técnicasadecuadasparafavoreceractitudesde cooperacióny tomade
decisionespor consenso.

Material:

- De nuevo,el correspondientea las técnicaselegidas.
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3. Tercerperíodo:Tercertrimestre.

Objetivo:

- Mejorar la capacidadde tomardecisionesy enfrentarsea problemas.

Tareas:

- Actividadesquetengancomofinalidadexpresarla opinióndecadaunoy tomar

posturaantelos problemas.

Material:

- El correspondientea las técnicaselegidas.

Parafinalizar el equipodocenteevaluaráel gradode consecucióndel objetivo

previsto.

Una programacióncentradaen los objetivosde tutoríaa conseguirreferidosa
alumnosconsideradosindividualmente,al grupode alumnosy el equipode profesores

puedeencontrarseen:Manual de Orientaciónescolary ¡¡aorta, A. Lázaroy 1. Asensi.

Ed. Narcea, págs. 410y siguientes.
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Propuestade programacionquetienecomoobjetivo mejorarel rendimientoacademico
de un grupo.
<se trata de un curso con problemasde rendimientoel añoanterior).

tecoger infonnacida, sobre
1 3fl90 respecto a —
ttuaciái el etano mitenor.

tecoger mfonnaci&
aleja] de lo. propios

~ers lo. pro(ea
el curso sa plan dc acc¡ái
cojunta a partir de loa
ato. obtenido..

estar a el ¡rt~>O de
adre. la problemática del
prendizaje y el
adiznicoto.

n.Jizar a ka alwnnos
1 rendiotiento del cono.

hianizar ¡n~o. de ayuda
unja pan el estudio catre
a alano..

oS Persaufrente
abato, a problana.
ad&nico. ya — padre.
“opon—.

ajorar la marcha del
no e. cuso al
mditiaito.

-R~i5o general del gn’o.
-Mctivaciatoa gn.palea sida destacadas.
.frndea~.a~ sala netálea.
-Eatscnn académica dei curso

-ano. que han repetido nfl
-Interese. y aficiones.
-ando de dificultad, atraco ida, o rechazo de cada

.Dif,cuhades principalese. el estudio.
-Espectativas respecto si cono y lo. profesores
prefcrenc las y rechazo. secianéjico..

.ls,formaci& al profesorado de lo. dato. que se
disponen
-Propuesta. pan poner en práctica respecto a:
.metodoicgía, erutar a estudiar.
Centro. de interés a abordar e. clase.

-Infonnacid. sobre Ii ¡lies del centro en cuanto.
objetivos y método. de enstasn. acuerdo. de
ka profesores. aituacm&i del grupo.
-Colak’oracído de lo. padre. en cuanto a —
actitud sote el rendimiento de — hijo..
-Discutir la probiernátics de la clase desde el
punto de vista académico propuestas al equipo

-Determinar qué alumno. necesitan recuperie ido
y en qué materia.
-Pedir a ka alumno, que van bien en las
asignaturas fornan, grupo. de apoyo con lo. que
siena, dificultades
-Analizar la situación procurando detemijiar las
catas.
Estudiar conjtmtannte estrategia. de ayuda

-Buscar el apoyo de especialistas sise ve

Análisis de lo realizado y — aaecucnciaa
positivas y negativas.

Tutor Alumnos

Objetivos Contenido Actividades Tiempo

-Eatiev ita a el Mor nerior.
-Entrevista a el orientador, si dispone de
“o.

Hacer a. cajesbonano inicial, previa
activación.
-Hacer mi aociograma puliendodei criterio
de elegir a,pafrroa de trabajo.

-Preparar la sesiónde evaluación, elaborando
lo. dato..
.Coord..ar la discusiónprocurando liegar a

compromiso.de grupo concreto. y
evaluables.

-Reunicaxes a lo. padre. del curso.

-Preparar la asamblea de clase, lo. gnspo.de
discusión o las abaleas adecuadas de aniliama.

Preparar la og¡anizacidr. y supervisar la
ancha de ka grupo..

Entrevistar a lo. alano. pr tengas ala de
tic. suspenso. en la evaluación.
Entrevistar a ka alumno. si ~,c. oponsio.

.Reatasión a lo. pro<esorea y alismas pan
evaluar la situación.
.Realizacido de — coestionasio que airva de
parida para la valoración.

Do. po.lbilidadea
Responder al

cuestionario por escrito
individualmente.
Dhscutsr el

cuestionano en
pee4ueéo. ¡nwo.
(Ptdlwa 6/6)

Asamblea para
preparar y después
valorar la Jimia de
evaluación.

Pailicipar en las
actividades propuestas
por el tutor. Presentar
sugerencias.

Participar — ka
grupo. de
recuperación.

Sesiones de trabajo
con la dinámica que el
Mor estableaca.

Ntra —
de curso.

P~- —
decurao.

í
5 Sesión de

evaluación

Entre la penen y

evaluación.

A partir de la
sc~
evaluación.

A pulir de la
aegamds
evaluación.

A partir dc la
segunda
evaluación y miles
de la Oías.

La tibias —
del cono.
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9. Profesionalizacionde la tutoría.

HernándezCarrillo” dirá, en la única aportaciónquehemosencontradosobre

este punto “Es muy interesanteparalos centrosque utilizan el excelentemedio de
formación el llegar a la profesionalizaciónde la tutoríade tal modo, que haya un
tiempo fijo y biendeterminado,pagadoy no utilizadoparaotro tipo de actividadesdel

centro(sustitucionesa profesoresquefaltan aclasepor razonesjustificadas,reuniones
deprofesores,juntas,preparaciónde claseso exámenes,etc.).Es necesarioquealguno
de los profesoresde la JuntaDirectiva del Centrodespachenperiódicamentecon los
tutoresparala buenamarchade la tutoríay de su realización”.

Nuevamentesintomáticoel que sólo un autorde los consultadostoque este

punto.Habríaque investigarla razónde estecomportamiento.

Opinoquea la tutoríasela considerabastantecomoun añadido,o, en cualquier

caso,comopocoimportantedentrodel esquemaeducativodelos centrosdesecundaria.
No obstanteateniendonosa las últimas directricesministeriales,y sobre todoparaque
existaunamayorcalidadde enseñanza,el panoramaparecemáspositivo.

10. Evaluaciónde la actividad.

La carenciade técnicasadecuadasparavalorarel trabajotutorial esnotoria. En

el mercadoespañol,sí existentécnicasprecisasy adecuadasparavalorarotrosaspectos
pedagógicos.

El que no existancasi estetipo de técnicasdificultará notablementeel quese
puedaprecisarquées un tutor, tareasquedebede llevar adelante,etc. dadoquelos

datosquerefrendenlasaportacionesteóricascasi no existen.

Las aportacionesque señalaremosen este punto se complementarancon la

encuestade la segundaparte,dondesepodráobservarunamayoramplitudde datosy
medidosadecuadamente.

Parael desarrollode este punto son clarificadoraslas ideasde Bisquerra,R.
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(obracitadap. 275 y ss.).

La evaluaciónes un procesomedianteel cual se valora la eficiencia de un
programao actividad.La evaluaciónproporcionainformaciónquepermiteal orientador
valorarlos efectosdel programay mejorarloparaocasionesfuturas.

Existen diversostipos de evaluación.Una sfixtesisde laspreguntasa las intenta

contestarcadaunode ellos, tal comolo exponeRodríguezEspinar(1986:373),puede
expresarseen los siguientestérminos:

• Evaluacióndel proceso:¿Porqué funcionala intervenciónprogramada?

• Evaluaciónde la puestaen práctica:¿Seestí haciendolo quese habíaplaneado?.

Evaluaciónde la decisión:¿Cuáldelasalternativasprevistases la másadecuadaa la

luz de los resultadosdel programa?.

Accountability evaluation:¿Cuál ha sido la eficiencia del programaen la relación

coste/beneficio?.

Evaluacióndel producto:¿Halogradoel programalos objetivospropuestos?.

• “Goal-freeevaluation~:¿Cuáleshan sido los efectosdel programa?.

• Evaluacióntransaccional:¿Cuálha sidoel gradode comunicaciónentrelos elementos
personalesdel programa?.

• Evaluaciónde la discrepancia:¿Cuáleshan sido las diferenciasentrelo propuestoy

lo conseguidoen el programa?.

Existen diversostipos de datosimportantesen la evaluaciónde programasde
orientación:a) resultados:cambiosobservablesen el comportamientode los individuos
comoconsecuenciadirecta del programa;b) opinión: refleja la actitud subjetivadel

usuarioy, avecessedenominavalidaciónpor el cliente; e) datosenumerativos:refleja
las actividades realizadas, como el número de diagnósticos realizados, tests
administrados,entrevistasrealizadas,duraciónpromediode las entrevistas,charlas,
visitas, etc.
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El trípode de una programaciónpodríaestaren objetivos,metodologíapara

llevarlosa cabo,y evaluación.

Sánchez47dice “Importanteseríaquesededicanun tiempoa la evaluacióndel
propio programa. A este fin pueden ser útiles unos cuestionariosaplicados a los
alumnos,los pequeñosgruposde discusiónde alumnos,de los profesoresque forman
el equipodocente,conjuntamentede profesoresy gabinetede orientación”.

Anoto los datosde la evaluaciónde algunosaspectosde la tutoría tomadosde
la encuestarealizadapor la revistade ExperienciasPedagógicas.48

Gradode satisfacciónquese tienena la laborrealizada.

(evaluación)

Estáncontentoscon la labordel tutor.

Padres

13

46

26

5

Alumnos
91’

19

30

23

2

Profesores

1,5

31

42

9

1,5

No contestan lo

100

24

100

15,5

100

Mucho

Bastante

Regular

Poco

Nada
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Labor que sepercibe,por tanto, comobastantesatisfactoriasiendomayor la

satisfacciónen los padresy alumnosqueen los mismostutores.¿Cuálesson lascausas?
Padresy alumnosbasansus opinionesen queen líneasgeneralesven unadedicación,

preocupacióne interéssuficientepor partede los profesores.Estos coinciden en el
interésy preocupaciónpero no en la dedicación,ya queen granparteconsideranque
la laJ>or de tutoríaexige más tiempode lo queahoratienen (treshorassemanalespor

grupo). Veamoslos resultados.

Motivos de la satisfaccióncon la labor de los tutores:

Padres

Hay dedicaciónsuficiente

Hay preocupaciónsuficiente

Hay interéssuficiente

46

37

42

Alumnos

41

47

57

Profesores

20

36

34

173



Motivos de la insatisfaccióncon la labor de los tutores.

Pocadedicación

Pocapreocupación

Poco interés

Padres
~4,

15

5

6

Alumnos

12

9

Profesores
5’

49

1,5

4

A qué de dedicanlos tutoresfundamentalmente.

En el cuestionarioseofrecíaun elencodeproblemasparaquecadacualseñalase
los tres másfrecuentesquese daban.

Padres
5’

Personalidadde los alumnos 16

Rendimientoescolar 37

Problemasfamiliares 6

Conflictos de grupo 26

Orientaciónprofesional 13

Formaciónhumana 24

Disciplina 26

Métodosde estudio 17

De los datossedesprendenvarias cosas:

Alumnos
5’

15

37

1

42

12,5

9

28

26

Profesores
5’

33

68

17

61

12

49

17

23
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Enlo queempleamástiempoel tutor esen la solucióndelos conflictosgrupales

(lo cual coincide con la primera función que se le atribuía) y paralelamente,los
problemasde rendimientoescolar (que padres,alumnos y profesoreslo colocaban

respectivamenteen el 40, 60 y 30 lugarde importancia).

La actividadde los tutoresestá,no obstante,repartidaentreunaproblemática

muy variada,queexige un amplio campode especialización.

Hay tareaspoco deseadaspor los tutores,comolos problemasdisciplinariosde
los alumnos,que, sin embargo,asumencon ciertafrecuencia.

Romány Pastorseñalanotros modelosde evaluación49.

11. Tareaso funcionesasignadasal tutor.

Despuésde haberdesbrozadoun pocoel caminotratandode encuadrarla figura

del tutor, definiciones sobre el tutor, cómo se nombra, cuál es su dedicación,
programacióny forma de evaluar e] quehacertutorial, nos adentramosahora, en las
funcioneso tareasdel tutor. Sin dudael punto de mayor relieve en estecapitulo.

Se trata dever cuálesson las tareasquedebeacometerun tutor.

Este es un apanadode no fácil consecucióndebido, precisamente,a la
indefinición de] término tutoría.

Es experienciacomúnel quecuandoen un organigramasecreaunafigura, todos
los aspectosqueen el conjuntono quedanclaramenteasignados,pasana “endosarselos”

a la figura de nuevacreación,en nuestrocasola tutoría. De ahí el queseade notorio
interésel tratarde precisaral máximoen estepunto,y veren quépuntossehallegado

a un acuerdoentre los autoresconsultadosy los legisladores.

Comentaremoslos siguientespuntos:

- Funcionesgeneralesdel tutor en la legislación

- Orientación
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- Relacióncon las familias

- Problemasen el aprendizaje

- Actividadesextraescolares

- Aspectosdisciplinares

- Técnicasútiles al tutor para llevar adelantelas funcionesencomendadas

anteriormente.

Nuevamente,en la segundaparte,seconstatarála validezdcestospuntossegún
la opinión de padres,profesoresy alumnos.

El Diccionariode la LenguaEspañola(1975) define la palabrafunción “acción
‘4y ejerciciode un empleo,facultady oficio

Los escolaresespañolesde EGB y BUP tienen derecho,segúnla LGE, “a la

orientacióneducativay profesionala lo largo de todala vida escolar,atendiendoa los
problemaspersonalesdeaprendizaje,y de ayudaenlas fasesterminalesparala elección
de estudiosy actividadeslaboralesQc~

Román y Pastor5’ hablande que cadaprofesor-tutordebede realizarcomo

mínimolas siguientesfuncionestutoriales:

1. Entrevistabiográficacon cadaalumno.

2. Auto-presentacióna cadafamilia.

3. Entrevistacon cadamadreo padre.

4. Informespsicopedagógicosorales.

5. Tratamientode los “alumnosespeciales”.

6. Coordinaciónde las Reunionesde evaluación.

7. Actualizaciónpedagógicade los padres.

8. Organizaciónde actividadesextraescolares.
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9. Burocraciacomplementariade apoyo.

Además,con respectoal grupo, conocimientode sus normas,propósitosdel
grupo o de los grupos,análisisde la actividadese intereses,cooperación,importancia
y gradode estabilidaddel aula.

Por su parteSánchez,~~52

haceunapormenorizadalista de las tareasque tieneque llevar adelanteel tutor. Por

su calidadla transcribimosíntegramente.

Seguidamentesepodrá observare] encomiabieesfuerzode Sánchezen este
punto,no obstantepareceun poco utópico.

Encuadralos distintoscometidosparcelandolosen 5 apanados:tareasdel tutor
con los alumnosconsideradoscomogrupo e individualmente,relacióncon los demás
profesores,con los órganosde dirección del centro y con los padresde alumnos.

Cabríahacerlea Sánchezla pregunta¿quétiempotendríaque invertir un tutor
parallevar adelantelas cincuentatareasseñaladas?.

1.TAREAS DEL TUTOR CON LOS ALUMNOS CONSIDERADOS COMO GRUPO.

1.1. Informar al grupo sobre finalidad y posibilidadesdel servicio de tutoríae

incorporaral grupoen la confeccióndel programade actividadesdel servicio.

1.2. Conocerel contextosocio-económicodel grupo.

1.3. Estimular la vida en grupo. Propiciaroportunidadesparaqueel grupo se
reúna,opine, discutay seorganice.

1.4. Conocerla dinámicainternadel grupo, sunivel de moral y cohexión,así
comola relacióncon otros grupos.

1.5. Estudiarel rendimientoacadémicodel grupo, en generaly por materias,

y compararlocon el rendimientoesperable.
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1.6. Informar al grupo y comentarcon él los resultadosde las sesionesde
evaluacióndesdeunaperspectivageneralo grupal.

1.7. Conocer la actitud del grupo anteel trabajo escolar, en general y por
materias,y en su caso,intentarun cambiopositivo.

1.8. Recoger las sugerenciaso propuestasdel grupo de alumnospara ser
portavozde ellasanteel Claustro,Dirección, etc. y a la inversa.

1.9. Organizaractividadesextraescolaresal serviciode los interesesdel grupo

y coordinarcon los respectivosprofesoreslas queles puedanafectar.

1. 10. Asesoramiento(o en su casocoordinacióndel asesoramiento)en materia

de técnicasde trabajo intelectual.

1.11. Coordinar la planificaciónde la orientaciónsexual.

1.12. Conocer las expectativasacadémico-profesionalesmás generalesen el

grupo.

1.13. Proporcionarinformaciónescolar:estudios,becas...

1.14. Proporcionarinformaciónprofesional.

1.15. Propiciarun clima de confianza.

2. TAREAS DEL TUTOR CON LOS ALUMNOS CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE.

2.1. Conocerlos antecedentesacadémicosdecadaalumno.

2.2. Conocer la capacidaddel alumno: Nivel mental, aptitudes, atención,
memoria, imaginación...

2.3. Conocer las dificultadesdel alumno en el aprendizaje,y en su caso,

orientaro coordinarla orientaciónde las accionescorrectoras.

2.4. Conocerlas condicionesfísicas y psicofísicasdel alumno.

178



2.5. Conocerel rendimientode cadauno en comparacióncon la mediadel

grupo. Y seguimientoa lo largo del curso.

2.6. Conocerel rendimientode cadaunoen comparaciónconsu capacidad.Y
seguimientoa lo largodel curso.

2.7. Conocer intereses, aspiraciones e ideales del alumno, en especial

académico-profesionales.

2.8. Conocer-y en su casoactuarsobre-la actitud del alumnoanteel trabajo

escolary el centrodocente.

2.9. Conocerel nivel de integracióndel sujeto en el grupo y, si es preciso,
ayudara su integración.Procurara su vez quecon la ayudadel grupo
adquierael alumno una ideaobjetivade sí mismo.

2.10. Conocersu personalidad,carácter,tono de vida...

2. 11. Conocersu tipo de relacióncon las cosasy consigomismo.

2.12.Conocersusactividadesfueradelcentrodocente,incluidasu vida familiar.

2.13. Orientar al alumno en sus eleccionesde las actividadesno docentes
(extraescolares,complementariasy de tiempo libre) a realizarpor éste

en el centrodocente.

2.14. Ayudar (orientar) al alumno que termina, en su elección académico-

profesional.

2.15. Llevaral día y custodiarel expedientedel alumno.

3. TAREAS DEL nJTOR EN RELACION CON LOS DEMAS PROFESORES.

3.1. Coordinarlas sesionesde evaluación.

3.2. Conseguirla informaciónútil quepuedanproporcionarleanteriorestutores

del mismo grupo.
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3.3. Informar a los demásprofesores del equipo docente acerca de las
característicasde los alumnos.

3.4. Recogerobservacionesde los demásprofesoresdel equipodocentesobre
los alumnos,comogrupoy comoindividuos.

3.5.Tratarcon losdemásprofesoresproblemasacadémicos,disciplinarios,etc.,
individualesy del grupo.

3.6. Programarcon los demásprofesoreslas actividadesde recuperacióny en

especiallos “trabajos paracasa”.

3.7. Coordinar las ayudas y orientacionespropias con las de los demás
profesoresdel alumno en relación al tiempo de ocio y actividades

extraescolares.

3.8. Propiciarun ambientedeequipoentrelos profesoresdel grupode alumnos.

4. TAREAS DEL TUTOR ENRELACION CON LOS ORGANOS DE DIRECCION DEL CENTRO.

4.1. Estructurarcon los coordinadoresde nivel y de etapay en su casocon el
jefe de estudios, la mutua coordinaciónen las actividadesque les

afectan.

4.2. Hacer sugerenciasa los órganos de dirección sobre necesidadesde los

alumnos.

4.3.Transmitir alos órganosde direcciónlas sugerenciasquehacenlospadres,
los profesoresy los mismosalumnosen las reunionescon el tutor.

4.4. Tratar los casosespecialescon el órganode direcciónquecorresponda.

4.5. Canalizara través de Secretaríala documentacióncorrespondientea los
alumnos.
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5. TAREAS DEL TUTOR EN RELACION CON LOS PADRES DE LOS ALUMNOS.

5.1. Informar a los padressobre aspectosdc la vida del centro docentey en

especialdel propio servicio de tutoría.

5.2. Recogerla informaciónquelospadrespuedenproporcionarconvistasa un
mejor conocimientodel alumno.

5.3. Conocerel ambientefamiliar del alumnoa través del contactocon los
padres.

5.4. Informar periódicamentea los padressobre la conductadel alumno y

especialmentesobre su rendimiento académicosegún los criterios

suficiente/insuficiente,y satisfactorio/insatisfactorio.

5.5. En determinadoscasos influir ante los padresen orden a propiciar el
cambioen cienoselementosdela vidafamiliar queesténcondicionando
negativamentela conductay el rendimientodel alumno,o dificultando
unacorrectaopción escolaro profesional.

5.6. Recibir y canalizarsugerenciaso reclamacionesde los padres.

5.7. Favorecerunaactitud positiva de los padreshaciael centrodocente.

Por su partela revistaExperienciasPedagógicas53señalalo siguiente:

Tareasquecorrespondenal tutor.

En el cuestionarioseenumerabanunaseriede tareasquecadauno debíamarcar

con un númerosegúnla importanciaque les daba.En la descripciónde funcionesdel
tutor se encontrómayor coincidenciaentrepadresy alumnosque entreéstosy los

tutores. Lo cual quieredecir quelos tutores tienenuna idea distinta de lo quehan de
hacer a la que tienen padresy alumnos. He aquí las tareasescogidaspor orden de

importancia.
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PADRES

1. Tenerasambleascon el grupo de alumnosy ayudaral grupo.

2. Servir de intermediarioentrealumnosy profesores.

3. Orientarprofesionalmentea los alumnos.

4. Controlar la marchaacadémicade los alumnos.

5. Orientara los padresen la educaciónde los hijos.

6. Controlarla disciplinadel grupo.

7. Ayudar a resolverlos problemaspersonalesde los alumnos.

8. Orientar sobrela forma de estudiar.

9. Coordinara los profesoresdel grupo.

10. Orientara los que tienen que hacerrecuperación.

11. Organizaractividadesextraescolares.

ALUMNOS

1. Tenerasambleascon el grupode alumnosy

2. Orientarprofesionalmentea los alumnos.

3. Servir de intermediarioentrealumnosy profesores.

4. Ayudar a resolverlos problemaspersonalesde los alumnos.

5. Orientarsobrela forma de estudiar.

6. Controlarla marchaacadémicade los alumnos.

7. Orientara los padresen la educaciónde sushijos.

ayudar al grupo.

182



8. Orientara los que tienenquehacerrecuperación.

9. Coordinarla disciplina del grupo.

10. Coordinara los profesoresdel curso.

11. Organizaractividadesextraescolares.

PROFESORES TUTORES

1. Tenerasambleascon el grupo

2. Ayudar a resolverlos problemaspersonalesde los alumnos

3. Controlarla marchaacadémicade los alumnos.

4. Coordinara los profesoresdel curso.

5. Orientarprofesionalmentea los alumnos.

6. Orientara los padresen la educaciónde sushijos.

7. Servir de intermediarioentrealumnosy profesores.

8. Orientar sobrela forma de estudiar.

9. Organizaractividadesextraescolares.

10. Orientara los quetienen quehacerrecuperación.

11. Controlarla disciplina del grupo.

Otraconclusiónclaraesqueparatodos la tareamásimportanteesla orientación

grupal. La ponenen primer lugar el 26% dc padres,el 33% de alumnosy el 27% de
profesores.Lo cualexigiríaqueel tutor estuvierapreparadofundamentalmenteparalas

técnicasgrupales.
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González Temprano54, también toca en su trabajo este punto. Veamos las
respuestasde los alumnos de 30 y 20 de BU?P.

“Indica tres actividadeso funcionesque deberealizar el tutor profesor”.

Respuestasdadaspor los alumnosde 30 (N = 387).

% de Respuestas
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Representary defendera los alumnos 21,31
Interesarsepreocuparsepor los alumnos 14,74
Ayudara los alumnos 10,76
Resolverlos problemasde la clase 8,71
Intermediariode los alumnosprof. y dirección 7,64
Burocráticas 6,45
Conocera los alumnos 4,84
Hablarcon los alumnos 4,19
Aconsejarorientareducar 3,76
Coordinardirigir 3,76
Organizarcharlasactividadesextraescolares 3,12
Informar a los alumnos 2,58
Compenetrarsecomprendera los alumnos 2,15
Informar relacionarsecon los padres 1,39
Buen profesorenseñar 1,29
Estimular 0,43
Discutir asuntoscon los alumnos 0,32
Ser duro 0,32
Castigar 0,21
Aceptarlas opinionesdel alumnado 0,10
Consultara los alumnos 0,10
Corregirdefectosa profesoresy alumnos 0,10
Discutir notas 0,10
Fiarsede los alumnos 0,10
Es imposibleque representea los alumnos 0,10
Lucharcontrala represión 0,10
No debehabertutor 0,10
No llamar a casa 0,10
No serJefatura 0,10
Pensar 0,10
Realizarlo propuestopor los alumnosquesearazonable 0,10
Reunirsecon los alumnos 0,10
Ser amigo 0,10
Servanguardista 0,10
Hacer terapiade grupo 0,10
Ver oír y callar 0,10

Lasfuncioneso actividadesatribuidaspor nuestrosalumnosde terceroal tutor

se puedenresumir, pese a la dispersióndada, a las siguientes:defender,ayudar,
preocuparse,resolverlos problemasde la clase, representary medir y realizar las
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actividadesburocráticaspropias. Parece,por tanto, evidente que nuestrosalumnos
buscanen su tutor unapersonaqueprincipalmenteles defienda,sepreocupede ellos,
les ayude. No hay másque fijarse en los porcentajesde alumnosquehan dado tales
respuestas.

Respuestasdadaspor los alumnosde 20 (1~4 = 160).

Representary defendera los alumnos

Ayudara los alumnos

Interesarse,preocuparse

Aconsejar,orientar,educar

Intermediario:alumnos,profesoresy direcc.

Hablar con los alumnos

Resolverlos problemasde la clase

Coordinar,dirigir

Comprendera ]os alumnos

Discutir los problemasdel curso

Confiar en el alumno

Informar a los alumnos

% deRespuestas

18,91

13,75

12,28

7,61

7,12

5,89

5,65

5,40

4,17

1,71

0,98

0,98
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% de Respuestas

Estimular 0,73

Ser amigo 0,73

Organizaractividadesextraescolares 0,49

Echarbroncasa los alumnos 0,49

Hacerserespetar 0,49

Aguantar 0,24
Comopodrá comprobarsepocasson las diferenciashabidascon las respuestas

de sus compañerosde 30, máxime si se tiene en cuentala diferenciadel númerode

alumnosencuestados.Sigueperfilándoseun tutor cuyasactividadesprincipalesdeben
ser: defender,ayudar,preocuparse,representary mediar”.

De las últimas aportacionesavaladaspor datos, habría que señalaralgunas

cuestiones.

Tener asambleascon el grupo de alumnosy ayudar al grupo será la tarea
primordialqueseobtienede la consultarealizadaen ColegiosPrivadosConcertadosdel
Hogardel Empleadopor la revistaExperienciasPedagógicas.Claramentesedemanda
unaatenciónal grupo.

Por contra,en la consultaefectuadaen el I.N.B. Ramirode Maeztude Madrid,

seobtienendatosdistintosde los anteriores:preocupaciónpor los alumnos,y defender
y representara los alumnos.

OpinaValdivia55 que la función del tutor es, respectoal individuo, conocersu
estadode saludfísica y mental.Ver la inteligenciay aptitudesescolaresquetienen, su
nivel de rendimientoescolar.Losrasgosfundamentalesdesupersonalidad.Suconcepto
personalcomo estudiante.Logros antenoresen el campoescolar.Enseñarletécnicas

de estudioy supervisarsusplanesde trabajo.Sabersusaficionesy gustos.El nivel de

participacióneintegraciónen el grupo,y ayudaren las dificultadespersonales,sociales
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y escolares.

Respectoal grupo: conocerla cohesióndel grupo, relacionesinterpersonales,
actitudesgeneralesdel grupo respectoal trabajo escolar,aspiracionesy temoresdel

propiogrupo,rendimientogrupalen diferentesmaterias,orientary facilitar la dinámica

del grupoen un clima detrabajoy libertad,proporcionarmétodosde trabajo,facilitar

informaciónsobreestudiosy becas,y ayudara resolverlosconflictosqueselespuedan

ir planteando.

Por su parte Artigoe6, dirá que ante todo orientación, ayudar a analizar

problemasen abiertodiálogo con sus alumnos. Se debeocuparde la integraciónde
alumnosen lo referentea su escolaridad,vocacióny personalidad.Sulaborcomprende
los contactos personales,entrevistascolectivas, relacionesmuy cercanascon los
alumnos.Puestode unión entrepadresy centro; establecercontactoscon los padres,

con el departamentode orientación,equipodirectivo y personaldocente.Con él se
organizanlas actividadescomplementarias,opcionesy enseñanzasde recuperación.

Losfuncionestuboñalesen la legislación.

GonzálezTemprano57,haceunasíntesishastalos años80 de las funcionesque
el aparatolegislativo ve:

“En la Orden de 16 de noviembrede 1970 sobre evaluacióncontinua del
rendimientoeducativode los alumnos (ROE de 25/11/70),sele encomiendaal tutor

“orientar la evaluaciónde su grupo y mantenercontactocon las familias de sus
alumnos” (art. 3<’). Además,le correspondeal tutor “de acuerdoconel coordinadordel

curso” la convocatoriay organizaciónde las sesionesde evaluación:“el tutorpreside,
orientael trabajodel equipo, redactael actacorrespondientey disponede lo necesario

para la oportunacomunicacióna los familiares” (art. 6,3). Por último, “el tutor es
responsablede la custodiade los registrospersonalesde los alumnosde su grupo (art
7,2).

Pasamosa lo legisladoen un documentomásactualy demayorrangolegal: El
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RealDecreto264/1977de 21 de Enero,porel cual seapruebael reglamentoorgánico
de los INIB (“BOE” de 28/11/77).

Al hablar en este Real Decreto de las misiones que correspondena las
Profesoresde INIB nosdiceen suartículo20 b: “asumir la tutoríade los alumnospara

dirigir su aprendizajey ayudarlesa superarlasdificultadesqueencuentren”.“E] tutor

(art. 23,1) seránombradoporel MEC deentrelos profesoresdel grupoapropuestadel
Director del Centroy de conformidadcon el informe del Jefede Estudio”. Peroesen
el mismo artículo 23,2 donde seespecíficala misión principal del tutor: Es la de
coordinarla laboreducativadel profesoradodel grupo y guiara los alumnoshacialos
objetivos propuestosen los distintos aspectosde la educación,especialmentelos

relativos al grado de madurezpersonal y orientaciónvocacional. Le corresponde,
finalmente,la formación y custodiadel extractodel Registropersonalde los alumnos
y la relaciónconéstos y susfamiliares”.

La funcionesencomendadasal tutor en estedecretoley están,a nuestrojuicio,
expuestasde forma más clara y son mucho más amplias y ambiciosasque las
establecidasen la ordendel 16/11/70”.

Benavent58,partiendode la legislaciónvigentey de granaparatobibliográfico

actual sobreel tema,estructura,hechoel análisisde contenidos,las funcionesdeltutor
en estos cuatrosectores:

1) Funcionesen relación con los alumnos consideradoscomo personas.2)
Funcionesen relación con los alumnosconsideradoscomo grupo. 3) Funcionesen

relaciónconel equipoeducadory 4) Funcionesen relacióncon la familia. Las 87 tareas
o prevariablesagrupadasen los cuatro vectoresquedaronreducidaspor afinidades
lógicas a 16. Sometidaséstasal análisisdimensional(métodosimplificadodel análisis

factorial del ProfesorSecadas)seobtuvieronlas siguientes:

1) Educadordel grupo de alumnos. 2) Mediador entreequipoeducador,alumnosy
familias. 3) Canaliza, coordina,participa y fomentael espíritu de equipo entre el

profesorado.4) Orientadorde sus alumnos.5) Conductordel grupo de alumnos.6)
Realizatareasadministrativasy burocráticas.
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Creemosque tanto la legislacióncomola figura del tutor ideal delos estudiosos
de la materiaapuntanmásdirectay principalmentea unarelacióntutor-alumnoquea

la de tutor-grupode nuestrosalumnos.

PintadoRobles59cita las OrientacionesPedagógicasrespectoa la tutoría “Se

le encomiendael conocimientodecadaunode los alumnosen todoslos aspectosde su
personalidady la inmediatarelaciónconlos mismosalumnosy conel personaldocente.

Es el Tutor quien establecelos contactoscon los padres,con el departamentode
orientación, equipo directivo y los demás profesores. Con él se organizan las
actividadescomplementarias,opciones,enseñanzasde recuperación,etc.”.

Recientementedel documento La Orientación educativa” MEC 1990, se pueden

señalar:

Funcionesdel tutor con los alumnos:

a) Facilitar la integraciónde los alumnosen su grupo-clasey en el conjuntode la

dinámicaescolar.

b) Contribuir a la personalizaciónde los procesosdeenseñanzay aprendizaje.

c) Efectuarun seguimientoglobal de los procesosde aprendizajede los alumnospara
detectarlas dificultadesy lasnecesidadesespeciales,al objetode articularlas respuestas
educativasadecuadasy recabar,en su caso,los oportunosasesoramientosy apoyos.

d) Coordinarel procesoevaluadorde los alumnosy asesorarsobresupromociónde un
ciclo a otro.

e) Favorecerlos procesosde maduraciónvocacional,asícomode orientacióneducativa
y profesionalde los alumnos.
1) Fomentaren el grupode alumnosel desarrollode actitudesparticipativastantoen el

Centrocomoen su entornosociocultural.

Entre las posiblestareasy actividadespararealizaresasfunciones,estánlasde:

- Organizaractividadesde “acogida” aprincipio de curso,sobretodo paralos alumnos
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quelleganal centropor primeravez. Sonactividadesespecialmentenecesariascon los
alumnosquepasande un centrode Primariaaunode Secundaria,paraanticiparsealos
problemasde adaptaciónderivadosa vecesde la incorporacióna una nueva etapa

educativay a un Centrodondeconvivenalumnosde un amplio y complejotramo de
edades.

- Comentara principio de cursoconlos alumnosla Cartade derechosy deberes(Real

Decreto 1.443/1.988de 28 de octubre) y el Reglamentode Régimen Interior e
informarlessobreel funcionamientodel Centro.

- Explicarleslas funcionesy tareasde la tutoría, dándolesla oportunidaddeparticipar

en la programaciónde actividades.

- Conocer la situación de cadaalumno en el grupo, en el centro y en su entorno
familiar y social,e intervenirparafavorecerla integraciónescolary social en los casos
quelo seanecesano.

- Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario, para
recomponerdichadinámica.El sociograma,la observaciónsistemáticay otras técnicas

grupalesseránde gran utilidad paraobtenerinformación sobre el nivel de cohesióno
desintegracióndel grupo, los líderes, subgrupos,pandillas, alumnos aislados o
rechazados,etc.

- Recabarinformaciónsobrelosantecedentesescolaresy la situaciónpersonal,familiar
y socialde cadaalumnoa travésde informesde los añosanteriores,informacionesde

otros tutores y profesores,cuestionariosiniciales, entrevistas,observaciones...

- Analizar con los demásprofesoreslas dificultadesescolaresde los alumnosdebidas

adeficienciasinstrumentales,problemasdeintegracióny otros,parabuscar,si procede,
los asesoramientosy apoyosnecesarios.

- Favoreceren el alumno el conocimientoy aceptaciónde sí mismo, así como la

autoestima,cuandoéstase veadisminuidapor fracasosescolareso de otro género.

- Estimular y orientar al grupo de alumnos para que planteen sus necesidades,
expectativas,problemasy dificultadesy paraqueellosmismosseorganicenconobjeto
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deproponersolucionesy líneasde actuación.

- Celebrarasambleascon los alumnosparaprepararlas sesionesde evaluacióny para

comentary tomardecisionestrasel resultadode las mismas.

- Profundizaren el conocimientode las aptitudes,interesesy motivacionesdecadauno

de los alumnosparaayudarlesen la toma de decisionessobre su futuro educativoy
profesional.

- Analizar con los alumnoslas ventajase inconvenientesde las distintasopcionesde
itinerarios educativosy profesionales,examinandolas que mejor se ajustana sus
posibilidadesy sus preferencias,quérelación guardanentre si y qué repercusiones

tienenen las salidasprofesionalesfuturas.

- Colaborarconel profesororientador,conel Departamentode Orientacióny conotros
profesorespara facilitar a los alumnosde los últimos ciclos contactosy experiencias

directascon el mundodel trabajo,conocimientode otrasopcionesy centroseducativos
y, en general,experienciasy conocimientosdel entorno.

- Promovery coordinaractividadesque fomentenla convivencia, la integracióny la
participaciónde los alumnos en la vida del Centro y en el entorno: elección de

representantes,fiestasy excursiones,actividadesculturalesy extraescolares,etc.

Con los profesoresson funcionesdel tutor:

a) Coordinarel ajustede lasprogramacionesal grupode alumnos,especialmenteen lo
referentea las respuestaseducativasentrenecesidadesespecialesy/o de apoyo.

b) Coordinarel procesoevaluadorquellevan acabolos profesoresdel grupo-clase,así

como, en general,la informaciónacercade los alumnosquetienenvariosprofesores.

c) Posibilitarlíneascomunesdeaccióncon los demástutoresen el marcodel proyecto
educativodel centroy, en su caso,del Departamentode Orientación.

Comotareasy actividadespararealizaresasfunciones,puedenseñalarse:
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- Consensuarcon el equipoeducativoun plan de accióntutorial paratodo el curso,
tratandode precisarcuál esel gradoy modode implicaci6nde los profesoresy cuáles
los aspectosquede formaespecíficay prioritariaatenderáel tutor.

- Adquirir unavisión globalsobrela programación,objetivosy aspectosmetodológicos

de las distintasireas o materias.

- Mediarconconocimientodecausaenposiblessituacionesde conflicto entrealumnos
y profesorese informardebidamentea los padres.

- Recogerinformaciones,opinionesy propuestasdecadauno de los profesoressobre
cualquiertemaqueafecteal grupo o a algún alumno en particular.

- Transmitira los profesorestodasaquellasinformacionessobre los alumnosque les
puedanserútiles parael desarrollode sus tareasdocentes,evaluadorasy orientadoras.

- Preparar,coordinary moderarlassesionesdeevaluaciónprocurandoquesudesarrollo

se ajuste a los principios de la evaluacióncontinua, formativa y orientativa que se
propugnanparatodaslas fasesdel procesoevaluador.

- Establecercaucesde colaboracióncon los demástutores, sobre todo, con los del
mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisarobjetivos,prepararactividadesy
materiales,y coordinarel uso de los mediosy recursosdisponibles.

Con los padresson funcionesdel tutor:

a) Contribuir al establecimientode relacionesfluidas con los padres,que faciliten la

conexiónentreel Centro y las familias,

b) Implicar a los padresen actividadesde apoyoal aprendizajey orientaciónde sus

hijos.

c) Informar a los padresde todos aquellosasuntosqueafectena la educaciónde sus
hijos.

Tales funcionespuedanllevarsea cabomedianteestastareasy actividades:
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- Reunira los padresal comienzodel curso parainformarlessobre las horasde visita,

las horariosde los alumnos,la composicióndel equipo educativo,el calendariode
evaluaciones,las normas sobre el control de asistencia.En estaprimera reunión

tambiénsedebencomentarante los padreslas característicasde la edady del nivel
escolaren que se encuentransus hijos, así como los objetivosy actividadesde la

tutoría.

- Conseguirla colaboraciónde los padresen relacióncon el trabajopersonalde sus
hijos: organizacióndel tiempo de estudio en casay también del tiempo libre y de

descanso.

- Prepararvisitas a empresas,servicios, lugaresde ocio, etc., conla colaboraciónde
los padres. No pocas veces los centros tienen serias dificultades para encontrar
empresaso servicios paraorganizarsusprácticaso susvisitas. Las Asociacionesde

padrespuedenfacilitar interesantescontactos,sobretodo, con medianasy pequeñas
empresas.En este sentido, los tutores podrían tambiénaprovecharla oportunidadde
invitar a cienos padresa que se acerquenal centro y den charlasde información

profesionala los alumnosde Secundaria.

- Tenerentrevistasindividualesconlos padres,cuandoellos las soliciten o el tutor las

considerenecesarias,anticipándosea las situacionesde inadaptaciónescolar.

- Coordinargruposde discusiónsobretemasformativosde interésparalos padrescon
mirasa la educaciónde sushijos. Cuandoestostemasrebasenla preparacióndel tutor,
éstepuedepedir la colaboracióndel profesororientadoro del Equipo Interdisciplinar

del sector.

- Tener,al menos,tresreunionescon lospadresa lo largodel curso:unaal comienzo
y lasotrasdosdespuésdela primeray terceraevaluación.Estasreunionesserviránpara

intercambiarinformación y analizar con ellos la marchadel curso. Si se preparan
cuidadosamentecon unacartade convocatoriaafectuosay personaly un ordendel día

atractivoy sugerente,tienenmuchasposibilidadesde serun éxito, máximesi seexplica
adecuadamentea los alumnoslos fines de la reunióny sonellos los queanimena sus
padresa asistir.
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Del documento“Orientacióny tutoría«SecundariaObligatoriaMEC. (1992),sepuede

extraerlo siguiente:

El tutor de grupo y susfunciones.

La concepciónde la orientación como actividad educativa, de la que es
responsabletodo el profesorado,no estáreñidaconla asignaciónde la coordinaciónde

la misma-en forma de accióntutoral- a algunode los profesoresde cadagrupo de
alumnos.La pluralidaddeprofesoresqueatiendena losdiferentesgruposde alumnos,

la variedadde los objetivoseducativosquesepersigueny el funcionamientocomplejo
deloscentrosde Secundaria,son razonessuficientesparadeterminarla figura del tutor.

En consecuencia,resulta necesario que algún profesor, además de sus
responsabilidadesdeárea,asumade modoformal einstitucionalfuncionestutorialesde

las que, por otra parte, el restode los docentesno puedenquedareximidos.

También,en coherenciacon ello, en la ESO, espreciso que algunasde las

actividadesde tutoríay orientaciónquedendeterminadasen el horarioescolaren forma

de “hora de tutoría”.

El tutor forma partede un equipodocente.Debeexistir cooperaciónentrecada

tutor de un grupoy los demástutoresdel centro. Lacoherenciay la continuidaden los
planteamientoseducativoses, estaetapay siempre,un imperativodeprimer orden.

Comofuncionesdel tutor, seseñalan‘7.

• facilitar la integraciónde los alumnosen su grupo.

• contribuir a la personalizaciónde los procesosde enseñanzay aprendizaje.

atendery anticiparsea las dificultadesmásgeneralesde aprendizajede los alumnos.

colaborarcon el Departamentode Orientaciónde lasadaptacionescurricularesy la
intervenciónespecíficacon los alumnosque las necesiten.

coordinarel procesode evaluaciónde alumnosy, teniendoen cuentalos informesde
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otros profesores,adoptarla decisiónacercade su promociónde un ciclo a otro.

coordinarcon los demásprofesoresdel grupo docentela coherenciade la propia

Programacióny de la prácticadocenteconel Proyectoeducativo,el Proyectocurricular
y la Programaciónanual del centro.

contribuir ala cooperacióneducativaentreel profesoradoy lospadresdelos alumnos.

Comoactividadestutoriales,proponeel citadodocumento:

La Administración educativa no ve convenienteestablecercon carácter
normativo las actividadestutorialesa travésde las cualeslas funciones,que sí puede

establecer,sedesarrollan.

En estecasose tratade confiaral propioprofesortutor supropiaprogramación
tutorial.

Sugieren 18 actividadestutoriales:

- entrevistasindividuales

- jornadasde acogida

- principio de curso, hablarde derechosy deberesde alumnos.

- funcionesy tareasqueel tutor va a llevar adelante.

- asambleas,etc.,etc.

Es precisoqueel tutorplanifiquelasactividadesespecíficamentetutorialesque

va a llevar a lo largo del curso.

Esa planificación ha de plasmarseen un programaciónsemejantea otras
programacionesdocentes:con libertady bajo suresponsabilidad,peroen el marcodel

Proyectocurricular.

La responsabilidadde programarla acción tutorial hade hacerseen el marcode
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objetivoseducativoscomunes,cuyaconcrecióncorrespondeal centrocomoinstitución.

Por último Madrid, MY> señalalas siguientesfunciones:

Con los alumnos:

Individualmente:

- Conocer a cada uno de sus alumnos: en su dimensiónfísica, psicológica,
escolary social.

- Ayudar al alumno en susproblemasescolaresy profesionales:asesoramiento
en el usode técnicasde trabajo,apoyoen las dificultadesescolaresy asistenciaen las

eleccionesacadémico-profesionales.

- Asesoraral alumno en susproblemaspersonales.

- Custodiarlos registrospersonales.

En el grupo.

- Conocerel grupo de alumnos:su gradode integración,su dinámicainterna,
su dinámicaexterna.

- Estimularla vida del grupo.

- Ayudaral grupoen susproblemasescolares:análisisde la marchaacadémica,

montajede seminariosde información,de seminariode técnicasde trabajo intelectual

y comentarioal grupo de las sesionesde evaluación.

- Asesoraral grupo en susproblemaspersonales.

Con los profesores.

- Coordinacióncon los tutoresde otrosgrupos.

- Informar y recabarinformación sobre las característicasdel alumnadode su
grupo, a título individual y a nivel general.
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- Coordinarlas sesionesde evaluaciónde su grupo.

- Planearcon los otros tutores las actividadesde recuperación,en especiallos
trabajosde casa.

- Coordinar la actuaciónde los profesoresen los seminariosde técnicasde

trabajo, etc.

- Coordinarlasactuacionesorientadorasdelos diferentesmiembrosdel equipo

de profesores.

Conlos padres.

- Informara los padressobrelas característicasgeneralesdel centro,asícomo
de aspectosconcretosqueafectena su grupode alumnos.

- Informar y recogerinformaciónsobrelos alumnos.

- Solicitar información sobre las característicasdel medio familiar en orden a
propiciarcambiosde actitudesantedeterminadosproblemasescolares,profesionaleso

personales.

- Informar periódicamentea las familias de la conductay del rendimientodel

alumnado.

- Canalizarsugerenciasy reclamacionesde los padres.

- Propiciar unaactitud generalpositivade los padreshaciael centro.

Conel centro.

- Colaborarestrechamentecon todos los Departamentosy en especialcon el

Departamentode Orientación.

- Informar al jefe de estudiosacercade los problemasimportanteso de interés

generalplanteadospor los alumnoso suspadres.

- Colaboraren el establecimientodelos sistemasde autocontrolde los alumnos.
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- Comunicarseconlos profesoresparaobtenerdatossobrealgúnalumnoo para

apuntaro acordarla línea de accióneducativaconveniente.

12. Técnicasdetutoría.

Lastécnicas,fundamentalmentegrupales,sonunodelos aspectosquedentrode
la estructuratutorial, másrecelodan, sobretodo, a los tutoresqueempiezan.

Fundamentalmenteestosrecelosson debidos,o porque no han sido utilizadas
previamentey siemprehay un cierto miedoa lo desconocido,o porque“eso son cosas

del psicólogo

Pareceevidenteque la utilización adecuadade las técnicases un importante
resortea la horade facilitar el trabajoal tutor, tanto en sentidoindividual comogrupal.

La dificultad inicial posiblementeradiqueen queel tutor previamenteno las ha
utilizado. Parecepoco adecuadoel haber leído en un libro una serie de técnicasy

seguidamentetratar de experimentarsin ningún tipo de control o seguimiento.

El objetivo de este punto es tratar de ver las variablesque condicionanuna
mejor utilización de las técnicasquecomentamos.

Nos detendremos,fundamentalmente,en las técnicasgrupalespor ser las que
másutiliza el tutor.

No obstante,habríaque señalar,queen la encuestaquepresentamosal final de

estetrabajo, las técnicasno seránunade las cuestionesquemásseexija al tutor.

En la tutorfa, las técnicasson un medio,paratratarde conseguirunosobjetivos
o fines. Deben, por tanto, estar supeditadasa estos objetivos establecidosen la

programación.

Artigot’ hablade queel tutor deberátenerconocimientosserios y profundos,
sistematizadosy críticamenteincorporadossobre pedagogía,didácticaespecializada,
organizacióno administraciónescolar.En cuantoa las técnicasindividualesdestacará

199



la entrevista.

Por su parteSánchez’2daráuna importanciagrandedentrode la labor tutorial

a la sociometríay a las técnicasde trabajoen grupo.Opinaque “las técnicasde trabajo
en grupo sondistintasfórmulasparaorganizareficazmenteel trabajocuandoésteha de
reajizarsecon la participaciónde varias personas.

El valor de las técnicasde grupo radicaen que:

a. Facilitan la participaciónde todas las personasafectadas.A vecesla simple

consecuciónde la participaciónes un objetivo tan importantecomo el resultadodel

trabajo.

b. En determinadasocasiones,el hechode trabajaren grupoimplica unamejora

real en el resultadoo producto de trabajo”.

Lastécnicasde trabajoen grupo,continúaSánchez,no son intercambiablesentre

sí. Cadaunade ellas resultamás rentableen un determinadocontexto.

Son muchaslas variablesquedefinenesecontexto:

1. En primer lugar los objetivos.Quésepretendecon el empleo de la técnica
de trabajoen grupo de quese trate.

2. Experienciao adiestramientoque el grupo tengade trabajarcon técnicade
trabajogrupal.

3. El tamañodel grupo.

Podemosdescribiralgunassituacionesquepongande manifiestola posibilidad
de utilizaciónrentablede técnicasde trabajoen grupopor el tutor. En efecto, la tutorfa
implica situacionesen que esosgrupos -alumnos,profesores,padres-han de emitir

información, recibirla desde el exterior, tomar decisiones, profundizar en alguna
información,etc:

- El grupoquiererecogerdudas,sugerenciaso propuestasal tutor(paraqueéste
les aclareel funcionamientomismo de la tutoría, paraqueéste recojay eleve
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a los órganosde gobierno del centro docentedichaspropuestas...):Equipos

rápidos,foro, comisión,gruposde discusión,estudiode documentotécnico(esta
última técnica,por ejemplosi se tratasede propuestassobreel reglamentodel

centro...), etc.

- El tutor desea organizar actividadesde información escolar (estudios,
becas...),información profesional,orientaciónsexual, etc.: Simposio, panel
informativo, mesaredonda,entrevista,interrogatoriopor un papel, etc., que

puedencompletarsecon foro, equiposrápidos...

- A efectosde técnicasde trabajo en grupo, son asimilables,en parte, las
situacionesen queel tutor reúnea los padresparainformarlessobreaspectosde

la vida del centro, del mismo servicio de tutoría...,o cuandosedesearecibir
del grupo de padres sus opiniones y sugerenciassobre cualquier aspecto
relacionado con el grupo-clase de referencia, modificaciones en el

funcionamientodel centrodocente,etc.

- Lasactividadesextraescolares,a travésde la enormegamade situacionesque

comprenden,proporcionanocasionespara utilizar prácticamentetodas las
técnicasde trabajoen grupo.

- Serála técnicade pequeñogrupode discusión,la másutilizadapor el tutor en
sus reunionescon los demásprofesoresrelacionadoscon el grupo de alumnos
de tutoría: en sesionesde evaluación,en reunionesparadiscutir los problemas
académicoso disciplinariosde esegrupo,etc.

A la horade utilizar una técnicade grupo, seacon fines de enseñanzao con
fines de orientación,convienequeel profesor-tutorseformule, al menos,estascuatro
preguntas:

1) ¿Quéobjetivos de conocimiento,o actitudeso comportamientosnecesitan
alcanzarmis alumnos?.

2) ¿Qué número de alumnosvan a participar en la sesión de Dinámica de
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Grupo?.

3) ¿Enquéambientematerial,con quématerialcuento?.

4) ¿Cualesson los temasen torno a los cualesgirarála sesiónde dinámicade
grupos?.

En funciónde las respuestasqueel tutor déa estaspreguntassabráquétécnica

de grupo utilizar y con quéobjetivo. Porque:

- No todaslas técnicassirven paratodos los objetivos.

- No todaslas técnicasse puedenutilizar con todo tipo de alumnos.

- No todaslas técnicasse puedenutilizar sin materialadecuado.

- No se puedeolvidar que la técnicaes un medio, no un fin.

La técnicacomotal esun instrumentoútil en manosdel tutor, peroeséstequien
ha de tenermuy claros los fines que persiguey, en función de ellos, seleccionarla

técnicamásadecuada.

No olvidemosquelas técnicasde grupoaprovechanlas leyesquerigenal grupo

con fines educativos(enseñanza+ socialización)y terapéuticos.

Rornány Pastor’3dedicanla segundade las tres panesen quedividen su libro

sobretutoría, a las técnicasquepuedeusarel tutor en su quehacer.

“Veremos, -dicen-, una serie de instrumentosque consideramosútiles al

profesor-tutortantoparala fasede conocer(a susalumnos,a las familias, etc.)como
para la de transformar (resolver o ayudar a resolver situaciones problemáticas,
problemasindividuales...)

Unosinstrumentosson másútilesqueotros, son másmanejablesunosqueotros,
pero todos reclamanuna gran necesidadde “experienciación” y, despuésde tener

experiencia, “experimentación”. Como instrumentosque son, todo dependede la
intencióndel instrumentador.Porello debemantenersela debidaprecaución,prudencia
y huidadel dogmatismo”.
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Decadaunadelastécnicasquepodemosponerenprácticadebemostenerclaro:

a. Objetivosquepersigue,paraquésirve.

b. Cuándoy con quiénutilizarla.

c. Pasosconcretosquehay queseguirparaponerlaen práctica.

De alguna manera, IlluecaU remarcalas ideas anterioresdiciendo que la
actitudy formacióndel profesor,el modode establecercomunicacióncon losalumnos,
de tratarde favorecerla cohesiónde la clase,decrearun equilibrio entrela dimensión
individual y socialdel alumno,son basede todaaccióneducativa.El profesor,másque
servir a las técnicasdocentes,debeservirsede ellasa travésde un auténticodominio

de las mismas.

Romány Pastor’5, antesde pasara damosuna serie de técnicas, hacenun
pormenorizadoestudiodel aula como grupo pequeño,influenciadel grupo sobre el
individuo, pautasde acciónparaanalizarun grupoaula(conocer),pautasde acciónpara

hacerdel aulaun grupo (transformar).

En la enumeraciónde técnicasde grupo útiles al profesor tutor, señalanlas

siguientes

- Mesaredonda

- Simposium

- Panel

- Forum

- Debatedirigido

- Entrevistacolectiva

- Seminarios

- Phillips 6/6
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- Discusión

- Comisión

- RotaciónABC

- ParejasII

- Centrode Plaza

Puente”señalacomotécnicasquedebeconocerel tutor:

- Entrevistasindividuales

- Dinámicade grupo

- Cursilloscomo“saberestudiar”, “orientaciónprofesional”.

Todo este encuadreteórico que acabamosde realizar tendrásu verificación

prácticaen la encuestaquepresentaréen la segundaparte;allí sepodráconstatarsi la
importanciaque los teóricosdan a determinadospuntoscomola orientación,tiene su

constataciónprácticaen la opinión de padres,profesoresy alumnos.
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CAPITULO V

LA ADOLESCENCIA,ETAPA EVOLUTIVA EN EL ALUMNO DE
EDUCACION SECUNDARIA.



Indudablementeel conocimientode la personaconquienseva a desarrollaruna
determinadaacción es esencial; sin este conocimientosemontaríaun teoría, máso

menosbella, perochata,por desconocerla personaconla queseva allevara caboesta
determinadaacción.

Despuésde habemosadentradopor un lado en el entorno,fundamentalmente
escolar,en el queestaráel alumnode secundaria,objeto del trabajoa desarrollarpor
el tutor, y que nos ha dado la oportunidadde acercamosal ambientecotidianodel
escolar, y por otro habervisto las diversastareasqueel tutor de secundariadebede
llevar a cabo-y quenosha dadolos datosnecesariosparasaberquéesun tutor y cual
es su cometido; era en este momento imprescindible respondera quién es el
adolescente,qué suponeestefenómenoen la vida de unapersona,cómoestefenómeno

evolutivo repercuteen unade las tareasfundamentalesdel adolescente:suvida escolar.

A fin de dar adecuadarespuestaa estas cuestionesy, sobre todo, ver cómo
inciden en el adolescentecomoalumno,espor lo queseguidamentetrataréel temade
la edaden que viven los alumnosde secundaria.

Hay unaserie de estudiosquedestacanel interésque tiene la sociedaden la

formación del adolescente.Los adultos presionan para que los adolescentesse
configurenconformeal sistemay pautasestablecidas.En muchassociedadesmodernas

se consideraal adolescentecomoel mayor consumidor.

Por otrapartela diferenciacióny diversificaciónen el trabajo escadavez más

acentuada.De ahí, y sobre todo, por la gran especializaciónexistente,las decisiones

que tome el adolescentepuedenser en algunoscaso irreversibles.

El objetivo de este apartadoes el conocimientodel adolescenteen cuanto
tutorando.

La edaden queviven en 10, 2~ y 30 de BUP en el futuro partede la Enseñanza

Secundariaesclaramentela adolescencia.El tratamientoquele voy adaral temaesver
al adolescentefundamentalmentecomoalumno,despuésde encuadrarlo que supone

estaedady cómola crisis de estaedadinfluye notoriamenteen el ambienteescolar.
Algunas de las ideas que voy a comentarestán tomadasde S. Toscano,Fi y
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FernándezTorres, P.2

1. AIIAIISIS del fenómenoadolescente.

A. Es un fenómenocultural-no universal-.Las sociedadesprimitivasno conocenestos
límites, porqueparaellos la adolescenciano esun proceso,se pasade la infanciaa la
adultez;esepasoestáinstitucionalizadopor los ritos de pasaje-rito de sangre,cortede

....... - todo estolo hacenen unasemana.Entoncesel niño -dehaceunasemana-se
incorporaa la tribu con todaslas prerrogativasdel adulto.

B. Es un fenómenocon unoslímites ambiguos,no claros.

Sesueledecirquela adolescenciaempiezasobrelos 12 6 13 años,y el final se

suelesituarhacialos 18 ó 19 años.

El primer límite o inicio con el que nosencontramoses el sexual -a esteinicio
opartefísica de la adolescenciallamaremospubertad-.

El final de la adolescenciaesmuchomásimpreciso,enumeramosalgunaspautas
quese suelenteneren cuenta:

- valersepor sí mismo

- la mili

- mayoríade edad

- entradaen el mundodel trabajo

- salida de la familia

Peroestaspautasno sepuedenaplicar a la generalidad.

Conestaentradaen el mundoadultola sociedadjuegaa su gusto.Así el alargar

másla escolaridadobligatoria, sepuedeinterpretar,comoel alargarla adolescencia.

A medidaquepasael tiempoel final de la adolescenciase hacecadavez más
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ambiguo.

C. Ritos de pasajea la adolescenciaen nuestrasociedad.

entraren un cine

dartelas llaves de casa

pintarse,tabaco,bebida,droga

lenguajeespecífico

carnetde identidad

Por estarde modala adolescenciahay un fenómenode imitación a estaedad,
grande.

SusCaracterísticas

En general,podemosdecir, quelo quecaracterizalasetapaspsicológicases su

continuidad.Dependeráde cómofui como niño paraqueseaun adolescenteo adulto
de tal forma.

Hay momentosen quetodo parecequeentraen crisis -hay desordenquellevará

a un orden.

La adolescenciaes claramenteuna épocade crisis.

Se llama etapa decisiva -en la vida pareceque hay tres etapasdecisivas:

nacimiento, adolescenciay menopausia-.Existe un desprendimientode situación
conocidaa desconocida.Esto generaangustia,ansiedady miedo ante lo que ha de

venir.

Cualquiersituaciónde cambiosuponeansiedad.La adolescenciasupondráun
cambioradical en:

- pensamiento

- cuerpo
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- ambiente.

El adolescentesedefiendedel cambiocomopuede:mecanismosde defensa-que

a los adultosa vecesnos resultanmuy raros-

El problemadel adolescenteexcedeal ámbitoindividual, y lo pasaa la familia,

a la sociedad,y a la escuela.

En la adolescenciadistinguiremos:

pubertad -aceleracióndel desarrollofisiológico-.

adolescenciapropiamentedicha.

Pubertad

Se sueledar al finalizar EGB y en 1<> de BUP. Cronológicamentede 12 a 13

añoshastalos 15, más o menos.

Hay una transformaciónclara del cuerpo, sedaránen el adolescenteunaserie
de cambiosfisiológicos:

- Comienzala actividadhormonalelaboradapor las glándulassuprarrenales.

- eclosiónde la actividad sexual

- se manifiesta:chica, menarqufa

chico, eyaculación.

- Caracteressexualessecundarios:cambiosen la voz, fisiológicos,vello.

- la fecha, el ritmo y la maduraciónsexualseda antesen las chicas,estotraerá

unaserie de consecuenciasparala clase.

2. Repercusióndel cambioen el psiquismo.

El chico tendráquereelaborarel esquemacorporal (ideaquetienecadauno de
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su cuerpo,independientementede lo queuno sea), de ahíel quepuedafuncionaruno

porla vida de un forma totalmentedistintaa comoen realidades, y estaes la imagen
con la queuno semueve.

El cuerpo es uno de los puntos fijos de nuestraidentidad corporal. Si el
adolescenteseconsideradesvalorizadoestorepercutiráen susrelacionesconlosdemás.

Cuandoa nivel corporalhay problemas,se desconectauno de todo lo demás,
estohay queaplicarloa la transformacióndel cuerpoen la adolescencia:

- preocupaciónenormepor su imagen,vive su cuerpocomoextraño: arrastra
los pies, desgarbado,...

- el chico tienenecesidadde conocersuslímites corporales,así,pasarande la
abulia a una gran actividad. Analizarán meticulosamentelos cambios que se van

produciendoen ellos, de ahíel quepasenhorasen el cuartode bailo.

- temora no seraceptadoen su nuevaimagen.Generalmenteconcedemosvalor
a nuestrascualidadesen la medidaen quenos los devuelvenlosdemásde estamanera.
De ahíla importanciade la valoraciónque haganlos demásdel adolescente.

- conformacióna las reglasdel grupo. Viven el apartarsede la normade una
forma terrorífica:así el bajito o altísimode estatura.

- todos tienen inseguridaden su cuerpoy lo solucionanatacandocon mucha
crueldad.Lo que les gustaes no desentonar.

- se puede dar también el mecanismode negarsea las transformaciones;
entonces,si es unachica, no searreglaránada,sevestirácomoun chico.

- aumentaincreiblementesusimperfecciones.

Todo estotieneconsecuenciasemocionalesy los chicos tienenquedarsalidaa

estosimpulsosquea vecescasi no los conocen.Losjuegossexualesestána la orden
del día: ver quientiene el penemás largo,...

- Tendránmuy a flor de piel lo sexualy la energía(agresividad),esnormalque
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seanasí. Por esoen la adolescenciaespreocupanteel queno tieneproblemas.

Hay queteneren cuentaque los chicosde estasedadesnecesitanla acción.Es

peligrososnegarestosimpulsos,o sacarlefuera declasesin reflexionar, ya queactúa
por actuar.Es importantela sancióny reflexión inmediata.

- pasadel pensamientoconcretoal abstracto,estogeneralmentese da en la
pubertad,de ahíque, al principio -cuandoseestáoperandoestecambio-hayaqueponer
tantosejemplos-al explicarciertasmaterias.Así en 1<> deBlP -tendrándificultad en

Matemáticas,Lengua(sintaxis), y en 20, Física.

De la pubertada la adolescencia.

Al abarcarlas edadescorrespondientesa cuatroescolares(80 de EGB, 10, 2~
y 30 deBUP), lo queserála ESO, aproximadamente,haydiferenciasnotablesen los

sujetosa quenos referimos.

En términosgenerales,muchosde los alumnosde 10 BUP estántodavíainsertos

en la primenfasede la etapade adolescencia;es decir, la pubertad.Susconflictos
internos aún tienen un matiz muy inmaduro; se caracterizanpor una orientación

egocéntrica,de preocupacióninfantiloidepor lospropiosproblemas;tienen un carácter
confuso y caótico, en el que predominanlas reaccionesafectivo-emocionalespoco

controladas.

En cambio, los chicos/asen edadesde 20, 30 B.U.P. y COU considerados
grupalmente,se encuentranya en la segundafasede la etapade adolescencia;esdecir,
lo quesuele llamarseadolescenciaen sentidoestricto, o primera adolescenciasegún

otros autores.Al llegar a los 17 años, los chicos y chicas más adelantadosen su
procesode maduraciónpersonal,empiezana entrar en la terceray última fasede la

etapade adolescencia;llamada segúnlos diversos autores,segundaadolescenciao
primenjuventud.A diferenciade lo queocurreen la primerafase,las crisis internas
de estos chicos y chicas empiezana presentar,poco a poco, un matiz de mayor
madurez;el componentede reflexiónintelectual es másimportantecadavez y tienen

un sentidode mayortrascendencia.
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3. La conquistadel razonamientoabstracto.

Dentro de una evolución,estosañoscorrespondena la fasede adquisicióndel
razonamientológico abstracto.

Aumentala capacidadpararazonar,partiendode proposicioneshipotéticasy de
supuestoscientíficos, sin necesidadde partir de hechosy objetosconcretos, como
ocurreen las etapasanteriores.

Aumentala capacidadparaempezara utilizarprocesosderazonamientológico,

combinandodos sistemassimultáneosde referenciay comprendiendolascorrelaciones
e interdependenciasentreambossistemas.

La inteligencia tiendea ser cadavez más dinámica,con mayor capacidadde
inventiva y mayororiginalidad.

Progresatambiénla capacidadde reflexionarantesde actuar;la capacidadpara
planificaractividadescomplejas;paraplantearselos problemasy emitir hipótesisen lo

relacionadocon la vida práctica, sobretodo; la capacidadparasometera unacrítica
racional los acontecimientosy las cosasqueocurrena su alrededor.

Todoello alcanzatodavíaun desarrolloincipiente,conprocesosdepensamientos
lógicos todavía bastante rudimentarios, con frecuentes regresionesa formas de
pensamientomenoselevadas,propiasde etapasmásinfantiles,en cuantoel adolescente
tropiezacon problemaso situacionesun poco complicadas.

Desdeun punto devista máscientífico, todo esterazonamientológico abstracto
tieneun matizpredominantementepasivo.Es un razonamientomuy ligadotodavíaa las

enseñanzasescolares;a partir de estasenseñanzas,el adolescentepuederazonar,

comprenderel encadenamientológico de las proposicionesy avanzaren el sentidode
encontrarnuevasconsecuencias,no contenidasformalmenteen los datosque le han
dado.Perotodo esto, seda dentrode límites restringidos,todavíacon dificultad para

llegar a la plena comprensión y aplicación de principios y leyes de valor
verdaderamenteuniversal.

A estaedadtodavíano se suelealcanzarla capacidadparaplantearseproblemas
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e hipótesis,por cuentapropia, desdeel punto de vista científico-teórico,a diferencia
de lo que ocurre con las situacionesde la vida práctica.Todavíano hay verdadera
facilidadparallegaradeduccionesy raciocinioslógicosdecaráctercientífico,partiendo
de los datosde experienciapersonaly de los acontecimientosquese viven.

Las característicasgenerales,enumeradasanteriormente,correspondena un
procesode evolución normal.

Peroexistenen estosanosnumerososfactoresquepuedeninterferir y dificultar
el procesode evoluciónmental:

Anomalíaen la maduraciónorgánico-fisiológicasobretodo, en la maduración
y procesosbioquímicos del cerebro que puedenoriginar problemasde dislexia o

retrasosen el desarrollo de diversashabilidadessenso-motrices,con incidencia en

dificultadesespecialespara el aprendizajedel lenguaje, que se arrastrandesdelos
primeroscursosde escolaridad.

• Circunstanciasambientalespocofavorablespor ser la familia de nivel socio-
económicocultural bajo, por carecerde alimentaciónadecuada,con incidenciaen el

desarrollofisiológico-orgánico,etc.

• Conflictos en el procesode integraciónsocial. Problemasde inadaptaciónen
las relacionescon compañeros,en el ambientefamiliar, etc.

• Faltade madurezy deequilibrioafectivo-emocionalqueperturbala adquisición

de unosprocesosde razonamientoserenosy objetivosy quesueledarsecon bastante
frecuenciadurantelos añosde la adolescencia.

La influencianegativade los factoresindicadospuedecontribuir a que los
procesos de razonamientoutilizados por el alumno correspondana estadosmás

infantiles y rudimentarios,respectoa lo queesnormal a su edad.

Sentidosocial:nuevasexperiencias.

El aumentode la tendenciaa la separacióne independencia,en relacióncon el
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grupofamiliar, y especialmenteconlos padres,cristalizanen unaespeciede apetencia
difusade evasióno alejamientodel hogarfamiliar.

Las raícesde estatendenciaa la evasióno apartamientodel ambientefamiliar

parecenser, por unaparte, de origen endocrino(la explosiónhormonaly la inquietud

difusaqueestole produce,empujaal adolescentea unamayoractividady movilidad)
y por otra parte, de raíz intelectual: la evolución de la inteligencia y la creciente

capacidadpara comprendery manejarun mayor número de elementos,incita la
curiosidaddel púber y le impulsaa buscarun mayor contactodirecto y vital con el

mundofísico, con otros ambientessocialesmás amplios; ya no le bastael reducido
cfrculo familiar.

La tendenciaa la evasión

Cuandolos padresdejansuficientelibertad al adolescentey miran susimpulsos

de alejamientocomoalgonormal, no sueleproducirseentoncesningúnconflicto agudo.

Cuandolos padresse quejandel alejamientoo intentanlimitarlo, puedehaber

reaccionesagresivasdel adolescente:críticasa los padresy a las cosasde la familia,
rebeldíamás o menosabierta.

Cuandola evasión física y real es difícil y se impone el temor a castigoso
represaliasde los padres,puedenquedardisimuladaslas manifestacionesde rebeldía

externa, compensándosela inquietud del adolescentecon sueños y fantasías,

aspiracionesinternasirrealizables,etc.

Cuandoel conflicto se haceagudo(por las represalias,castigosmuy severoso
por rigor excesivoen el régimenfamiliar...), puede llegar a producirseunaauténtica

fuga del hogar.

Hacia la autonomíay la afirmacióndel propio yo.

Arrastra con relativa frecuenciaal púber a adoptaractitudesde rebeldíae
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inconformismorespectoa lasnormassocialesestablecidaspor los adultos,respectoal
régimendisciplinar en el colegio etc.

Comoconsecuencia,seproducencríticasagresivascontrainstituciones,normas
o personas;se incrementael deseode originalidad, el deseode distinguirsede los
demásy llamar la atenciónsobre sí, haciendocosasy adoptandomodosde conducta

exageradosy pocoequilibrados(en sumanerade vestir, modales,etc.)

El adolescentees un seren evolución,conpoco equilibrio afectivo-emocional,

y le resulta difícil actuar con autonomía y afirmar su personalidadcon unas

manifestacionesmásadecuadasy positivas.

4. Las relacionesdentro del grupo de iguales.

Parael adolescente,lo importanteesperteneceral grupo,sentirseaceptadocomo
miembrodel grupo. Es importante,porqueconlos adultoses un inferior; en cambio,
con los compañerospuedeactuaren planode igualdad,desarrollandosu iniciativa, su
autonomíapersonal. Se buscala cohesióndel grupo como defensapersonalantelos

adultos.

No suelendarsetodavíaen estosaños, relacionesmásíntimasa nivel individual
y profundo,con amistadde personaa persona.Les suelebastarconsentirseaceptados

en el grupo; con ser un número de la “masa”. Por tanto, dentro del grupo de
compañerostiendea haberpocaautonomía;el queesdecarácterdébil y sumiso,puede
caeren conformismoy dependencia,a vecesmuy grandes,respectoa las normasy

convencionalismospropiosdel grupo, o caerbajo el dominio de un jefe o líder. Esto

puedeocasionarqueel púber,en lugar de progresarhaciala auténticaafirmacióndel
propio yo, permanezcapor más tiempo del convenienteen un nivel de conducta

infantiloide o inmadura.

La oposición hacialos adultospuedederivaren conductasde matiz gregario
claramentenegativas:gamberrismo,delincuenciajuvenil, etc.;a no serquela habilidad
de los educadores(padres,profesores,etc.) acierte a encauzarlos impulsos del
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adolescente,con unaaceptacióncordial de sus deseosde independencia,como algo
normal y positivo, aplicandounasnormasadecuadasen la forma de tratarles.

Continúala tendenciaa la separaciónentrechicosy chicas.Nos referimosa la
tendenciadesdeel puntode vistade la atracciónnaturalespontánea.

5. La explosiónafectiva,y suscaracterísticas.

Gran intensidadde las emocionesy sentimientos; reaccionesemocionales
internasque, muchasvecesson desproporcionadasal estímuloexterno,por suviolencia;

manifestacionesexternastambién poco controladas,que se traducena vecesen tics
nerviosos, sin relacióndirectacon la causade la emoción:muecas,refunfuños,gestos
bruscos,gritos extemporáneos,etc.

• Inestabilidad emocional: por la misma intensidad de las emociones, el
adolescentetiendea basculardeunaemociónen otra, al azarde éxitoso fracasos,que,
con frecuencia,tienenpocaimportanciaobjetiva, consideradosen sí mismos.

• Aferramientopocoflexible y exageradoa sentimientosque son positivosen sí

mismoscomo la lealtad,el pundonor,la amistad,la fidelidad a un ideal...,pero que,
al exagerarsepuedenllegara una especiede fanatismonegativo.Lo mismoocurrecon
la intransigenciay falta de comprensiónante las limitacioneso deficienciasde otras
personaso de las estructurassociales.

• Conrelativafrecuencia,la intensidadde las emocionesimpulsaal adolescente

a formas extremasde conducta, de matiz negativo: gamberrismo,rebeldíaagresiva,
depresiónmelancólicay sentimientosde inferioridad; en casos agudos,impulso al
suicidio... Todo esto por causascomo las siguientes:desengañosamorosos,fracasos
escolares,sentimientosde soledadafectiva, mal entendimientocon los padres,dudas
intelectuales(sobre el sentido de la vida, etc.), incapacidadpara hacer frente a la

crecientecomplicacióndela viday temoralas responsabilidadesalasquehacerfrente,
etc.

Aumentode los sentimientosde angustia,inseguridady preocupacióninterna,
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ansiedadprofunda,ocasionadospor la confusión de la vida internaafectivoemocional
que le haceexperimentargrave desorientacióny sensaciónde fracaso,al no poder
controlarsusreacciones.

Estossentimientospuedenser originadostambiénpor la incertidumbresobrela

posibilidad de hacer frente a las dificultadesde adaptacióna la vida social, a las
responsabilidadesen el futuro.

Proliferaciónde fantasíasy sueñosimaginativos.

Frecuentesen esta etapa, como mecanismointerno defensivo contra los
sentimientosde inseguridad,angustia,inferioridad...

• Curiosidad intensa por todo lo relacionadocon el sexo; con lecturas,
conversacionescon amigos y compañeros,con estimulación física de si mismo
(masturbación),etc.

Apareceel efectobeneficiosogeneralde que la emocióntiendea reforzar la
eficaciade la actividaddel individuo, siemprequesemantengadentrode unoslimites

moderados.

Pero, durantela etapa de adolescencia,tienden a predominar los efectos
negativospeijudiciales,como son:

- trastornosfisiológicos; aumentosde la fatiga, del insomnio;

- trastornosen la actividad mental, comoes la desconexióndel pensamiento
lógico, cuandola emotividadesmuy intensa;las dificultadesparaconcentrarla atención

en tareasescolares;etc.

- trastornosen el aspectode las relacionessociales,comoesel comportamiento
“temperamental”, desigual y brusco, la irritabilidad difusa, poco propicia para la

convivenciacon otraspersonas.
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6. Rasgosdistintivos de la pubertad.

Hasta los 12 años nosotros tenemosla posibilidad de trabajaren el campo
perceptivo, motriz y sensorial. Después de los 12 años el proceso puede ser

irreversible3.

Por eso, cuando se descubreque el proceso puede ser irreversible, es
convenienteno exigir a alguienlo quejamáspodráconseguir,porqueesolo únicoque
lograesincrementarel sentimientode impotencia,el sentimientode fracaso.A veces,

en la vida escolar, nosotrosqueremosexigir de los otros lo que los otros no pueden
dar. Es importante,por esto, el diagnósticoprecozen la pubertad,o antes,para

mejorarmuchasfuncionesperceptivaslevementedañadas,pero tambiénes necesario
saberque, despuésde los 12 años, hayquedejartranquilosa los chicosy respetarlas
compensacionesqueelloshan hechopor si mismos.

Es claro que cuando no se encuentrauna fuente de placeren el sistema de

acción,en el sistemade incorporacióny en el sistemade participación,esporquealgo
ha fracasadoen términosde capacidad,porque el placerestá basadoen el proceso

creativo.

Nospodemospreguntar¿Porquéa partir de los 12 años, en plenapubertad,es
difícil la recuraciónpsicomotriz?.

Hay que tener en cuenta que el cerebro tiene dos hemisferios. Uno es

dominante.Cuandouno tiene unalesión parietalen un hemisferioes muy raro quese
déla simetríaen el otro hemisferio.Esdecir, siemprehayáreaslibres en el hemisferio

de repuestoque están sanas.Si se entrenaese hemisferioque no es el dominante
compensael dañodel otro. Con el aprendizajedeja de ser daño. Eso seha visto muy
bienutilizando las técnicasdefeedback. Fiaschédicequeen el hospitaldondetrabaja,
hablanrecuperadofallos visualescongénitoscon técnicasde varios feed back, y lo
hacíanintroduciéndoleun aparatoparaque movieralos ojos, movían los ojos, pero

comoteníanun fallo visual no sedabancuenta.Entoncesutilizabanotraáreaqueestaba
intacta, que era el área auditiva. El movimiento del ojo, con electrodos,se lo
transformabanen sonido,ahí los chicossabíancuandoal mover el ojo, el sonidoera
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el adecuadoo no y aprendíanpor el sonido.Todo este tipo de técnicasrespondeel
cerebrohastalos 12 años.

Ante estola escuelapuedehacermucho.Lo quesí interesaesbuscarel áreaque

no tieneretardo.Vamosa aprovecharel desarrollointelectualquetenemos,no el que
no tenemos.

Es muy difícil hacer el diagnósticocompleto, lo que sí importa es hacer el

diagnósticoprecoz.Y el diagnósticoprecozes el másimportante,porquees el de la
movilización. El diagnósticotiene másposibilidadesen la situacióngrupal. Creo que

el chico estudiadoindividualmenteesmuchomenosoperacional.

7. Aspectosde la adolescenciaquemásinciden en el centroescolar.

Sepuedeestudiarestaedaddesdedistintosenfoques,entreotros, por enumerar

algunos:

Erikson - búsquedade la identidad4.

Aberastury- duelo5

Freud - psicoanalítico

Piaget- procesoen el pensamiento.

Nos vamosa centrar en identidady duelo, dadoque influyen bastanteen el

ambienteescolar.

Duelo: se entiendepor duelo el difícil progresoque realiza el yo de una manera

conscienteo inconscienteantela pérdidade un objeto,porquecon la perdidade ese
objeto sepierdencosasmías.

Objeto: en psicología, son aquellaspersonas,situacioneso cosasque tienen una
significaciónespecialparaun sujeto (un bolígrafode una personaquerida).



Fasesen el procesode duelo:

1. Protesta,no me creoque lo hayaperdido.

2. asumirla pérdida(aceptola pérdida)e] sentimientoque en ml prima es el

desesperación.

3. reparación.El yo aceptael deprimirsey puedeiniciar una relaciónnueva.
Ej: la relaciónquehe tenido conmi padreno seha perdidocon la pérdida

del bolígrafo.

Es difícil el pasode la 21 a la 3í~ Aquí nos solemosanclar, y algunos son
incapacesde pasara la fasede reparación.

Siemprequehay un cambiohay un procesode duelo.

Es importanteel que se haga todo el recorrido, dado que si no acortamos
nuestrasposibilidades,y evidentemente,uno tiene queestardispuestoa cambiar.

Cómose aplicaestoa la adolescencia:

Conla pérdidade la niñez, el adolescenteno es sólo un sujeto de duelo, sino
que tambiénes objetode dueloparala familia, con lo quela situaciónsecomplica-yo

al crecerenvejecemi madre-.

E momentomás claro serála 21 fasede duelo: el duelo no lo hacepor el
cuerposinopor su propia personalidad,seve distinto al niño. El duelo lo queprovoca

esdepresión,y ya no le valelo anterior.El adolescentepasapor un estadoconfusional
transitorio y tiene característicasde esquizofreniade adulto. Es decir, que estas
característicasaplicadasa un adulto se dan cundo está loco de atar« y en la
adolescentees norma].

Esto le llevará a una clara crisis de identidad. Uno de los miedos de los
adolescentesesa no tenerpersonalidad,les entrepavor.

Conceptode identidad.
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Seruno mismoen relacióncon los demásen el tiempo y en el espacio,y que
yo mehayaaceptado.Quehayaunaideaintegradoraen la persona.

Siempre que hay una ruptura de identidad hay crisis en la persona. Así

depresionesen las mudanzas,cambiode colegio,de barrio.

En la adolescenciano es uno mismo en el tiempo, él se ve por dentrocomo

diferente,los demástampocolos percibimosigual queantes.

Por esoserámuy importanteel ayudarlea quesehagaunaidentidad,y para

conseguirlaentraráen un proceso:

- oposición-yo no tengoidea de quién soy, pero séqueno soy comodicemi

madre,por ejemplo-. Estemecanismode oposiciónal mundoadulto lo lleva al aula:
niegan sometersea la autoridad. Este comportamientoes normal, así se afirman y
reivindicansusderechos.Sereplanteanlos rolesfamiliares.Transgredenla normapara
afirmarse. Lo que quieren es oponersepor principio a lo quedecimos.Rebelióny

agresividadcontrael mundoadulto.

- afirmaciónde si mismo: yo soy comolos de mi mismaedad,dirán. Tendrán
preocupacionesde orden ideológico y moral -no olvidemos que ha adquirido el

pensamientoabstracto-político. De ahí el cómoles encantahablar,estoaplicadoa la
pedagogíapuedevenir muy bien. De ahílo buenode los debatesen clase.

- introspección:necesitanestarsolosparacaptarsu realidad.Les vienemuy bien
soñardespierto.

- identificación: me gustaríaser como... Necesitanmodelos distintos, en el
mundoadulto, al de suspadres.A quétipo de adulto quierellegar. Esto se lo ofrecen
los profesoresen bandeja.

Ahora la adolescenciaes un poco más crítica porque una gran pérdida de
ideales.Si el adulto no creeen nada¿queva a hacerel adolescente?.

En esteprocesoel chico seva aclarandoy va adquiriendosu identidad.

La crisisde identidadgravitatambiénsobrela orientaciónprofesional,le obligan
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a optarestandola identidaden crisis. Paraqueuno puedaelegirun rol social tieneque
tenerclara su propiaidentidad.Y ahí cabeel queelijan por mecanismode oposición.

O pseudoidentificación.

Seránormal que fluctúe en cantidadde identidades:cambian muchísimo.La
ambigúedadseráunade suscaracterísticastípicasde ellos. Coexistenen ellos rasgos
muy distintos y estoimplica contradicción.

Mecanismosde defensadel adolescente.

Ante la situaciónde confusiónqueprovocael cambio,utiliza mecanismospara

defendersede la angustia. Las personasnos defendemoscomo podemosno como
queremos.A más mecanismosde defensa,mejor, puedecambiar. Unos son más
patológicosqueotros. En la adolescencialos mecanismosde defensaseaumentan.

Dos clasesde mecanismosen la adolescencia.

A. Encaminadosal desprendimientode la niñez: antiguos afectos,pérdida de lo

conocido:

- transformaciónen lo contrario: dondehayun afecto,seponeel odio. Así, trata
de romperla dependenciapaterna,y dondehabíaamorponeodio. Conestemecanismo

el adolescentese puedeimaginar que es libre. La dependenciaentoncesseráoponerse
al padre.De cualquierforma no es libre. Esto le produciráfuerte angustia,puesteme
perderel afectode padres,profesores,adultosen general.Si el adulto no entraen el
juegodesarmaal adolescente.Si entra, fatal.

- proyección:atribuiraotrossentimientoqueestánen ml. Cuandomesuspenden

digo queme tienenmaníaenvez dedecirquemetíla pata.Por esosontan suspicaces.

- evasión: huir de la fuente que me produce ansiedad. Estará en clase

aparentemente.Tendráfugasrealeso imaginadas.
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- eseafecto que quito a los padresme lo pongo a mi: seráuna especiede
omnipotencia,narcisismo.

B. Defensaparaenfrentarsea lo nuevo:

- siento pulsiones y las saco. Actúa por actuar a.o, sin reflexionar es el
clásicoexabruptoen clase.

- en vez deganarla pulsión ganala defensa.Ascetismo:discotecasno, chicos

no. Sereprimeporquele da miedolo nuevo.Es el quenuncasalta.Perocuandoestalla
es increíble.

- antes la pulsionessaco racionalización,propio de adolescentesinteligentes,

generalmente.Lo hacemosestomucho lo adultos.

- actividad creadora:así se da salidaa estasemociones.

El problemade los mecanismosde defensaescuandosiemprees el mismo.

Psicológicamenteel adolescentees:

- inmaduro, inconsecuente,fluctuante.

- esnormalque no sepalo quequiere,estoes irritanteparael adulto.

- cadaadolescentetienesu ritmo distinto.

- muy irritante. Vive en el aquíy ahora.No tienesensacióndepermanencia.De
ahí lo buenoque la sanciónsea inmediata.Ayudarlesa queseanconsecuentescon lo
quedecidan-fechasde exámenes-.

- sucapacidadde entregahacialos demásesenorme.

- exacerbadoel sentidocrítico.

- accede al pensamiento formal (abstracción) de ahí la necesidad de
experimentación.Suinteréspor las grandesteorías:ética,religión, metafísica.Aunque
todo muy teñido de subjetivismo.
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- egocentrismo:todo lo veo siendoyo el eje del mundo.

- le cuestaentraren la fasede] relativismo. Pocacapacidadde ponerseen el
lugardel otro, sobre todo intelectualmente.

- idealistas.

Es muy importantequetodasestasconnotacionesseantenidasen cuentapor el

tutor.

La manerade abordaral adolescente,en el campopedagógicopuedeseratravés
de la paridad.Si unono lograla paridadconel adolescente,no estáconel adolescente.
El adolescenteha hechosu grupo de paresy puedetenercontactocon el adulto si el
adulto aceptaser pardel adolescente,si no, no pasanada.El ligamentoafectivoesde

lo másimportanteparael procesode aprendizaje.Si hay afecto hay respeto,si hay

afecto, haymásaceptacióny no hay afectosi no hay contacto.

Se entiendeaquí por afectivoquereral otro comopersona,en relacióncon el
contratoen queunoha establecido,yo comotutor el otrocomoalumno. Fueradeahí
no hay porquétenercontactocon el alumno.Eso de amigos,no. La amistades una

cosaquecadauno elige. Es un problemade elecciónexistencial.No hay porquéser
amigo del alumno. El tutor no es el padrede ningúnalumno.

E procesode aprendizajedependede dospolos,unosqueenseñany otros que

aprenden,predominantemente.Si bien el aprendizajeesmutuo,esono significaquede
algunamaneraunono aprendemásqueel otro. El tutor aprendede los alumnoscosas,

perolo alumnosaprendenmuchomásde él.

La pandad es necesanaen el proceso de aprendizaje, porque hay que
comprenderqueparaenseñaral adolescentequese mueveen un nivel de paridad,se

tienequeaceptarentraren la paridad.Porquees difícil enseñardesdearriba a alguien
queestáaquí, en la horizontalidad.La horizontalidadno significaseducción,seducirlo,

esdecir “todos somosiguales”,no. No somosiguales. El tutor tiene unaexperiencia
queél no tiene.El tiene unavitalidad queel adulto ya no tiene. Son cosasquedeben
ser claramenteestablecidas.
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E aprendizajees motivacional, si no hay motivación parael aprendizajees

difícil quehayaaprendizaje,entonces,a travésde despertaren lo afectivola motivación
apareceen el aprendizaje.

Motivación en la adolescenciay su incidenciaen la escuela.

Es difícil de concebirque un grupo de adolescentesesté conplenodesinterés,
lo que si se puededecir esque la adolescencia,está pasandoen todo el mundo, un

procesocrítico. Falta de interés,que no es falta de interés,es desplazamientodel
interéspor el procesode aprendizajea una economía“podrida” de consumoque es

diferente.Así comoantesestuvola gran deprivación,ahoraestáel dominio completo
deladolescenteen el consumo.Los padresno consumen,consumenlos adolescente,eso

esuna realidad.El adolescentecuandoel padrele limita el consumo,en ocasionesle
robay le roba porqueal otro adolescenteel padreno le priva del consumo.Entonces

quieredecirquehayun desplazamientodel interéshaciaotro tipo de interéscreadopor
el marco de referenciasocial, que podríamosllamarlo para darle un nombre así,

general,multinacional. Le metenpor la televisión cantidadde porquerías.Antes los
chicosestabancon los caramelos,ahoralos adolescentesestáncon lo quelas boutiques

o drugstoresnegocian...Esees uno de los factoresde desplazamientomásnocivo que
tieneel adolescenteen la sociedadactual.Esun problemasocialy queen el futuro será
un problemaantropológicocultural,queformapartede unaculturao de unasubcultura,
quepodríamosllamar la subculturadel adolescente.Uno seencuentracon la sorpresa

de que hay padresque se han ocupadomucho de sus hijos y vienen desesperados
porquelos chicosno tienen nadaquever con el colegio, tienenquever con la noche,

con la calle, tienen que ver con otras muchascosas. Pero ¿por qué?, porque la
subculturalos arrastra.No porquelospadresse hayanequivocado.La subculturapuede

casi másquecualquiercosa. Podemosdecirqueen cierto modo,cuandose hablande
control social, el control socialexiste,peroexisteparaotrascosas.Existepararesolver
las situacionespolíticasperono existepararesolverla problemáticadel adolescente.Se
puedever queel componentede corrupciónmásimportanteen el desplazamientodel
interésdel adolescentedel procesode aprendizajea toda la situaciónexterior de la
calle, son aveceslos organismoestatales,policía, municipios.Sehablade queuno de
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los mediosde introducciónde la droga es la diplomacia, los diplomáticos,los que
representana los países,vanen ocasionesconlasvalUasllenasde heroína.Frentea ese
problemano hay solución. Tenemosmuy poco quehacer.Y es muy difícil dedicarse

a trabajaren algo que va acompañadode la impotencia. Si no tenemosmucho para
hacer,paraquévamosa ocuparnos.Busquemosel nivel enquenospodríamosocupar.

¿Cómoinfluye todo estoen la escuela?.¿Y la edaden queestán?.

Característicasdeldesarrollo social de la edad.

La edadde Secundaria(13-18 años) es un períodode intensatransformación
interior. 30 de ESO (14-15 años) es un curso puentedesdeel punto de vista del

desarrollosocial. Aunque organizativamentese agrupacon el resto de la secundaria,
psicológicamentey en cuantoala convivenciaescolarsigueen granpartesin resolverse
la problemáticaabiertaen el primerciclo de la ESO, sobretodo en losvarones,debido

a su desarrollomástardío. Persistela separaciónde los sexosparamuchos,se siguen
dandolos conflictosdisciplinaresen el aulay en generalla crisisde identidadsiguesin
resolverse.El comienzo de unas nuevasexigenciasde la ESO puedefavorecerla
soluciónde la crisis.

La pandilla sigue teniendo en esta edad gran importanciacomo forma de

afirmaciónfrente al adulto.

Hacia los 16 años (40 de ESO) la adolescenciasuele entraren una etapade

madurezsocial. Algunas de las notas distintivas de esta madurez,que supondráel

comienzode la solución de la crisis, son:

- autonomía,esdecir, tomade concienciade su valor personaly liberaciónde
la dependenciadela opinióndeotros. Peroestaautonomíaguardarelaciónconel grado
de pensamientoy acciónautónomosquese le permitieronen la infancia temprana,

sobre todo, con el grado de confianzay seguridadque experimentó.Tal autonomía
empiezasiendorespectodel adulto,aunqueaún no sueleser tal respectode la pandilla.
Estairá viniendo mástarde.

- adaptacióna lo real, esdecir, capacidadde superarel mundode las fantasías
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y sueñospor unaideaclara de susposibilidadesy límites. La edadanteriorha sidoun

tiemponecesariode fantasías,quehanayudadoaenriquecerla vidaafectivasobretodo
en el aprendizajede la libertad y del amor. A partir de ahorase impone llegar a un
equilibrio entrela vida imaginativa, los sueñosdel futuro y lo real.

• adquisiciónde un identidadunidaa unacapacidadde eficacia.Heaquíalgunas

de las condicionesque segúnErickson6 son necesariaspara la consecuciónde esta
identidad.

- saberposponerla gratificación inmediataen beneficiode un mayor bien
futuro (consecuenciade la confianzabásicaanterior).

- tenerconfianzaen sí mismo, superandolos sentimientosde vergúenzay
duda.

- saber experimentardiversos papeles,actividades y tener la libertad de
fracasar temporalmente en alguna de las funciones que explora

(consecuenciade la iniciativa que sele permitió).

- saberterminar las tareasqueemprendey poderanticipar el éxito de una
tareafutura (consecuenciadel éxito y alientopasado).

• Sexualidadligadaa un estilo de intimidad, es decir, que la sexualidadno se
quedeen esaetapaexploratoriaexhibicionistay narcisistade los añosanteriores,sino
quese viva comoun aspectode unarelación.Paraello esnecesarioestardotadode un

sentidode la intimidad y unacapacidadde comunicaciónpersonalcon otros. Estaedad
esun momentofavorable,puesya ha desaparecidocompletamentela separaciónde los
sexosquese inició entrelos 7 y 9 añosy las atraccionesintersexualesson la norma.
Ha aparecidoen toda su fuerza el amor adolescentecomo el principal centro de

motivación socia] envueltoen una gran cargade idealizaciones.

• integraciónsocial, es decir, queseacapazde vivir dentrode la sociedady

responsabilizarsede ella. De unamaneraespecialque sepaasumir la responsabilidad
deguiar a las generacionesmenorescercanas.

Estos rasgos de madurez, sin embargo, en muchos jóvenes se retrasan
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notablemente(en algunosno lleguena adquirirsenunca).Ello da como resultadolas
diversas manifestacionespatológicasde algunajuventud que a veces los adultos

erróneamentegeneralizamosa todos.

En los últimos cursos de BlM> se está dando con bastanteintensidad un
fenómeno, que puedeque sea bastantenuevoy generalizadoen la actual sociedad

española,sobretodo en la claseestudiantil.Setrata de unamezclade apatía,falta de
idealesculturalesy búsquedade evasión,falta de motivación.La apatíasemanifiesta

en los diversos ofrecimientosde participaciónen la organizaciónde loa asuntos
colegialesy una negativa al esfuerzo. La falta de ideales culturales tiene su mejor
exponenteen el intento de marginaciónsocial, la pasividadantelos idealesreligiosos
y políticos tradicionales.La evasiónsebuscafundamentalmenteen el “porro” y en la
sexualidad.Se utilizan bastantelas drogas,y el alcohol y las relacionessexualesson
frecuentes.Hay muchosdatossocialesy personalesen juego: falta de estimulación

culturalen la infancia, carenciade mediosde relación,desaparicióndel peligro común

aglutinantedel autoritarismo,carenciade topescontralos queluchar, tenersolucionada
la existenciamaterialcon el consumocomoideal de vida, frustracionesocasionadaspor
los fracasosen la participación, instrumentalizaciónde sus sentimientospor hechos
partidarios,etc. Si no se intentaabordarestosproblemasseriamenteen la educación,

los centrosesco]arespuedenquedarreducidosa espaciosde frustración en la vida del
joven.

importanciadelgrupo.

Parael adolescenteel fenómenogrupa]esesencial:cualquiergrupoes mejorque
ningún grupo, sedice.

El grupo es un fenómenotípico de la adolescencia.La relacióncon el otro se
basaen la sociabilidad,quenecesitade la simpatíay dela empatía-ponerseen el lugar

del otro y conectardesdeel punto de vista del otro- ademásel grupo le sirve parala

búsquedade la identidad.

La amistaden la adolescenciaseda cuandoconectacon el otro como si fuera

mi otro yo. La amistad en esta época está más cerca del amor que de la amistad
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propiamentedicha. Sueledarseentrepersonasdel mismo sexo. Son muy intensas.A
vecesmuy hinchadasde narcisismo,se creen másamigosquenadie. Les viene muy

bien pues les sirve para un aprendizajeen sus relacionesinterpersonales.En un
adolescentelo mástrágico esqueno tengaamigos.La amistadseva transformando,

abriendo poco a poco. Es muy raro tenerque romper desdefuera una amistadde
adolescentes.

El grupole sirveal adolescentedepasodela dependenciafamiliar a la inserción

social. De ahíel queseantan importantes.

Característicasdelgrupo adolescente:

- pertenecera un grupo les da seguridad

- segúnlos momentosde la adolescenciatendrándistintas finalidades,en BUP

sueleser mixto, seda bastanteel diálogoy le encantaestarmucho tiempojuntos. La
comunicaciónes, a veces,preverbal.

- estructuragrupal férrea-seguridadqueda la disciplina-

- costumbrese indumentariasde quienesvaloran.

- cuandoalguienabandonael grupo, sereúneny comentanel hechodurante15
días.

- acataral líder -generalmenteel quemandaes el amigo de] líder.

- cntican constantementea los queno ha ido esedía al grupo.

Tejemanejede líos emocionales.

- roles muy claros: bonachón,chivo expiatorio,novia del líder...

- muchaimportanciade lo ideológico.

- se suelendisolver hacialos 18 años,cuandovan consiguiendola identidad
propia, o seemparejan.
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El adolescentecomoalumno.

Una de las razonesde la importanciaque tiene la escuelaespor el enorme

númerode horasqueestáen ella.

La escuelale sirve paraencontrarsea si mismo, le permiteel trato coniguales,
adultosdiferentesa supadre.

Confuso y ambiguoes su papel, trata de confirmar su imagen. La escuela

favoreceen positivo o negativoesta crisis, dependesi está o no compensadoen la
escuela.

El chico buscaque le confirmen la imagen;el problemaes quela escuelale
juzga comoestudiantey el alumnoa vecesglobalizaa toda su persona;esteriesgo se

aumentasi en la familia tambiénestaimagendel estudioes la quemássevalora. Una
cosaesquese le suspendaen x y otra queno valga paranada.

A vecesno estudianporquetemenfracasaren el estudioy así se evaden.

No hay alumnosque no les importe el aprobar.

Característicasde estaedadqueinciden en el adolescentecomoalumno.

Arnold ~ esuno delos autoresclásicosdentrodel estudiodela evolución
de los niños y adolescentes,que trata de la incidenciaen la escuelade la edadquese
estáviviendo.

A medidaquela niñez setransformaen adolescencia,la escuelaseconvierteen
un taller cultural y comunicacionalde valor indiscutible. El sistemaeducacionalse
convierteen el principal instrumentopor el cualla sociedadseperpetúay renueva.Los

profesoresy tutoressonlos oyentesencargadosdetransmitirnuestropatrimoniocultural
y definir los deberesde ciudadanía.

Los derechosdel individuo y los de la comunidadson interdependientes.El

espíritu y los recursosde la sociedaden que se vive se reflejan en las medidas
educacionalesadoptadas.
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Anotamos algunascaracterísticasde los adolescentes, según su edad, con

respectoal colegio.

Convieneno olvidar que los datos,ya clásicos,de Gessel,son de 1971.

14 años. Seadaptarámejor a los mayores.Es másconscientede la gente y de
sucarácter.Su interéspor las tareasacadémicasparecehaberpasadocasia un segundo
plano, bajo su fuertepropensióna la sociabilidad.

Mirará ya el horizonte aún lejanode su carrera.La organizacióneducacional

debereconocery protegerlos nuevospotencialespolifacéticosquesedesenvuelvenen
estaetapaparticulardel desarrollo.

Son máslos adolescentesde estaedadquedeclarangustarlesla escuelaquelos
queexpresandesagradopor ella. Con susenergías,entusiasmoy sociabilidad,sehallan

bien dotadosparadesenvolversesatisfactoriamenteen la escuela.

Unospocoscriticanel sistemaescolar.Puedeadmitirseeso de que «atodosnos
gustael colegioperodealgo tenemosquequejamos”.Fuertesentimientocolectivo.Les

gustanlas asambleasy sentarsejunto con todo el grupo. La presión colectiva es
considerable.Hay unaconsiderabley bulliciosa interacciónentreambossexos.

Tendrán mayor interés en aquellos estudios que tengan implicaciones
psicológicas,preferentementesiles dicenalgo de si mismos.

Consideranmayoritariamenteque les mandan demasiadosdeberes.Aunque
perezosospara hacerlos,por lo generalnecesitanmenosayudaqueun año antes.

Conrespectoal profesoradosuelentenerunaactitudtolerante.Susestimaciones
sobreel profesoradosuelenser bastantedetalladas.

Aprecian,en generai,a aquellosprofesoresque “tratan de conocerel carácter
del alumno,sin pensarsolamenteen el trabajo”. Les disgustalos profesoresantipáticos,
irrazonables,demasiadoseveros,amigosde las notasbajas, demasiadoindiferentes,

“que asustan”.Puedencriticar acervamentela forma en que el profesorconducela

clase.
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15 años. Sueleser unaedadde lucha y desaliento,especialmenteen la esfera

intelectualde los estudios.

Será bastantepermeable a las influencias colectivas. Así, se identifica
definidamentecon sus compañerosy conlos queéstoshacen.Los imitan. Los copia.
Exhibe una intensalealtad a su pandilla. Hasta es posible que ese sentimientose

exagereindebidamenteen detrimentode los estudios.

Tiendena respetaraaquelprofesorquelesayudaaver lascosasconclaridad.
Lasactitudesde los muchachosde 15 añoshaciael colegiosueleserextrema:entusiasta

y devota,o rebelde,hostil e indiferente,O esmaravillosoo es imposible.

Se habla muchode injusticiasen el colegio,de las notas,de los profesores.

Se sientenindiferentesy no trabajan,perono sabenpor quépuedenrechazarde
planolos estudios,o estarentusiasmadospor ellos. Muchossesientenestimuladospor
la oportunidaddeventilarsusopinionesy creenciasen lasclasescondebatespolémicos.

Puedenmostrarsehostilesy rebeldescon los profesores.

16 años. Muestran actitudes más amistosashacia sus profesoresy consigo
mismos.

En general, a los 16 están más integrados,hallándosemás a tono con las
exigenciasdel mundo. Su opinión de los debereses mástolerantey aceptanun grado
razonablede responsabilidad.

Poseeuna concienciamás madurade las característicasindividuales de sus
profesores,de susamigosy, probablemente,tambiénde sí mismos.

Se interesanpor la forma en queestáorganizadoal colegio.

Distinguenentrelas notasquemerecen,las queesperany las queobtienen.

Es capazde tenerpensamientoabstracto,algunostardanmásen accedera este
pensamiento.Los queviven en un ambientesocial desfavorecidotardanen llegar un

poco más.

236



Tener en cuenta que en esta edad el pensamientoestá muy teñido de
subjetivismo.No soncapacesdeponeren lugar de..

Los grupos de discusiónle vendrámuy bien.

Es normalque en susensueñosdiurnos seevadanmediantela imaginación,y

estoessanoen algunamedida.

Las ansiedadesde cambio tienenque tenerun lugar de contención:familia y

colegio. De ahí el quenecesitelímites claros y negociados,de lo contrariocadavez
estarámás confundido.Lo mejor seríatenerlímites pactados.

Los límites férreosllevana la rebeldíaoa la sumisión.Los adolescentesqueno

tienenlimites seconvierten,generalmente,en amorfos.

- La presión grupal en el adolescentees fortísima, más que la familia y
profesores.De ahílo importantedel conocimientodel grupo.

Necesidadquetiene el adolescentede modelosde identificación. A vecesseda

el fenómenodel desplazamientoy proyectanla afectividaden el profesor.El problema
esqueel profesoro tutor se engancheparabien o paramal.

- Si falta el padreo la madre-no sólo realmente-el profesorpuedesubstituir.

Todo estorepercuteen el aprendizajey en el comportamientoescolar.

Ante un alumnoqueva mal en estudiohabríaqueobservar:

- familia

- inserción en el grupo

- observaciónfísica

- problemasemocional

Algunoscomportamientosdel adolescenteen clase:

provocador:llama la atenciónparaquese fijen en él
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- está mal en casa

- necesidadde afectoy de autoafirmarseanteloscompañeros

- mecanismosde defensa:estáconvencidode queesunacalamidady quiere
comprobarlo

quéhacercomoeducadores:no entraren e] juego

- capacidadde encaje,sin indiferencia

- diálogo,empatía

- distanciarseun poco de la situación

pasota:generalmentees un mecanismode defensa.

no tienen asideroen las opcionesque les da la sociedad.Es convenienteno
engancharseen su discursoideológico,pero respetando.

8. Los adultosanteel comportamientodel adolescente.

El comportamientoadolescenteles despierta ansiedad. A veces tenemos
confusión,damosrespuestasa cosasno claras.

Al ser muy críticos los adolescentesnos muevesel piso dondenos asentamos.

Proyectamos sobre ellos nuestros propios conflictos con el riesgo de

manipularlos.

A vecestratamosde resolvercon ellosproblemasde complejosde inferioridad

nuestros.

Los sentimientosquelo adolescentesprovocanen los adultossonambivalentes.

Nos cuestaaceptarquecrezcan.
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Hacia la superaciónde la crisis de identidadpersonal.

Durantela pubertad,sueleestallarcon especialintensidadla llamadacrisis de
identidadpersonal.Recordemosen síntesissunaturaleza.

El chico/a se desconocea sí mismo en gran parte; experimentafenómenos
internos, unos sentimientos,una explosión de fuerzasemocionalesy fisiológicas,

desconocidasparaél hastaahora:no secomprende,no sabeexplicarselo quele ocurre,
no escapaz de controlar las fuerzas íntimas. Por ello su conductaes imprevisible,
irregular, poco controlada;internamentese sienteinseguro,desorientado,angustiado.

En las fasesevolutivas que nos ocupan,la crisis de identidad está lejos de
haberseresuelto.Continúala lucha del adolescentepara conocersea sf mismo, para

lograr un control adecuadode sus sentimientosy reaccionesemocionales,parallegar

a unasíntesissatisfactoriaentrela necesidadde independenciapersonaly la necesidad
de sentirseplenamenteintegradoy aceptadodentrodel grupo social en quevive.

Pero el adolescentees ya capazde teneruna comprensiónmás clara de sus

conflictos internos y comienza lentamentea ordenarel caos íntimo en que venía
debatiéndose.

La convergenciade varios factorescontribuyea queseproduzcaesecambio:

- En primerlugar,hayun apaciguamientoprogresivodel desplieguefisiológico-

orgánicoy las fuerzas instintivasafectivoemocionales,que se habíandesencadenado

bruscamenteen la faseanterior.

- En segundolugar, seproduceun avanceen la evolución del razonamiento

lógico; con mayor capacidadde introspecciónde la propia intimidad y máscapacidad

de síntesisparareducira unaunidadcoherentela multiplicidad de fenómenosinternos.

- Comoconsecuenciadel influjo de los factorescitados,hayprogresivoaumento

de la capacidadde autocontrolde afectosy emociones.

Hacia los 17-18 años, por término medio, se añadeotro hecho de signo
favorable. A medida queel adolescentese va haciendomayor, las personasque le
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rodean y toda la sociedadadulta le van aceptandocadavez más como un igual,
concediendomás consideracióny estimaa sus actividadesy opiniones;este cambio

suelecoincidir aproximadamentecon la entradade los adolescentesa la Universidado
con el comienzode los estudiosequivalentes.

Deestemodovandesapareciendopaulatinamentelosconflictosy contradicciones
fundamentalesqueatormentana los muchachosen el primer períodode la “crisis de
identidad” personal. El adolescentecomprendemejor su intimidad; empieza a
renococersea si mismo; es capaz de dirigir coherentementesu actividad; las

responsabilidadesque le exigenestánmásequiparadascon los derechosy estimaque
le concedenlos adultos.

Losadolescentesquehanexperimentadola “crisis de identidad”personaldentro

de unos límites y circunstanciasnormales,encuentranel terreno preparadopara la
superacióndefinitiva de la crisis.

9. El conflicto generacional.Su repercusiónen la Tutoría.

En la faseevolutiva precedenteseobservabatendenciaintensaa la rebeldíae

inconformismopor partede los chicos y chicas, en sus relacionescon los padres,
educadoresy adultosen general.Se trata sobre todo, de un conflicto nacido de un
impulso espontáneoy poco racionalizadohacia la autonomíapersonaly la afirmación

del propio yo.

Ahora empiezaa manifestarseotro tipo de enfrentamientoentre adultos y
adolescentes,muchomásradical y profundoqueel anterior; porquetienesuorigen en

una reflexión intelectual consciente.Nos encontramosantelo que puedelilamarseel
“conflicto generacional”.Viene a sercomounaespeciederuptura,unadiscrepanciade
mentalidadentrela forma de interpretary valorarel mundo(personas,sucesos,etc.)

quetienenlos adolescentesy la interpretaciónvalorativade los adultos.Estefenómeno
esvital tenerloen encuentraen la tutoría.

El “conflicto generacional”,debeconsiderarsecomoun fenómenonormal, que
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se repite en todas las generacioneshumanas;sin que haya de mirarse como algo
peculiary exclusivode los adolescentesy jóvenesactuales.Es un mecanismodinámico

del serhumano,quele haceavanzaren suprocesode maduraciónindividual; al mismo
tiempo, esun mecanismocon proyecciónsocial, que favoreceel progresoy cambios

en la sociedad.

La raíz profundadel “conflicto generacional”(consideradocomodiscrepancia
o ruptura de mentalidad), parece encontrarseen la evolución intelectual de los

adolescentes.

A medida queseamplía la capacidadde comprensióny razonamientológico,
aumentala capacidadde análisiscrítico; paralelamente,haydesarrollode la capacidad
parair interpretandoel mundo,los acontecimientosy las personas,de modocadavez

máspersona],segúnlo que él observay segúnsusexperienciasvitales.

Comoconsecuencia,aparecenlas siguientescaracterísticas:

- Tendenciaa la crítica de los adultosy de lasestructurassocialesestablecidas,
hechade forma progresivamentemásracional.

- Aceptacióny rechazoselectivode las estructurassocialesestablecidas.

- Presiónsobrela sociedad(con los medioquetienena su alcance),para forzar

la implantaciónde nuevasestructurassocialesque, ajuicio de adolescentesy jóvenes,

sonmásadecuadasal momentohistórico y queabrenhorizontesde mayorcomprensión
entretodos los sereshumanos.

El aspectoconflictivo de este procesodinámico, puede síntetizarsede esta

manera:

- Para un adulto, cualquieravancecientífico o situación social establecida

representaun valorconquistadomediantemúltiplessacrificios; sonvaloresquesedesea
conservar,por el esfuerzoderrochadoparaadquirirlosy por las resonanciasafectivas

quedespiertan.Endefinitiva, son unafuerzaquearrastraal inmovilismoo a la lentitud
en el cambio.
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Por el contrario, para el adolescenteo el joven, cualquierade esos avances
científicos o situaciones sociales establecidas,sólo constituyen un dato frío ya
elaborado,al queno se sienteunidoafectivamentey por el queno ha tenidonecesidad

de luchar; únicamentele sirve comoun puntodepartidaparaavancesfuturosy nuevas
realizacionespropias;representanun fuerzaqueimpulsahaciala novedady el cambio
rápido; por eso,el adolescenteno tiene dificultad en desecharlo que aparececomo

estéril o pocoútil, conservandotan solo lo queconsideratodavíaválido.

Son dos fuerzasantagónicasqueseenfrentanentresi.

En cadaépoca,el “conflicto generacional”tiene unascaracterísticaspropias.

En el períodoactual, se unen variosfactoresquetiendena haceresteconflicto
más violento y llamativo, en comparacióncon época todavía muy cercanasen el

tiempo:

- En primer lugar, la liberalizaciónde las costumbressociales;con aumentode

la libertad deexpresión,quetiendea favorecerla manifestaciónde opinionesdiferentes
o contrariasa las de los adultos,por partede los adolescentes.

Esto contribuyea que las diferenciasde mentalidadse haganpatentescon más
precocidadque en tiemposanteriores,en los queel respetoa los mayorescontabala
crítica independiente,prolongandolas actitudesconformistas.

- Al aparecermástardíamentela discrepanciade mentalidad,coincidíacon un
estadiomás avanzadode la evolución personal;por tanto, los conflictos tendían a

producirseen un estadiomás avanzadode la evolución personal;en un contextode

mayor madurezy equilibrio internodel adolescente,y por tanto con más serenidad.

Por el contrario, al adelantarseel comienzode la crisis, la situaciónes menos
favorable. Desdeel punto de vista intelectual, los procesosde razonamientoque el

adolescentede 15 a 18 añospuedenmanejarcon relativafacilidad, se refieren sobre

todo a las leyesy principiosdel mundo físico natural, queserealizannecesariamente,
unavez quese cumplendeterminadascondiciones.Pero, estosprocesosmentalesson
inapropiadospara enjuiciar el comportamientohumanoy las realizacionesque se
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derivandirectamentede él (como son las estructurasy organizaciónde la sociedad);
paracomprendery valorar adecuadamentela complejidadde la conductadel hombre
y sus realizaciones,se requiere un estadio superior de la evolución mental (el
pensamientoponderativo)al que todaviano han llegado los adolescentes.Por ello, al

aplicar rígidamente los principios lógicos, válidos para las leyes físicas, al
comportamientohumanoy a la dinámicade las estructurassociales,es por lo que los
juicios del adolescentesobreestos aspectoshumanosde la realidadtiendena resultar

tajantes,deshumanizados,intransigentesy alejadosen buenapartede la verdad.

Desde el punto de vista de la emotividad, el control de los sentimientosy

emocionesno pasade ser muy mediocre,en casocontrariono seríanadolescentes.

Como consecuenciade la falta de ponderación,existe en él la tendenciaal
radicalismo,a dejarsellevar de actitudesextremistas.Por la mediocridaddel control
emocional, al radicalismode matiz intelectual tiendea afiadirse el apasionamiento

afectivo. También contribuye a reforzar las actitudes extremistas el idealismo
adolescente,quese sienteatraídohaciafines bien definidos, sin matizacionesquedan
la impresiónde ambigúedad.Lastendenciaspersonalesdescritas,soncausade que la

discrepanciade mentalidadseproduzcacon mayor violenciay desequilibrio.

Por último, al ir avanzandoel procesode maduraciónpersonal (que podría

favorecerla superaciónsatisfactoriadel problema),los adolescentesse ven obligados

a entrar en unaUniversidaddeficientementeorganizada;seenfrentancon la angustia
de un porvenir en muchoscaso incierto y amenazador,dentrode un mundoque se

debateen la crisis económica,social y política.

Porello, tiendea prolongarsey agudizarsea vecesel “conflicto generacional”;
llegandoa revestircaracteresde violenciainconformistao cayendoen unadesilusión

“pasota” cuandojóvenesy adolescentesno encuentrancaucesparalograr unareforma
social de modo mássensatoy constructivo.

Todo este elencode característicasque se dan en el conflicto generacional,

tienenqueserasumidospor el tutor, primeroparacomprendersu situación,y también,
parasertenidoen cuentaen su tratodiariocon el alumno.No seolvidequeel tutoren
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este conflicto está inequívocamenteen el mundoadulto, de ahí la importanciade la

tomade concienciaen esta cuestión.
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CAPITULO VI

EL APRENDIZAJE DURANTE LA ADOLESCENCIA.



El estudiantede secundariaes en potenciaun sujetoal quehabráqueprestarle
innumerablesayudasen su aprendizaje.

Desdelos eternosproblemasde falta de base,hastael especificoestancamiento

de un considerablenúmerode alumnosen algunaspartesde las Matemáticasde 1<’ de
BlM> -la combinatoriaposiblemente-,Sintaxisde 1’> de BUP y Físicade 20 de BUP,
por citar algunoscasospuntuales,hacenqueel tutor tengaque tenerunaactitud de

atenciónpara detectarcon rapidez estos problemasque en teoría se prevén como
posibles.

En primerlugarnosfijaremosen el binomioaprendizaje-educación,viendoqué
tipo de educaciónayudao no a un conectoaprendizaje;en segundolugar setrataráde
ver la raíz de las dificultadesen el aprendizaje,los condicionantesque tiene y, en la

medidade lo posible,un adecuadodiagnóstico.

El aprendizajey su posible dificultad, es una de las facetas que más

oportunidadesda al tutor para el acercamientoal alumno. En el aprendizajeen

Secundaria incidirá en gran manera el que los alumnos estén atravesandola
adolescencia,épocade crisis que repercutirátambiénen el aprender.

El mundodel aprendizajees, posiblemente,uno de los “caballosde batalla” del
quehacerdel tutor.

Parala elaboracióndelassiguientesideashe tenidoen cuentafundamentalmente

a Paín, Aebli y Bion1.

1. Aprendizajey educación.

El aprendizajese inscribe en la dinámica de la cultura. En ésta se pueden
considerarcuatroaspectos2:

- Función conservadorade la educación.

La educacióngarantizala continuidadde la especiehumana.La continuidadde
la conductahumanase realizapor el aprendizaje.

- Función socializamede la educación.
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El individuoen la medidaen queestáinmersoen esasociedadseidentifica con
el grupoqueseconformaa la mismanormativa.

Dos posturas:

- La queprovienede la internalizaciónlisa y llanade la normativasuperyoica.

- La posibilitadapor la comprensióno concienciacióndel origen,articulación,

limitacionesy función de cadamodalidadde la acción.

- Función represivade la educación.

Si la educaciónpermitela continuidadfuncionaldelhombrehistórico,garantiza

tambiénla supervivenciaespecíficadel sistemaque rige unasociedadconstituyéndose
comoaparatoeducativoen un instrumentode control y reservade lo cognoscible,con

el objeto de conservary reproducirlas limitacionesqueel poderasignaa cadaclasey
grupo social según el rol que le atribuye en la realización de su proyecto
socioeconómico.

- Función transfonnadorade la educación.

Las contradiccionesdel sistema, producen movilizaciones primariamente

emotivasque aquel trata de canalizarmediantecompensacionesreguladoresque lo
mantienenestable,pero que,asumidaspor gruposen el lugardela fractura,determinan
su concienciacióncreciente.

El procesoeducativo,de estemodo, no sólocomprendeel adoctrinamientoy la

propagandapolítica, sino que también revela formas peculiares de expresión
.3

revolucionaria
SITUACIONES QUE INFLUYEN EN LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE.

A) ALUMNO

B) FACTORES AMBIENTALES (familia y entorno)

C) FACTORES PEDAGOGICOS.
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A) - ALUMNOS

1.- Factoressensorialesyjtsicos.

- Estadofísico en general

- Controlmotor

- Defectosde dicción y pronunciación

- Deficienciasvisuales

- Deficienciasauditivas

2.- Factoresintelectualesy neurológicos.

- Inteligencia(tiene unaimportanciarelativa)

- Deficienciasmentalesespecíficas

- Lesión cerebral

- Estadodel sistemanervioso

- Disfuncióncerebralmínima (cajón de sastrede lo queno detectaun

electro).

- Irregularidadesen la relación de dominio entre los hemiciclos

(lateralidad).Zurdeza.

3.- Rasgosdepersonalidad

- Imagennegativade sí mismo

- Agresiónal colegio

- Búsquedade aprobación

- Servilismo

- Dependencia
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- Inhibición

- Ideasconfusasrespectoal futuro

- Inseguridad

- Ansiedad

B) - FACTORES AMBIENTALES

1.- Condicionesfamiliares

- Nivel socio-económico.

- Númerode hermanos(lugar queocupa)

- Relacionesde la pareja. “La culpala tienestú”.

- Relacionespaterno-filiales:

• Autoritarismo

• Blandura

Superprotección

• Transferencia:Expectativaspaternalesrespectoal estudio

(altas o bajas) “Lo queyo no he podido...”

2.- Condicionesdesfavorablesde las viviendas

3.- Lugaresde esparcimientoy deportes

4.- Canalesde cultura (TV, radio,periódicos,etc)

C) - FACTORES PEDAGOGICOS

- Sistemaescolar

- Númeroexcesivodealumnospor clase

- Falta de coordinaciónentreel profesorado.
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- Horizontesde OrientaciónProfesional.

- Hábitosde estudio

- Falta de motivación

- Sistemade “examen”

- Textos inadecuados.

2. Aspectosa tenerencuentaen el aprendizaje.

En el lugar del procesode aprendizajecoincide un momento histórico, un

organismo,una etapagenéticade la inteligenciay un sujeto adscritoa otras tantas
estructurasteóricas,principalmenteel materialismohistórico, la teoríapiagetianade la

inteligenciay el psicoanálisisde Freud.

Veamosalgunasde estasdimensionesdel aprendizaje:

Dimensiónbiológica delprocesode aprendizaje

Piagetseñalados funcionescomunesa la vida y al conocimiento:

- La conservaciónde la información.

- La anticipación.

La primera de ellas se refiere a la noción de “memoria” en cuyo procesose
puedendistinguirdosaspectos:la adquisicióncomoaprendizajey la conservacióncomo
tal. Ahorabien, aunparalos aprendizajesmáselementales,toda informaciónadquirida

desdeel exteriorlo essiempreen funciónde un marcoo esquemainterno, máso menos
estructurado.

Habríatres tipos de conocimiento:

a) - El de las formas hereditarias programadasdefinitivamente de
antemanojunto al contenidoinformativo respectoal medio en el cual
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el individuo actuará.

b) - El de las formas lógicas-matemáticas que se construyen
progresivamentesegún estudiosde equilibración crecientey por

coordinaciónprogresivade las accionesque se cumplen con los
objetos,prescindiendode los objetoscomotales.

e) - El de la formasadquiridasen funciónde la experienciaqueproveen
al sujeto de informaciónacercadel objetomismo y suspropiedades.

Dimensióncognizivadelprocesodelaprendizaje.

Trestipos de aprendizaje:

a) - Aquel en el cual el sujeto adquiereunaconductanueva,adaptadaa

unasituacióndesconocidacon anterioridady surgidaen los ensayos
máso menosarbitrariosdel sujeto.

b) - Aprendizaje de la legalidad que rige las transformacionesde los
objetosy sus relacionesmutuas: en esteaprendizajela experiencia
tiene por función confirmar o corregir la hipótesiso anticipaciones
quesurgende la manipulacióninternade los objetos(feed-back).

c) - El aprendizajeestructural,vinculadoa la apariciónde las estructuras
lógicasdel pensamiento,por mediode lascualesesposibleorganizar

unarealidadinteligible y cadavez más equilibrada.

Dimensiónsocial delprocesodel aprendizaje

El aprendizajegarantizala continuidaddel procesohistóricoy la conservación

de la sociedadcomo tal a travésde sus transformacionesevolutivas y estructurales.
Perotambiéncumpleun papel relevanteen el implantaciónde esastransformaciones,

puesesevidentequesi los sistemasentronizadosnecesitaneducarparaconservarse,los
revolucionariosnecesitanhacerlo, con más razón, a fin de concienciary motiva la

militancia.

CONDICIONANTES INTERNOS
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La condiciones internas del aprendizaje hacen referencia a tres planos
estrechamenteinterrelacionados:

a) - Primer plano: hace referencia al cuerpo como infraestructura
neurofisiológica u organismo cuya integridad anatomofuncional

garantizala conservaciónde los esquemasy sus coordinaciones.

Las condicionesdel mismo, seanconstitucionales,heredadaso
adquiridasfavoreceno retrasanlos procesoscognitivosy, en especial,
los del aprendizaje.

b) - El segundoplanose refierea la condicióncognitiva del aprendizaje,

es decir, a la presenciade estructurascapacesde organizar los
estímulosdel conocimiento.Otro tipo de condicionesestaríaligadoa
la “vocación” y la aptitud.

c) - El tercer píanode las condicionesinternasestáligado a la dinámica

del comportamiento.El aprendizajees un proceso dinámico que
determinaun cambio. El aprendizajeserátanto más rápido cuanto
mayor seala necesidaddel sujeto.

OTROS FACTORES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE

A) - Factoresorgánicos

El origendetodo aprendizajeestáen los esquemasdeaccióndesplegados
medianteel cuerpo.

a) - Los analizadores:hipo acusia y la miopía. El niño con pérdida

sensorial0ptaporaislarseo pedirlazarillos quele repitanlo quedice.

b) - El sistema nervioso sano se caracteriza, en el nivel de

comportamiento,por su ritmo, suplasticidad,suequilibrio.

Cuandohay lesión,o desórdenescorticalesencontramosunaconducta
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rígida, estereotipada,patenteen la educaciónperceptivomotorao en

la comprensión(afasia,ciertasMixlesias”).

c) - Funcionamientoglandularno sóloen períodosde adolescencia,sino
tambiénen muchosestadosde falta de concentración,“laguna”...

Estasperturbacionespuedentenercomoconsecuenciaproblemascognitivosmás
o menosgravespero no consignanpor sí solosproblemasde aprendizaje.

B) - Factoresespecíficos

Existencienostiposde trastornosen el áreadela adecuaciónperceptivo-motora,
quesi bien puedensospecharseson de origen orgánicono ofrecenposibilidadalguna

de verificarseen este aspecto.Estos trastornossemanifiestansobretodo a nivel del
aprendizajede lenguaje, su articulación y su lectoescrituray se manifiestaen una
multitud de pequeñasperturbacionestales como la alteración de la secuencia,
imposibilidad de construir imágenesclaras de fonemas, sílabas,palabras, inaptitud

gráfica, etc.

En otro orden encontramosdificultadesespecialesen el nivel del análisis y
síntesisde los símbolosen la aptitud sintáctica,en la atribuciónsignificativa.

- Otros factoresen determinacióncon la lateralidaddel sujeto.

C) - Factorespsicógenos

Ligadasa las teoríaspsicoanalíticas.Se señalandos posibilidadesen el hecho

de no-aprender:

1.- El no-aprenderconstituyeun síntomay, por tantosuponela previarepresión

de un acontecimientoque la observaciónde aprenderde ciertamanerasignificativa.

2.- Se tratade unaretracciónintelectualdel yo.

Sepuededar en tresocasiones:

a) - Cuandohay sexualizaciónde los órganoscomprometidos(torpeza
manual-masturbación).
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b) - Cuandose evita el éxito, o existe compulsióndel fracasoante el
éxito, como castigoa la ambiciónde ser.

c) - Cuandoel yo está absorbidoen otra tareapsíquicaquecompromete
toda la energíadisponible.

Algunas dificultades del aprendizajeen general, e incluso algunos casos
particularesde éstecomo puedeser el casodel aprendizajede la ortografía, tiene su
raízen situacionesconflictivas del sujeto,en cuyo casola psicologíaprofundapuede
aportarmuchosdatospara resolverlos problemas.

En resumen, consideramosque, salvo en las situacionesmuy precisas, la
significacióndel problemadel aprendizajeno debebuscarseenel contenidodel material

sobreel cual seoperasino, más bien, sobrela operacióncomotal.

D) - Factoresambientales

Por supuestoquehay queteneren cuenta:característicasde vivienda, barrio,
escuela;la disponibilidad de teneraccesoa los lugares de esparcimientoy deporte,

canalesde cultura, es decir, los periódicos, radio, TV. La aperturaprofesional o
vocacionalqueel medio ofrecea cadasujeto.

Sin embargo,no basta ubicar al chico en una clasesocial determinada,es

necesariodilucidar cuales su gradode concienciay participaciónen esemedioen que
vive.

3. Diagnósticode los problemasdel aprendizaje.

Para reflejar el problema del aprendizaje, la entrevistacon los padreses

fundamentaly nos interesaaclararlos siguientespuntos:4

1.- Significacióndel síntomaen la familia.

2.- Significacióndel síntomaparala familia.

3.- Modalidadesde comunicaciónde la pareja y función del tercero (el
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chico).

4.- Expectativasacercade su intervenciónen el procesode diagnósticoy

tratamiento.

A) - Significadodel síntomaen la familia

El significadode no-aprendertienevarias interpretacionesen la familia:

- Muchas madresdicen: “mi hijo no me aprende” lo que a la vez

denunciano aprendeparami; mi hijo me ignora; mi hija no se me

parece.

- Otras vecesse relacionacon el hechode recibir: “No le entra”, “no

se le queda”.

- Otras veces la falta de conocimientoinviste al objeto de amor. El
padrese muestraindulgentecon unamujer queconfundefemineidad
con ignorancia. La niña se identifica con tal modelo que logra el

mismo favor: total es unanena,si no le da parael estudio,se queda

al lado de la madre...

- La superprotecciónque inhibeal niño de la conquistadel mundo.

- Casos de “todo o nada”, o sea que al adquisición de un

comportamientomás independientepor partedel niño, tiene como
consecuenciasque los padresdejan de prestarleasistenciaen ese
sentido. El absolutismode los padresconvierte lo transitorio en

definitivo. Palabrascomo “jamás”, “siempre”, “porqueno-so-tros”,

abundanen la entrevistacon los padres.

B) - Significadodel síntomaparala familia

Dependede los valores que dominan la clase y el grupo social al cual
pertenecen.El fracasoescolarno es tan graveen un núcleocon escasaexpectativade

promociónsocial.En la familia obrenla dificultad del niño esvistacomo“no cumplir
con el deber”.
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Una madre burguesaidentificada con su hijo, desplazaen la maestralos
problemasde éstecuandodice“la maestrano esbuena...”.La madreobrera,sumisa,
se identifica con la maestraduplicandola exigenciaal niño.

C) - Modalidadesde comunicaciónde la parejay función del tercero.

- El “jefe de familia” que se adueñade la palabra y del espacio,
acompañadode unasumisa“ama de casa” o viceversa.

- Cuandola comunicaciónentrela parejaestádeteriorada,el hijo es
“usado” y manipuladopor los padres.

D) - Expectativaacercade su intervenciónen los procesosde aprendizaje.

Cuandoel niño no aprende,y los padresempiezana tomar concienciade este
problemaa través de maestros,tutores,psicólogos,etc.,adoptandiversasposturas.

Normalmenteseenfrentancon algo que esa la vez temido y deseado,y seha

de tenermuy en cuentasobre todo:

- Los padres “ansiosos” que les resultadifícil enfrentarsecon esa

situación.

- Otrospresentabanbastantesobstáculosy resistenciaantelaspersonas
que le plantean la problemática. Ocultamiento, engaño y

desautorizaciónson las armasmás frecuentesque los sujetos usan
precisamentepara evitar saber que han ocultado, engaliado y

desautorizado.

Por su parteSáncheAal tratar las tareasdel tutor con los alumnosconsiderados
individualmente,habla de “Diagnosticarlas dificultadesdel alumnoen el aprendizaje

y en su caso orientarla orientaciónde la accióncorrectora”.

Divide las dificultadesen el aprendizajeen:

“A. Dificultadesqueel alumnocompartecon suscompañerosde clasepor ser

comunesal grupo:
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a. relacionadascon el profesor

b. relacionadascon la materiae instrumentos

c. relacionadascon la organizacióndel centro.

B. Dificultadesquepuedenafectarsólo a un alumno concreto:

a. Alumno - materiadeaprendizaje.Dominio insuficientedelastécnicas
de base.Baseinsuficienteparacomprendery asimilarcon facilidad
la asignatura.

b. Alumno - profesor.

c. Alumno - grupo.

d. Alumno - familia.

e. Dificultades derivadasde deficienciaso anoma]íasque afecten al

caráctery personalidaddel alumno.

f. Dificultades derivadasde deficienciaso anomalíasqueafectena la
capacidadintelectualdel alumno.

g. Deficienciaso anomalíasfísicas o psicofísicas.

h. Interésy aspiracionesde] alumno orientadoen dirección divergente
de la temáticade una asignaturao de toda la actividaddel centroen

general.

Otras dificultades:

- Disortografía

- Dislexia

- Discalculiao dificultad paracontar.

- la astenia,la fatiga y el agotamiento.
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En cuanto a las posibles accionescorrectivas o compensatoriasde estas
dificultades,al tutor le cabráhabitualmentela laborde organizacióny coordinaciónde

los mismos:

- Acordar con el profesorrespectivola inclusiónde estasentrelas actividades
de recuperacióncuandoel problemaseade lagunasacadémicasespecíficas.

- Propuestaa los correspondientesórganosde direccióndel centrodocentede
actividadeso clasesespeciales:a) colectivasde técnicasdeestudio...b) individualesde
correcciónde deficiencias,comodislexias,disortograffa,etc.

- En todo caso, plantearel temalo más objetivamenteposibleen el equipo
docenterespectivo,bien en las sesionesde evaluación,bien en otro contextomenos
formalizado, paraacordarcolectivamentela mejor fórmula de actuación”.

Finalmenteenumerarlas directricesque sobre el aprendizajeseñalael MEC

actualmente.

La puestaen prácticade la Reformadel SistemaEducativoEspañol,sancionado
por la LOGSE,introducedentrode los aspectosdel aprendizajedesdeel punto de vista
curricular dos novedadesimportantes:

a) Nuevadistribucióndecompetenciasy responsabilidadesen el procesode
elaboracióny concrecióndel currículoescolar:Administración, centro

educativoy profesor.

b) Adopción de un marco de referenciapsicopedagógico,queha dadoen
llamarse“concepciónconstructivista”.

Al adoptar la concepción constructivista del aprendizajey de la

enseñanzacomouno de los rasgoscaracterísticosdel modeloqueinspira
el planteamientocurricularde la Reforma, se ha intentadoreflejar la

convergenciaen tomoa una seriede ideasfuerzao principios básicos,
de enfoquesy autoresquese sitúan en principio en encuadresteóricos

distintos.
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Conla aplicaciónde la Reforma,el cúmulode conceptosy de nuevosenfoques

sobre el aprendizaje,es enorme. La mayoríade ellas están ya en las normativas
ministeriales,aunquetodavíabastantelejanosal profesorado,verdaderomotor de la
reforma.

Convienedestacarla confusiónqueaúnse tiene sobreestosconceptos:

- Currículum

- DiseñoCurricularBase

- ProyectoCurricular de Centro

- ProyectoCurricular de Area

- Distinción entreáreay disciplina

- ProyectoEducativode Centro

- Niveles de concrecióncurricular.

- Aprendizajesignificativo

- Memoriacomprensiva

- Funcionalidaddel aprendizaje

- Zonade desarrollopróximo

- Troncocomun

- Temastransversales

- La elaboracióndel currlculum apartir de la epistemología,la pedagogíay la

psicología.

- Teoríasde Piaget,Gagné,Ausubel, Novak.

Sin embargo los “Principios metodolc5gicos de la ESQ”. (Real Decreto
1345/1991.de 6 de Septiembre),suponenunaimportanteayudametodológica,quede
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tenerseen cuenta,puedeniluminarbastanteen los “siemprenecesarios”problemasque

el aprendizajesuscitaen el adolescente.

Dentro de estosprincipios metodológicos,señaloalgunosde evidenteinterés:

• La actividadconstructivadel alumno esel factor decisivoen la realización
de los aprendizajesescolares.

• La tareadel profesores la de facilitar al alumno la utilidad e interésde lo
que esté aprendiendo,y así consolidar aprendizajesque transciendenel

contextoen el que seaprendieron.

• Asegurarque el aprendizajepueda ser utilizado por los alumnosen las
circunstanciasrealesquenecesite.

El aprendizajedebeser funcional:

- no sóloen su posibleaplicaciónpráctica

- sino tambiénen el hechode que los contenidosseannecesariosy útiles

parallevar a cabootros aprendizajesy para enfrentarsecon éxito a la
adquisiciónde otros contenidos.

• En cuantoa la presentaciónde los contenidossugieren:

- quetenganunaestructuraclara en sus relaciones.

- interrelaciónentre los distintoscontenidosde una misma áreay entre
contenidosde distintasáreas.

- profundizandoprogresivamenteen las estructurasconceptualesmás
específicasde las disciplinas.

Sugieren a profesores, orientadores y tutores que los proyectos y

programaciones:

- han de reforzar los aspectosprácticos.

- se debe de tratar de aseguraruna Formación Profesional de Base
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apropiadaparacadanivel educativo.

- poner de relieve el alcancey significación que tiene cadaunade las

áreasen el ámbitoprofesional.

- mayorvinculaciónde la escuelay el mundodel trabajoy considerando
éstecomoobjetode enseñanzay aprendizajey comorecursopedagógico
de primerorden.

- sedebede ajustarla ayudapedagógicaa las diferentesnecesidadesdel
alumnado, y facilitar recursos y estrategias para las diferentes

motivaciones.

Dada la diversidad de alumnos, mucho mayor en la adolescenciaque
posiblementeen cualquierotra edad,seproponentresvíasparael tratamiento

de la diversidad:

- adaptacionescurriculares

- espaciode opcionalidad

- diversificacióncurricular.

No debenserconsideradascomoalternativasexcluyentessinocomocaminosque

son complementarios.

Considerar,finaimente,las orientacionesquesedansobrela evaluación,como
medidadel procesode aprendizaje.

La evaluaciónes un procesoquedebellevarsea cabode forma continuay
personalizada.

Debeaportaral alumno información sobrelo que realmenteha progresado

de acuerdocon susposibilidades.

La informaciónquesuministrala evaluacióndebede servir comopunto de
referenciaparala actuaciónorientadoray tutorial.
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• Los procesosde evaluacióntienenpor objeto tantolos aprendizajescomolos

procesosmismos de enseñanza.También debende servir para analizar la

intervencióneducativadel profesoradoy la incidenciaquepuedateneren la
labororientadoray tutorial.

• Se evaluará,por tanto, la programacióndel procesode enseñanzay la
intervención del profesor y de las orientacionesque haya dado como

organizadorde estosprocesos.

• Señalar, por último, que los equipos docentesdeberánespecificar los
objetivos y criterios de evaluación,de la misma maneraque seconsidera
necesarioqueel alumnoparticipeen el procesoa travésdela autoevaluación

y coevaluación.

En el Preámbulodel Real Decretopor el que se establecenlas Enseñanzas
Mínimas de Bachillerato (1992),sedestacaquela enseñanzaha de cumplir una triple
finalidad educativa: de formación general, de orientación de los alumnos y de
preparaciónde los mismosparaestudiossuperiores.

En el aprendizajeseha de asegurarque secumplanlas finalidadeseducativas
que la Ley ha asignadoa] bachillerato:favorecerla madurezintelectualy humanade
los alumnos,asícomoen conocimientosy habilidadesqueles permitandesempeñarsus
funciones sociales con responsabilidady competencia;y prepararles,en fin, para

estudios posteriores, sean universitarios, sean de naturaleza profesional. Estas
finalidadeshan de estarpresentesde forma equilibradaen el bachillerato,quetambién

hade atenderdebidamentea las distintasvíasqueseabrena] estudianteal acabarlo:los
estudiosuniversitariosy otros estudiossuperiores,o la incorporacióna la vida activa.

Las enseñanzasdelbachilleratohan deestablecersede maneraflexibley abierta,
demodoquelas Administracioneseducativaspuedanfomentarla autonomíadocentede
los centrosy la participacióndel alumnado.Tal planteamientoabiertopermitey exige
al profesoradoadecuarla docenciaa las característicasde los alumnosy a la realidad

educativade cadacentro. A los profesores,en consecuencia,correspondeprogramar
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la docenciaparadesarrollaren la prácticalas virtudesdel currículo establecido.

Paracadamateriaespreciso,por otraparte,estableceraquelloscontenidosque

son indispensablespara alcanzarlas capacidadespropuestascomo objetivos. Tales

contenidos son de diferente naturaleza. Algunos se refieren a conceptos, a
conocimientosde hechosy de principios; otros, a procedimientos,o modosde saber
hacer en la correspondientedisciplina; los hay en fm, consistentesen actitudes
relacionadascon valoresy pautasde acción. Los conjuntosde contenidos,en que se

organizanlos elementosmínimos de cadamateriadel bachillerato,nopresentanpor

separadoesa triple clasede contenidos,pero los incluyensiempre.Sonconjuntos,por
otra parte, queno han de ser interpretadoscomo unidadesdidácticaso temáticas,ni
tampocotienenpor quéser desarrolladosen la programaciónacadémicaen el ordenen
quesepresentan.

Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado y una breve
explicacióndel mismo, establecenel tipo y grado de aprendizajeque seesperaque
alcancenlos alumnosen relacióncon las capacidadesindicadasen los objetivosde la

materia.Su nivel de cumplimientoha de ser medidoen el contextode los objetivos

educativos,con flexibilidad y no de forma mecánica.Tales criterios de evaluación,por
otra parte, hande servir al profesoradopara evaluar no sólo los aprendizajesde los
alumnos,sino todo el procesode enseñanzay de aprendizajeen el grupo de alumnos.

En el establecimientode la enseñanzasmínimasdel currículo del bachillerato
adquierenunagran relevancialos elementosmetodológicosy epistemológicospropios

de las disciplinas que configuran las materias. Esa relevancia,por otra parte, se
correspondecon el tipo de pensamientoy nivel de capacidadde los alumnosque, al
comenzarestosestudios,hanadquiridoen ciertogradoel pensamientoabstractoformal,

pero todavía no lo han consolidadoy deben alcanzarsu pleno desarrolloen él. El
bachilleratoha de contribuir a ello, así comoa la consolidacióny desarrollode otras

capacidadessocialesy personales.

La especializacióndisciplinar, por otra parte, ha de ir acompañadade un
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enfoquegenuinamentepedagógico,que atiendaa la didáctica de cadauna de las

disciplinas.Comoprincipiogeneral,hay queresaltarquela metodologíaeducativaen
el bachilleratoha de facilitar el trabajoautónomodel alumno,potenciarlas técnicasde
indagacióneinvestigación,y las aplicacionesy transferenciasde lo aprendidoa la vida

real.Por otraparte, la especializacióndisciplinardebecomplementarseconla presencia
en las distintasmateriasde contenidoseducativosimprescindiblesen la formación de
los ciudadanos,como son la moral y cívica, la educaciónparala paz, parala salud,
parala igualdadentrelos sexos,educaciónambiental,educaciónsexual,educacióndel

consumidory educaciónvial.

De este Real Decreto,convieneseñalaralgunosaspectosdel aprendizajey su
relacióncon la orientación:

En el Art. 7O~ Los centroseducativosque impartenel bachilleratocompletarán

y desarrollaránel currículo mediante la elaboraciónde proyectos y promociones
curriculares, con objetivos, contenidos,metodologíay criterios de evaluación, que

respondanala característicasdelos alumnos.LasAdministracioneseducativasprestarán
paraello el oportunoapoyoy orientación.

Art. 8~. 1. La evaluaciónde lasenseñanzasdelbachilleratoserealizaráteniendo
en cuenta los objetivos educativosy los criterios de evaluaciónestablecidosen el

currículo.

2. Los profesoresevaluarántanto los aprendizajesde los alumnoscomo los
procesosde enseñanzay su propiaprácticadocente.

3. En la evaluación del aprendizajede los alumnos, que se realizarápor
materias,los profesoresconsideraránel conjuntode las materiasdel correspondiente

curso,asícomola madurezacadémicade los alumnosen relaciónconlos objetivosdel

bachilleratoy susposibilidadesde progresoen estudiosposteriores.

En el Art. 13. 2. Dice la metodologíadel bachilleratofavorecerála capacidad
del alumno para aprenderpor sí mismo, para trabajaren equipo y paraaplicar los
métodosapropiadosde investigación.De igual modo subrayarála relación de los
aspectosteóricosde las materiascon susaplicacionesprácticas.
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3. En suprácticadocente,los profesoresatenderánalos principiospedagógicos
que inspiranlas enseñanzasmínimasdel currículo y a la didácticaespecíficade las

materiasque imparten.

4. Papelde las actividadesextraescolares.

Los Colegios e Institutos de EnseñanzaMedia futurosCentrosde Secundaria

Obligatoria y Postobligatoriason, para muchosalumnos, una creación artificial
mandadapor la sociedad,en dondelos muchachosaprenden-sin comprendermuchas

veces la necesidad de este aprendizaje-. Estas instituciones deberíanpor ello,
proporcionarlesfelicidad, tranquilidady sosiego;es decir, se deberíade evitar en lo

posiblela rigidez y el formalismo.

Un Colegioqueno esexperimentador,quesolamenteselimita a sertransmisor,

apenascumplesu función.Da la impresiónde queseconvierteen un sitio dondeseda
instruccióny no educación.

Hay algunasasignaturasque sepuedenprestarmása la experimentaciónque
otras. La claseno deberíaentendersecomounahabitacióncerrada.En la medidade lo

posible sedebede salir a la calleo al lugar dondeclaramentese puedaexperimentar.
La clase se deberíadedar en algunaocasiónen la calle, porquemuchosdatosde la
vidaestánen ella.

El Colegio, lo mismo queel aula, no deberíade quedarsecerradoen sí mismo;

seríadeseableintercambiarexperienciasentre las clasese inclusocon otros centros

educativos.

Todo esto trata de remarcar la importancia de las actividades llamadas

extraescolares-porquesedesarrollanfuera de la escuela-pero no hay que insistir en
queen ocasionespuedenser incluso máseducativasquela mismaclase.

Sobre este punto, señala Sánchet “En cuanto al papel del tutor en las

actividadesextraescolaresen la organización de estas actividades, puede variar
notablementesegúnel enfoquequesedé en cadacasoa la actividad arealizar, y muy
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especialmenteen razón de si se trata o no de una actividad entendidacomo
complementoo ampliaciónde unaasignatura.

Cuandoun profesorproponeunaactividadcomocontinuacióndeunaasignatura,
debeserél quienseencarguede la direcciónde esaactividadconcreta.Sin embargo,
al tutor correspondesiemprela coordinaciónen lo que respectaal grupo de clase,de

todaslas posiblessugerenciasque profesoresy grupo puedanhacer con relaciónal
empleodel tiempo previstopor el Centroparaestetipo de actividades”.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARIES,COMPLEMENTARIAS
CIRCUMESCOLARESY DE TIEMPO LIBRE

ACTIVIDADES ‘~<“ &cxttrt,fr Sa”sics, de orntmaái

Imen. T*nI*IÚ, cxkn.

Biblioteca.

Albergues.

Club de Prensa.
Intercambios escolaresy de
correspondencia.
Excursiones, marchas, paseos,visitas.

(

(x)

1

(

(x)
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

Disco-forum.
Cursillos y conferencias para alumnos.
Cursillos también para padres.
Exposiciones.
Festivales.
Artesanía y pequefios arreglos.
Organizacionesjuveniles: Boy-Scouts...
0db agrícola y de jardinena.
Club de fotog~ffa.
Clubs científicos (de o~ore, de
arqueología, de zoología, de botánica,
de meteorología, de estudio de la
realidad regional...).
Grupos ¡e teatro (leído, representado,
títeres, mimos).
Recitalespoéticos
Grupos musicales(coro,
mstrumentos...).
Club de pintura
SemanariosSociales(usossocialesen
restaurantes, saludos, etc., cómo
utilizar losservicios más habituales:
bancos, telégrafos, etc.).
Socorrismo.

(x)

x
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x
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Romány Pastor’dirán “En la medidade lo posible,el tutor puedeorganizar
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unaseriede actividadesextraescolaresque tenganen cuentalos interesesdel alumno:

- Actividadesculturales.

- Sesionesde Dinámicade Grupos

- Excursiones

- Visitas

- Convivencias

- Trabajossocialmenteútiles, etc”.

5. Las normasdeconvivenciay las sanciones.

Los problemasde disciplinaen la claseson a vecesdifíciles de resolvercon los
alumnosde Secundaria,cuyo desarrolloevolutivo y problemáticacircunstancialsuele
inclinarlesal enfrentamientocon las normasestablecidasy con el adulto.

El educador,por unaparte, no debedequedarsesolamenteen los problemasde

aprendizaje,debemirar másallá, debecontemplarla personalidadtotal del adolescente

y los objetivosgeneralesde la educación.

Por otraparte,deberíadecaptarquelos problemasdisciplinaresno son másque

síntomasde quealgo no funcionaadecuadamenteen la clase,en el Colegioo Instituto,
o en el campomásamplio de la sociedad8.

Todo estopareceindicar la convenienciade quea las cuestionesdisciplinares
no se les deberíade dar solucionesa la ligera, dictatoriales,o se use el “aquí se
cumplenestasnormasy el queno estédeacuerdoquesemarche”.Unacosaesquelos

limites -el señalarlfmites- ayudena la convivencia,y otrael quelos limites secumplan

a rajatabla.

En la EnseSanzaSecundaria,suelen llegar con bastantefrecuenciaal tutor
situacionesconflictivasen las quese le pide unasolución rápiday acertada.
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ReflexionandosobreestetemaSánchez9dice ~ la vida de un centrodocente
no soninfrecuenteslos incidentesdealumnosconalumnos,de alumnosconprofesores
o a la inversa, situacionesmás o menosgravesde indisciplina individual o colectiva,

etc. El tutor quepor su proximidades quien los asumeen primera instancia,debe
sopesarla convenienciao no de implicar o simplementeremitir a la Jefaturade
Estudios,Director,o ConsejoEscolar.En estecampoel únicocriterio deactuacióncon

quecuentael tutor es la propiaprudenciaprofesional”.

Fuente10sobreestetemaaportalo siguiente:

“Sistemade disciplina en la Estructurade Tutores.

Características:queestéintegradaen toda la planificacióneducativadel Tutor
y dotadadelassiguientescaracterísticas:disciplinaparticipada,convivencial,razonada,

coherente,clara, eficaz, concretay creativa.

ModeloGeneral:Todoslos tutoresde un Sectorson igualmenteresponsablesde
la disciplina en las situacionesy pequeñosincidentesde la vida ordinana.

Los incidentesmás gravespasana la competenciadel Coordinadorde Sector,

el cual, en su Consejode Tutor o de Sector, podráelaborarunadecisión y plan de
recuperaciónpersonal.

Las situacionesmás extremasserán competenciadel Consejo o Comité de

Disciplina, formandoporel Director o Subdirector,Coordinadores,representantesde
padresy alumnos,oído siempreel Tutor respectivo.

Peligro: que gradualmentesevaya acentuandoen él la faceta disciplinar, de
modo que se difuminen las otras funciones de la imagen global el Tutor y,

consecuentemente,que los otros tutores se vayan inhibiendode dichastareas,quees
una parte importantede la Formación integral y a vecesmuy significativa, para el
conocimientoy educacióndel alumno.

Cualquiergrupo funcionacon normas. Incluso los gruposmarginalesque se
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constituyencon unaabiertaconfusiónde rechazodelasnormassociales,funcionancon

una pautasno escritas. Paracomprobarlobasta acercarsea ellos con unas pautas
distintasa las suyas.

En los colegiossuelenexistir las mismasnormasquelos chicosgeneralmente
ya conoceny practicanen el resto de su vida social, sin embargo,éstasparecen

olvidarseen el colegio.Por el mero hechode escribirsey proclamarserepetidamente
no secumplenmássi no haydetrásun planteamientoadecuado.Heaquf algunosdelos

principios quela psicologíadel aprendizajesocial ha puestode relieve y quepodrían

tenerseen cuentaa la horade haceunanormativa11:

1. El aprendizajesocialsehaceprincipalmentepor imitación.El niñodesdemuy
pequeñoimita lo que ve. El profesor se convierte en modelo en la escuela;no se

aprendelo queexponeverbalmentetantocomo lo queseobservaen él. Por ejemplo,
si habla de respetoa los demás,pero, a la vez, atacaa los que discrepande él los
alumnosno aprenderánuna normativabasadaen el respectoa otros.

2. Se imita con más facilidad a los modelosgratificantes,competenteso con

prestigio.

3. Se imita más fácilmentelos actosquesevan a recompensar.Téngaseen

cuentaentoncesala horade establecerunanormao prohibiciónel tipo de recompensas
quepuederecibir el que la cumplao transgreda.Muchasvecesla recompensapuede
venir de compañerosy no delos profesores,vg. el cabecillaqueseatrevea transgredir
unanormamal aceptadapor suscompañeros.

4. A la horade establecerlas normasde un grupo hay que teneren cuentalas

característicaspersonalesmásfrecuentesy los hábitosanterioresdel grupo.Porquelas
característicaspersonalesy los hábitosanterioresdel observadordeterminanhastaqué
punto darárespuestasimitativas.

5. Convieneanotarqueel niño no sólo imita la conductade los adultos, sino

tambiénlas de los otrosniños y en ciertasetapas(vg. la adolescencia)másquelasde
los adultos.
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6. Pareceser, según las investigacionesrealizadas,que la conductaasocial
pertinazprocedede un refuerzopositivo intermitente.Es decir, queaquellosactosque

van contra las normas sociales establecidas,se ven reforzadoscuando obtienen
recompensasno de forma ininterrumpidasinoconunaciertaperiodicidad.Estoocurre

tambiéncon otrasconductascomolasde dependencia.

7. Se sueleentendercomola mejor normade conductael autocontrol.Esto se
aprendecuando:

- Se ha aprendidoa resistir a la transgresión,

- Se sabeuno autoadministrarrecursosgratificantes.

- Se sabe posponer la gratificación inmediata en favor de una posible
gratificaciónposterior.

Estohacedel autocontrolalgo difícil de adquirir y queesel final de un proceso
de interiorizacicin.

8. Por eso las normas más eficacesson las que mejor se interiorizan. La
psicologíasocia]hademostradoquelosprocedimientosdediscusióny debategrupalson
un procedimientode interiorizacióny, por tanto, de creaciónde conductas,máseficaz

quela exposiciónmagistral.De ahíel enormeinterésen quela normativaseadebatida
y elaboradacon participaciónde los mismos alumnos. Hoy en día competenciadel

ConsejoEscolar.

9. Las normas que convienediscutir son aquellasque entran dentro de los
interesesy la capacidadde comprensióndel escolar.

10. El refuerzopositivo (aprobación,recompensa)de las conductasagresivas

incrementala frecuenciade respuestasagresivasen los escolares.Cuandosecastigala

agresión,el castigotiene a inhibir la agresiónpero sólo en presenciadel quecastiga.

11. Pero, sobre todo, al establecernormashay que teneren cuentano sólo su

posible eficacia para reglar la vida escolar, sino, sobre todo, el enriquecimiento
personalquepuedanproporcionaral alumno.
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Paralelamentea las normastodo grupo establecesanciones.Estos premioso
castigos,pretendenreforzar la conductaprescritaen la norma. Peroestono siempre
ocurre.En esteaspectoconvienehuir de creenciassimplistas.Hayprofesoresypadres,

quedebidoa su ideología,proscribenfatalmenteel castigocomouna forma negativa
de represión.Paraotros ocurre lo contrario; si secumplebien unanorma no tiene

mérito,porqueeseerael deber,si seincumplehayquecastigar.A la hora de premiar
o castigares necesarioteneren cuentadiversascircunstanciasde la situacióny no
procedercon ideaspreconcebidas.
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CAPITULO VII

EL ENTORNO ESCOLAR:SOCIEDAD Y ESCUELA.



Siendomuy importanteel estudiodel entornoescolary la influenciaquepueda
tenersobrelos alumnos,no hayqueolvidarque, posiblemente,las influenciasdecisivas
en la vida de la personaya se han producidoen la infancia. Se podríadecir queel
entornode la infanciaes, casi con seguridad,el esencial.

Con estasprecisionesvamosaadentramosen el marcoescolar.

Un punto clave en la labor tutorial es el conocimientodel entornoescolar,
entendiendopor entornoescolarno solamentela escuelade puertashaciadentro, sino
el entornocercanoal Colegio:barrio en queestásituado,familiasde dondeprovienen
los alumnos, tipo de enseñanzaque se trata de dar en el Colegio, normas

ministeriales,...

Podríamosdecirde unaforma muy amplia,queentornoescolares todo aquello
queinfluye en la vida del colegio. Tendríaquedecir quemi lugar de referenciaes el
urbano -mi actividad tutorial la desarrolloen un barrio de Madrid de clasemedia, al

menosasícorrespondea la ubicacióngeográficadel colegio.

El entornoescolary la adolescencia-dadoquenuestrotrabajosobrela tutoría
de Secundariaes con adolescentes-serándos pilares fundamentalesparaentenderla

laborde un tutor en estaetapaescolar.

1. El impactodel ambienteen la personahumana.

Sabemos que las posibilidades de desarrollo de la inteligencia quedan
fuertementecondicionadascuando el entorno socia] del individuo es deficiente o
limitado.

M. Rico Vercher,’ dirá “Desde la corriente moderadasostenidapor el Dr.
Rodríguez Delgado, hasta el optimismo a ultranza de la escuela de psicólogos

soviéticos, hay datos suficientescomo para concluir que las actividades mentales

dependenesencialmentede factoresextragenéticos’.

Lanneau-Malrieuy Weil, en los años 1957 y 1959, iniciaron una serie de
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estudios de campo donde se comprobabaque el equipamientosocio-cultura] del

ambientepróximo al individuo condicionabafuertementelos resultadosde los test de
inteligenciano verbalesaplicadosa individuosde toda edad2.

Lanneau-Malrieucentraronsu trabajoenniños y jóvenesfranceses,deambiente
social cerrado, de 5 comarcasfrancesas,con el grupo de control localizado en

poblacionesurbanaspróximas.

Weil trabajó en 22 estadosde Brasil, en una muestra amplia de 27.000
individuos, aplicando test no verbales. En los dos casos las conclusionesfueron
análogas.

Unos y otros sacaronla conclusiónde queel entornosocial influye de manera
decisivaen la medida de inteligenciay ven como posiblescausasdel no ejercicio

intelectualla escasezde motivacionese incentivoshaciael ejercicio de los factoresde
inteligencia.

RodríguezDelgado3ha desarrolladoextensamentela influenciadel contextoen
la vida intelectual.Nosreferimosfundamentalmenteen estepuntoa los primerosaños
de la vida. Explica la mentecomounaestructuracontreselementostanimportantesque
la ausenciade uno cualquierade ellos bloquearíala existenciade funcionesmentales:

- El primer elementoes la estructuraneuronaldel cerebro.

- El segundo,el flujo de informaciónque llega del medio ambientey queestá
codificadoy traducido en los receptoressensoriales.

- El tercero, la percepciónquecadaindividuo tienede esassensacionesy las
manifestacionesde conductaqueprovocan.

Aun más. Hoy sabemosque lashuellasde una alimentacióndeficientepueden

llegar a ser hereditarias,con lo que seperpetúade una generacióna otra el efecto
negativode la pobreza.

Si tenemosen cuentaquehayhoy en el mundocomomínimo másde trescientos

millonesde niños mal alimentados,nos daremoscuentade las proporcionesde este
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dramay de suenormecostesocia]; de esosniños malnutridos,un 51% precisaráun día
educaciónespecial,un 36% se adaptaráúnicamentea realizartrabajosfísicosy un 3%
precisaráinternadoasistencial.

Es éstaunadeficienciaquepodríaremediarsecon una inteligenteorganización

social. Bastó,por ejemplo,una papilla suplementariade pococosto, queconsistíaen
cerealesde alto contenidoproteínico,para evitar muchoscasosde subnormalidaden
unasaldeasdeGuatemala.Estemodestocambiodealimentaciónprovocóconsecuencias
sorprendentes:aquellosniños crecieroncon estaturaparalelasa las de niños de igual

edadeuropeoso americanos,con lo quese demostróquelas bajasestaturasde los
indiosdeaquellazonano sedebíansóloaun factorhereditario,sino tambiénambiental,

debido a la subalimentaciónde susbebés.

Otro factor que tiene enormeinfluencia en la formación de la mente del
individuo, esel del hábitatqueha cobijadosuprimeninfancia. “Nosotros,-diceel Dr.

Campos-4,vemos diariamente en nuestrasconsultasniños que muestran retrasos
madurativoscuyaúnicacausaesla dehaberpasadoel díamirandoel techoy el colchón
de su cuna,sin recibir los estímulosdel hábitatqueestáal otro lado de los barrotesde

la cuna.El bebédebetenercontactocon el hábitat y recibir su afectoestimulador”.

El efectode los estímulosambientalesesdecisivo.El problemaesquesecoloca
al niño absolutamentefuera de juego en la construcción de las bases de una
personalidadqueva a regir su futuro. Por eso, el profesorRodríguezDelgado5insiste
en afirmar que el ser humanoni siquiera nacelibre y que dependede su herencia

genética,primero, y de la educaciónque le proporcionael medio ambiente,después.

Y estono tiene solución, porque,si quisiéramosescapara esta realidadseríatodavía
peor. Si estuvieraen nuestrasmanosla posibilidad de substraerlosa esta educación

exterior, nuestroshijos sequedaríancon las neuronasinfantiles, inmadurasel restode
su existencia. Es ésta una realidad biológica a la que no podemosescapary que
tenemosque teneren cuenta. Esto nos lleva a asumiruna responsabilidadenormea
nivel social: ¿Cómovamos a estructurarla mentede nuestroshijos, de nuestros

ciudadanos?.

RodríguezDelgado6se reafirma en esta idea:
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“¿Son las funcionesmentalesel resultadodel desarrollocerebral, o hay otros
elementosextracerebralesimprescindibles?”.

En el momentode nacer,de entraren contactocon el medioambienteexterno,
extrauterino,el cerebrodistamuchode tenerunamadurezanatómica;muchasde sus
fibras no están mielinizadas,la vía piramidal no acabade completarsebastalos dos

añosdeedad,la actividadeléctrica-neuronalmuestraondaslentas,muy diferentesde
las de los adultos,las célulasy los procesosquímicos estánaúnen plenaevaluación.
¿Podríamosrelacionarla falta de madurezcon la ausenciade funcionesmentales?.Si
así fuera, la menteapareceríaen cuanto se completarael procesode maduración
cerebral.Pero no pareceser cierto.

Durantela vida intrauterinael cerebroseinicia, sediferencia,crecey establece

susconexionesneuronalessimplementepor una determinacióngenéticaquedirigen y
organizanlas moléculasaportadasa través de la placenta.Sin embargo,a partir del
nacimiento,la reacciónde impulsossensitivoses un factordecisivoy esencialparala
organizaciónintracerebral.La pruebadefinitiva parademostrarque la apariciónde la
mentedependeexclusivamentede factoresextragenéticosy extracerebralesseríael tener
un ser humanoen crecimiento, durantevahosaños, en ausenciade toda reacción

sensorial.La predicciónsedaqueestesercareceríade funcionesmentales.Su cerebro
estaríavacío de experienciasy de recuerdos,sin coordinaciónmotora,sin ideas,como

el primer día de nacimiento.

Evidentementeesteexperimentoes irrealizable,no sólopor motivoséticos,sino

tambiénpor imposibilidadtécnica,porqueaunquepudierandestruirselos receptoresdel

gusto, olfato, oído y vista, todavíahabríaun sinfin de impulsosprocedentesde los
órganosviscerales,de los músculos, los tendones,articulacionesy de la piel que
estimularíancontinuamenteel cerebro.Peroexisteya en la literaturala pruebaparcial
de que personasque han crecido durantevarios años en ausenciade un receptor

sensorialcarecende las funcionesmentalesquecorrespondena esesentido.

La conclusiónde una serie de estudiosqueenumerael autor anteriormente

citado es que la percepciónde formas no está predeterminadapor la organización
genéticadel cerebro, sino que se adquieredespuésde nacer medianteexperiencias
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individuales, y además,queel períodode aprendizajede la primera infancia tiene
importanciadecisivapara la comprensiónsimbólicade las recepcionessensoriales”.

Y concluimosconel Dr. RodríguezDelgado,“si, yo creoquelossereshumanos
tienenqueser independientes,originales,creativos.Yo puedoorientarpor ahími tarea
educadora,yo puedofomentarlos estímulosquehacendel niño unacriatura,reflexiva,

original e independiente.

La biologíanosha abiertonuevoscaminosy yo no seríapesimista.Podemosser

hoy hombresmáslibresqueen el pasadoporqueconocemosalgomejor los mecanismos
mentalesqueconducena la libertad y los que llevan a la esclavitud.Peronos falta
muchoqueaprendera los adultos.Ciertamente,las facultadesmentalesdel hombrede
nuestrotiempohanevolucionado,perotodavíacarecemosde un adecuadoconocimiento

de nuestrasfuncionesneurológicasy es muy limitado el conocimientoquetenemosde
nosotrosmismos.Piensoqueel gran problemadel hombrede nuestrotiempo no es el
de entendery explotar su medio físico, sino el de comprendery gobernar su propia

conducta”.

Podemosllegar a una especiede conclusiónen el sentidode afirmar que las
posibilidadesintelectualesy de maduraciónquedanfuertementecondicionadascuando

el entornosocial de individuo esdeficiente.

Pearson1afirma que todo ambienteeduca,entendiendola educacióncomo un

procesoactivo de aprendizajepor la exploración y el descubrimiento.Los chicos
aprendentanto unos de otros y de las agenciasexternasa la escuela,como de sus

propios profesores.

Se concibeasí el aprendizajecomoun procesocontinuode interacciónentreel

que aprendey su ambientefísico y humano,con seriasconsecuenciasparael sujeto

inmersoen un ambientesocial deprimido. El queel padreesté empleadoo no, las
condicionesmaterialesde la familia, su emplazamientoen determinadaszonas-urbana,
residencial,suburbialo social-, los serviciosculturales y recreativosdisponiblesson
todosfactoresfuertementecondicionadoresde un buen,regularo deficienteaprendizaje
humano.
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ParaRico Verchet “El afán y curiosidadpor lo nuevodel niño y del joven,

basede su aprendizaje,motor estimulante,puedenquedarfuertementeafectadossi el
entornono le ofrecenadanuevoo lo queespeor y sueleocurrir, secastigatodo afán
de búsquedade novedadeso situacionesdiferentes...No siempreha de identificarselo
educativocon lo docente,y muchomenoscon lo docenteinstitucional”.

Es la diferenciade los entornossocio-culturalesla queinicia y despuésconsagra
las desigualdadesparala oportunidad,y estasdesigualdadesno puedenserresueltaspor
la educacióndentrode la escuela.

Illich9 decía: “Es obvio que, incluso cuandola escuelaofrece las mismas
oportunidadesaniñosdediferentesentornossocio-culturales,el chico procedentede un
medio desfavorecidosigue en desventajarespectoa su compañerode origen social,

cultural y económicomásfavorecido”.

Rico Vercher10, concluirá “Actividades aparentementesencillas, como
completaren unacasaunacolecciónde hojas,o un trabajoartísticoiniciadoen el aula,
o comentaruna pieza musicaloída en clase,o recortarnoticiasde prensa,o hacer un
comentarioliterario en casa,seconviertenen imposiblesparaniñoscuyoentornosocio-

familiar es deficitario, y su vida escolarqueda afectadanegativamentepor esas
carenciasdel entornopróximo”.

Horizonte temporal reducido, motivación limitada exclusivamentea la
satisfacciónde necesidadesinmediatas,nivel de aspiración-expectaciónreducidas,falta
de confianzaen si mismosy en los demás,renunciara cambiarnada,conformismoa
la situación dadao prefigurada,relacionespaternofilialesdeterioradas,irregulareso

inexistentes,son, entreotros, factores lo suficientementealejadosde la posibleacción
modificadora de la escuelay, por otro lado, actuaráncomo casi determinantesde
actitudesnegativasparauna acciónescolar.

2. La relacióncon la familia, elementoclave.

La comunicaciónfamilia-colegioes fundamentalen el mundoeducativo.Así lo
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señalala legislación11 ‘¾.. al tutor se le encomiendamantenercontactocon las familias

de sus alumnos”.

Lasdisposicioneslegislativasinsistensobreel tema.También,los especialistas,
han tratadoel temacon detenimientoy profundización.

Así, Artigot’2 ponecomobasede estacomunicaciónla entrevistapersonal.Y
ve en la comunicacióncon las familias dos finalidades:

mentalizarlescomoprimerosy auténticosresponsablesde la formaciónde sus
hijos y prepararlestécnicamenteparael desarrollode esalabor.

Por otro lado C. Valdivia’3, dirá queesta comunicaciónescomo una fuente
parala comprensióny el conocimientodel alumno;es necesariauna cooperaciónpara
conseguiruna línea unitaria en educación,parasaberla visión de los padresrespecto
a los hijos, paraconocerla estructurafamiliar. Hay quehacerconscientesa lospadres
de queellos son los auténticosresponsablesde la educaciónde sushijos y ayudarlesa

prepararseen estamisión suya.

En el temade la relaciónentretutor y padreshabríaquehacer un tratamiento
desdeuna perspectivatriangular:

- Lo que el tutor creequedebenser sus relacionescon los padres.

- Lo que los padresesperandel comportamientodel tutor.

- Y lo que los alumnospiensansobre las relacionesque debenexistir entreel

tutor y suspadres.

A vecesel alumnoquiereusaral tutor comoun encubridoro queprefiereque
no hable con suspadres.

También que los padrestraten de conseguiruna informaciónque el alumno le
ha dado al tutor, porque a ellos casi no les hablan. Aquí, nuevamente,puede

presentarseun conflicto de roles,de ahí la convenienciade quese aclare la tareadel
tutor en el primerencuentrocon los padres,en el queel tutor hacela presentaciónde
su tarea.
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Hablandode la función del orientadorcon los padres,y tomandocomobasela

LOE, en su art, 50, dondeseponede relieve la necesidadde los contactoscon los
padres, Repetto, E.’~, señalalo que dice la Ley “Se desarrollaránprogramasde
educación familiar para proporcionar a los padres y tutores conocimientos y
orientacionestécnicasrelacionadascon su misión educadoray de cooperacióncon la

acciónde los centrosdocentes”.Ella por su parteañade:

“Al orientadory los Serviciosde Orientaciónles competela organizaciónde

esasactividades.Fundamentalmenteseorganizanactividadesde tres tipos:

1. Información:infonnacionesquerecojany transmitan-a travésdeentrevistas,

coloquios,conferencias,etc.- entreotros, los siguientesaspectos:

• conclusionesde los cuestionariospersonales

• hábitosde trabajode los alumnos.Así por ejemplo,distribucióndel tiempode

estudio,actitud haciael estudio,actitud haciael colegioo preferenciasacadémicas.

• resultadode las distintaspruebasque se les han aplicadoa sus hijos, con
explicaciónde su significado,

informaciónsobreel abanicodeposibilidadesprofesionalesquetienensushijos
al terminar el BUP, de acuerdocon las aptitudes,capacidade interesesde los mismos.

2. Ciclos de educaciónfamiliar, cuyo contenidopuedevariar desdedarlesa

conocer los objetivos y la política educativadel centro, basta la realización de
conferenciaso coloquios sobre psicología evolutiva, educación afectivo-sexual,
relacionespadres-hijoso la educaciónde los hijos de acuerdocon la personalidad
concretadecadauno.

3. Ayudapersonala los padresen su problemáticafamiliar. Este tipo de ayuda

se realizapor medio de entrevistaso de técnicasde grupo adecuadas.”

Al hablar de las característicasdel tutor, señalabaen otra parte’5 “Es

conocedorde la estructurade la familia española,ya que la mayoríade los conflictos
en la adolescenciatienen su génesisen las vivencias familiares queel escolarhaya
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tenido.Por otraparte,conocerla situaciónfamiliar delos alumnosde los queestutor”.

También Román y Pastor’6,hablan de la necesidadde establecerrelaciones
“tutor-familias” tendentesal logro de los fines educativos.Señalan la orientación
familiar como un enormecampode acciónde los tutores. Destacancomoacciones

dentro de estecampola actualizaciónpedagógicade los padres,escuelade padres,
entrevistasy relacióncon la Asociaciónde padres.

Por otraparteseñalanque, con respectoa la familia tienenlos tutoresunaserie
de funcionesespecializadas,así:

- Orientaciónde tipo escolar:

• Lugar de estudiode los alumnos.

• Dificultadesen el aprendizaje.

• Conflictos culturales

- Orientacionesde tipo profesional:

- No imposiciónde profesiónal hijo.

• Aportar informaciónprofesionalal Centroescolar.

• Recibir informaciónde becas,centros,puestosde trabajo.

- Orientacionesde tipo personal:

Desajustesfamiliares.

• Tratamientode los hijos.

Actuacionessobreel barrio.

Finalmente,señalan,la entrevistacomomediofundamentaldecomunicacióncon

la familia.

5. Sánchez17,remite a la partedonde habla de las funcionesdel tutor. No
obstantedice: “Los padresson los responsablesúltimos de la educaciónde sushijos.
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Por esoel centrodocenteestáobligadoa facilitar el acercamientode aquellosa la tarea
quecon sushijos se realiza.

Por otro lado, puedeafirmarsequeno existeningún problemaescolardel que
puedadecirsequenacey muereen el centrodocente.Si naceen el Centro, se alarga
en la familia y gran partede los problemasque nacenen la familia terminancomo

problemasescolaresen el centro”.

En el colegio el tutor constituye el medio de relación con las familias. La
necesidadde un actitud positivade la familiaparacon el centrodocenteno obedecea

un planteamientodel quesebeneficiela imagendel colegio.Se tratade unaexigencia
en la queestá en juego la eficacia docentey formativa de la institución misma. La
teoríade influenciassobreel alumnoprovenientesdel centrodocentey de la familia da
lugar a un sistema de fuerza. En este sistema de fuerzas las influencias pueden
contrarrestarse,pero también puedenpotenciarse.De aquí la importancia de una
adecuadacoordinaciónde centro y familia, para que lo queel centro valora no lo
despreciela familia, paraqueseacerquenlos criteriosde autoridad.Se trata, en suma,

de la necesidadde hacer operativo el principio de que la educación es una, los
educadoresvanos.

García Cifuentes y Sanjuan Sanz18 dicen “La colaboración familia-Centro
escolares esencial,y creemosnecesarioqueésta se realicey canalicea través de un
tutor.

Conocerbien la familia, y aún másayudara la familia, es labor del tutor, no

olvidando que, encauzadala familia, nos ayudaráa mejor guiar al alumno, perotodo

ello no directamente,sino a travésdel alumno, objetivoprimordial del tutor.

El tutor la mayoríade las vecesseconvierteen el tutor delos padresy del hijo,

ya queen materiade educaciónla mayor partede las vecesestánpoco formados.

En bastantesocasionesel contactocon la familia se hacea travésde la nota19.
“La nota se haceobsesión,pierde su condición de síntomade una situación y se
convierteen un valor en sí, que los padresseempeñanen conquistaro reconquistar

para su hijo por todos los mediosdisponibles(reducciónde todas las actividadesal
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estudio,continuaexigenciade estudio,excesivamotivacióna través de los supuestos
sacrificios quehaceel hogarparapagarsu aprendizaje,presión sobrelos profesores,
recurso a profesoresparticulares,elaboraciónpaternade leccionesy ejercicios).La
pobrezade actividadesculturalesextraescolares,tan corrienteen nuestrosalumnosde
enseñanzamedia, sedebeen gran partea la creenciade padresy educadoresde que
perdiendohorasen estasactividadesno va a tenertiempo paraestudiary bajaránlas

notas”

Arroyo Simón~dirá “El tutor se convierteen puenteo intermediariode la

Institución y sus fines generalesy los padresde familia que necesariamentese
preocupande sus propios hijos... El tutor es el representantemás cualificado para
informary dialogarcon los padresde los alumnos.Es quienmejor los conocey el que
tiene a mano los datos necesarios para facilitar la información adecuada.
Preceptivamentelas normasparala aplicaciónde la evaluacióncontinuasitúan al tutor
en condicionesde poder mantenerun contactobeneficiosocon las familias al serle

confiadaslas siguientestareas:

1. Contactosiniciales

2. Comunicarcon las familias los resultadosacadémicos.

3. Proporcionaral alumno y asuspadresconsejoorientadorrazonadosobrelos
estudiosy actividadesquemejor le convienen.”

Como el tutor presidedicho equipo de evaluación,sobre él recaetambiénla
misión de participaren la elaboracióny comunicaciónde esteconsejoorientador.Seda

ya el fruto madurode toda la labor evaluadoray orientadoradel centro, en estrecho
contactocon el alumno y la familia.

FinalmenteD. Isaacs21, dirá “No sólo le interesaráal tutor conseguir una
unidad de criterios en lo que se refiere a la educacióndel chico, sino también
pretenderáque los padrestenganinteréspor el centroeducativoen sí... El tutor debe

ser conscientede quela razón de ser del contactocon los padres,en principio para
informarlessobre los estudiosde sus hijos. Luego se tratará de informar y recibir
informaciónsobreotrosaspectosdel chico queinteresen.A continuaciónsebuscaráun
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acuerdosobre un objetivo a conseguircon el chico y, en consecuencia,se verán

posiblesmediosparaeducarlesen función de esteobjetivo. Solamentecuandoexista
acuerdosobre lo fundamentalpuedepensarsela posibilidadde unacolaboraciónmás
amplia con el Centro”.

3. Problemáticade la enseñanzasecundaria.

Lo queestudianlos adolescentes,la enseñanzasecundaria,juegaun importante

papel a la horade aproximamosal entornoescolar.Si estetipo de estudiosestuvieran
planificadosde unamaneradiferente,el entornoescolaractual sufriría, posiblemente,
unaseriede cambiospositivoso negativos.

Otro aspectodestacableseríanlos sucesivoscambiosdeplanesde estudiosa que

estásometidala llamada “enseñanzamedia”. Estos sucesivoscambios,cuando son
continuosy sustantivos,hacentambalearseel esquemade la EnseñanzaSecundaria.

Da la impresiónde queno se dejamadurarsuficientementeun plan parapoder

~irle frutos consecuentemente.

Para acercamosa esta realidad de la enseñanzasecundaria,he utilizado,
fundamentalmente,estudiossociológicossobreel tema.

Al enmarcar la problemática del Bachillerato consideramostres de sus

dimensionesbásicas22

-Nivel económico-.Al no ser, hastael momentopresente,unaetapaeducativa
gratuita, salvo los INTB, el bachilleratograva las economíasfamiliares. Las familias

tienen que realizar una inversión en beneficio propio, ya que se esperaque el
Bachilleratocapacitea los estudiantespara un futuro trabajo mejor remuneradoy les
abra, también,las puertasde la Universidad.

-Nivel Social-. En la antigua LGE, el fin de la EGB determinabala primera

bifurcacióndel sistemaeducativo.En la EGB seseleccionanlos queestáncapacitados
parapasaral BUP y los quetienenqueintegrarseobligatoriamenteen la FP 1<>, según
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hayanobtenidola GraduaciónEscolaro la Certificaciónde Escolaridad.Es claro que
el éxito escolarestá ligado a muchosfactoressociocconómicosy no meramentea la
capacidadintelectual.Deahíquela EGB sancione,en ciertamanera,las desigualdades
socialesfacilitandola entradade losalumnosdeestratossocialessuperioresen la BUP,

y los de los estratosinferioresen la FP10. Esto hayquematizaría,evidentemente,con
las nuevasdirectricesministeriales.

El hechode que la etapano sea en ocasionesgratuita refuerzael mecanismo
selector,ya quesólo determinadaseconomíasfamiliarespuedencorrer con los gastos
del Bachillerato, que suponeno sólo un desembolsopor los estudiosy actividades
paraescolares,sino una ausenciade ingresos,al no haberseintegradoel hijo en el
mundodel trabajo.

Para paliar, en parte, los efectos de esta selección económicaestá todo el

sistemade becas.

Se suponequeel BUP no sólo capacitaparatrabajosmejor remuneradosy de
másestatussocial, sinoquepreparaparala Universidady es la vía casi obligadaen la
actual estructurasocial españolapara los futurosdirigentesdel país.

-Nivel cultural-. El Bachilleratoha sido tradicionalmente,inclusocuandose ha
dividido en Cienciasy Letras,una etapade formaciónhumanística,quepreparabapara

las profesionesliberales. Esto se oponía al enfoqueeminentementeprácticoy técnico
quetenía laFP, la cualpreparabapara lasprofesionesmanualesy el trabajoinmediato.

La antiguaLGE parecequehaqueridodarleun caráctermáscientífico y técnico

al BUP, y un tinte más humanísticoa la FP it Esto no quita -la práctica deberá

desmentirestaafirmación-que las orientacionesfundamentalespermanezcan.

Otro factorcultural estáconstituidopor el mundode valoresy aspiracionesque
rodeana uno y otrodeestudios.Esemundo surgeno sólode los programasdeestudio,
de los textos,de las actividadesparaescolares,sino tambiéndel tipo deprofesorado,de

las relaciones sociales entre los alumnos y sus familiares, etc. El mundo del
Bachilleratoestáorientadobásicamentea la Universidad,a las profesionesliberalesy,

en último término,a preparara los futurosdirigentesdel país,mientrasque el mundo
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de la FP estáorientadoa la productividady al trabajo. Eso creauna escalade valores

y unaseriede aspiracionesdistintasen los dos tipos de estudios.

La legislacióntratade concretarestasideas

La antigua LGE dedicanueveartículosal BUP y hacemúltiples alusionesal

mismo en otrosartículos.A modode resumende suscaracterísticasmásinteresantes,

tenemosqueel BIJP orientano sóloa la Universidad,sinoa la FPy al trabajoactivo,
unificandolos Bachilleratos(artIculo21). El BIJP buscamásrelacionarconocimientos
y hacer apreciarel trabajo, que memorizar (art. 22). Tendrá materiasoptativas y
tecnicoprofesionales(artículo23). Estasserándecididaspor cadacentrodeacuerdocon

su ICE(art. 25), y podránestablecerconvenioscon institucionesy empresas(art. 26).
el BUP serámástutorial quemagistraly buscarála creatividady el trabajoen equipo

empleandométodosactivosy personalizados(art. 27).

Los cambiosde la sociedadhan originado, paralelamente,una demandade
mayor nivel educativoen la poblaciónactiva y consumista,comoexigenciadel grado

de desarrollode la economía,y una demandade máseducaciónparalos hijos porparte
de las familias, como medio paraalcanzarun porvenir mejor remuneradoy con más
alto prestigio social.

El resultadoha sido la explosión estudiantil a todos los niveles, pero,
comparativamente,seha dejadosentir especialmenteen los EstudiosMedios y en la
EnseñanzaSuperior.Estoha repercutidoen la extensiónde esasenseñanzasaunaserie

de provincias y núcleos urbanosque antes no contaban con ellas. La mujer ha
irrumpido tambiéncon fuerzaen el sistemaeducativo,y suprogresonuméricoha sido

espectacular.

Las desigualdadesque aquejanal sistemaeducativoespañolse deben a tres

razonesfundamentales:La enseñanzaes un bien apetecible,escasoy caro; el “poder

adquisitivo” de los españolesrespectoa estebien estádesigualmentedistribuido, y el

sistemade “adquisición” del mismo esel de “libre mercado”.

Todo el sistema de desigualdadesexistentesen la actualidad en el ámbito

educativono esun productode la casualidad,sino que refleja la sociedaden la tiene
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su origen y tiende,a su vez, a reproduciresasociedad.

El sistemaeducativoespañoles un productode la sociedaden la que florece.
Españaesun paíscapitalista.El capitalismoespañoltiene una marcadatendenciaa
buscar beneficiosa corto y medio plazo. La expansiónde la economíahay que

entenderladentrode unoslímites, ya que si el ritmo de crecimientoha sidoacelerado,
el punto de partida fue muy humilde. Parecequehan sido las exigenciaseconómicas

lasquehandeterminadolasmayoresinversionesdel Estadoen educación,en buscade
unamanode obracualificada.Aunque el ritmo de crecimientode esasinversioneses
rápido,el puntodepartidaes tanbajo, segúnlos baremosinternacionales,quesequeda

corto a la hora de cubrir las etapasplanificadas.

Por otra parte, la sociedadespañolatiene unaestructurade clases.Eso quiere

decirquehay unasclasesdominantes,quetienenaccesoa los órganosde decisióny a
los mediosde producción,y otras clasesdominadas,que no gozande eseacceso.

Paralelamentea la utilización del podery de los medioseconómicosestáel disfrute y
manipulacióndeotros bienessociales,como son la educacióny la cultura.

Si ]a educaciónesun bien apetecible,escasoy caro, sonlas clasesdominantes

quienes, en la carrera de obstáculosde una “economíade mercado”, tienen más

garantíasdeasegurarseelpuestoescolary el tftulo parasus retoños,incluso cuandosu

capacidadintelectualsea mediocre.

En una sociedadcomo la española,que se ha caracterizadoen las últimas

décadaspor el autoritarismopolítico, la ausenciade democraciay de auténtica

participación,la creaciónde la cultura y de la ideologíavigente ha sido muy poco

pluralistay ha estadoen manosdel Estadoy de las clasesqueostentabanel podero de

aquellosen quieneséstasdelegabany sobrelos que ejercíanun estrechocontrol. El

sistemaeducativoha sido uno de los canalesmáseficacesa travésde los cualesse ha

aseguradola difusión de la ideologíay la cultura “oficial” y dominante.El contenido

de los libros de texto, la selección y formación de los profesores,las relaciones

pedagógicasdentrode la escuela,en un palabra,todos los elementosque constituyen

el procesode socializaciónde la institución educativa,han garantizadola difusión de

los valores,las normasdeconductay las aspiracionesqueinteresabanal Estadoy a las
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clasesdominantesparamantenerel “statusquo’.

Ahorabien, el sistemaeducativoespañolno essólo un productode la sociedad,
sino que, a su vez, tiendea reproducirdicha sociedady sus característicasbásicas,
comoson la estructurade clasesy la cultura.

Juntoa estainculcaciónexplícitade la ideologíade la clasedominantea través
de los contenidosmismosde la enseñanza,tiene lugar otra implícita, queen el fondo

esla mayorhuelladejaen lasmentesde los educandos.Implicación implícita, valga la
redundancia,que se realizaa través de la estructuray funcionamientomismos del

sistemaeducativo.Es ella la que mejor ayuda a interiorizar los valores y normas
dominantes.Todoel conjuntode notas,exámenes,controles,diplomasy títulos inculca
en los adolescentesy en los jóveneslos valoresqueel sistemacapitalistanecesitapara
su mantenimientoy desarrollo.

A lo largo de la carrerade obstáculosquesuponeel pasode unosnivelesdel
sistema educativo a otros,el educandoaprende en su propia carne una lección

fundamental:si quieretriunfar ha de aceptarlas normasdel sistematal y comoestán
constituidas,tratandode adaptarsea ellas lo mejor posible. Las notasy calificaciones

le dicen lo queesimportantesabery lo que no lo es, lo queconduceal éxito y lo que
no conduce,muchasvecesindependientementedel valor intrínsecoqueparasu propia

formaciónpuedentenerunoscontenidosy otros de la enseñanzaimpartida. Por otro

lado, ya desdela escuela,el individuo va asimilando los valores de emulación y
competitividad necesariospara triunfar en la sociedad. La solidaridad y espíritu
comunitarioquedanahogadosen el individualismo y la mentalidadcompetidora.Al
vivir la selecciónen nombredela capacidady el mérito, los “excluidos” aprendena ver
su posiciónbaja en la sociedadcomoresultadode suspropios fracasosescolares;por

el contrario, la minoríaquesobrevivehastael final del sistemaeducativove su posición
justificadapor el esfuerzoy mérito personales,lo que les predisponea convertirseen

guardianesdel orden y de la jerarquíaburguesa,que tan bien les ha recompensado.

Se puedededucirla importanciade una correctalabor tutorial en todo este
mundode valoresmarcadospor la clasedominantey en la carrerade obstáculosque
suponeen el mundoescolar.
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No obstante,convieneprecisarqueel tutor posiblementeno puedahacer ya
mucho. Los alumnos que estáncon él son ya adolescentes,su menteestá bastante
perfilada;por otro lado la influenciade la calleesenorme,y ahíesdifícil queentreel

tutor.

Por otro lado, habríaquetenertambiénen cuentalos procesosde identificación
queel adolescentepuedeseguircon el adultoy el mero hechode mostrarel tutor su

mundo de valorespuedeque, a la larga, seauno de los puntosclavesen la tarea
tutorial.

La nueva normativa en educación incluye una serie de mejoras de tipo

pedagógico,comopuedenser la enseñanzaactiva y personalizada,el estilo tutorial, la
diversificacióncurricular, etc. Todo ello es un avanceen la teoría, en cuantoaplica
unasinnovacionespedagógicasambiciosasy modernas.En la práctica,si esoscambios

no van acompañadosde unapreparacióndel profesorado,de los tutoresy la dirección
de los centros,de unaserie de incentivosy controlespara vencersu inercia, de un
materialpedagógicoy unoslocalesadecuadosy, por tanto, deunosmedioseconómicos
suficientes,el resultadopuedeser negativo-muchosya lo estándetectando-a nivel
pedagógico. Los efectos, a nivel social, son los de un nuevo mecanismo de
discriminación,en cuantoqueuna vez másla reformaestá condicionadapor el factor

económico,y al no estar suficientementegarantizadala igualdadpor el Estado,los
centrosmásdotadosy su alumnadopodránhacerfrente mejor a las innovacionesy sus

costos,mientrasquelos menosdotadosquedaráncadavez másdistantes,en calidad y
rendimiento,de los primeros.Y esadotaciónno espuramenteeconómica,sino que se

refierea facilidadesculturalesy socialesde todo tipo.

Las nuevasleyes educativas,LODE y LOGSE, tratan de dar una adecuada

solución al planteamientoanteriormenterealizado:

• La escolaridadseráobligatoriahastalos 16 aflos. Serála ESO. Seráigual y

paratodoslos ciudadanos.Se trata de queseaunacorrectapreparaciónpara

la vida ciudadana.

• La EnseñanzaSecundariaPostobligatoria(Bachillerato)no esobligatoria.El
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Estadohace una amplia oferta de bachilleratos,con sus correspondientes
dotacionesmaterialesy en personal,paraevitar la discriminaciónqueexistía

en épocasanteriores.

Se crean los Módulos profesionales(Niveles 1, 2, y 3), como una clara
respuestaalas demandasactualesde nuestrasociedady conel puntodemira

puestoen lo queseránuestratotal integraciónen Europa.

Finalmente,aliadir las directricesministerialesdondesemarcanlos objetivosde
la ESO y del Bachillerato.

Cuandose establecenlos curriculos de la ESO, en su Anexo (Real Decreto
1345/1991)6Sept. 1991, seestablecenlos principios metodológicosde la etapa,donde

se destacanlos objetivosy aspectosconcretosde aprendizajeque trata de impulsarla
normativaministerial,así:

• contribuir activamentey de forma autónoma al desarrollo y a la salud
corporales.

• formarse una imagen equilibraday ajustadade sí mismo (características,

posibilidadesy limitaciones).

• analizar los mecanismosbásicosque rigen el funcionamientodel medio

físico.

• apreciar,disfrutary respetarel patrimonionaturaly culturalde la comunidad

en la que sevive.

• relacionarseconstructivamentecon otras personasadoptandoactitudesde

flexibilidad, cooperación,participación,interésy respeto.

analizar los mecanismosy los valoresque rigen el funcionamientode la
sociedaden queel alumno vive, en especiallos relativos a sus derechosy
deberescomociudadano.

• elaborary desarrollarestrategiaspersonalesde identificacióny resoluciónde
problemasen los principalescamposdel conocimiento.
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interesarsepor las aplicacionesdel desarrollocientífico y tecnológico.

De la mismamaneraen el RealDecretopor el queseestablecenlas Enseñanzas
Mínimas de Bachillerato,en su Art. 2, se nombranlos objetivosa desarrollar.

Art. 2o.~ El currículo del bachilleratotendrácomoobjetivo desarrollaren los

alumnoslas siguientescapacidades:

a) Dominar la lenguacastellanay la lenguaoficial propia de la Comunidad
Autónoma.

b) Expresarsecon fluidez y correcciónen un lenguaextranjera.

c) Analizary valorarcríticamentelas realidadesdel mundocontemporáneoy los

antecedentesy factoresqueinfluyen en él.

d) Comprenderlos elementosfundamentalesde la investigacióny del método
científico.

e) Consolidaruna madurezpersonal,social y moral que les permitaactuarde
forma responsabley autónoma.

O Participarde forma solidariaen el desarrolloy mejorade su entornosocial.

g) Dominar los conocimientoscientíficos y tecnológicosfundamentalesy las

habilidadesbásicaspropiasde la modalidadescogida.

h) Desarrollarla sensibilidadartística y literaria como fuente de formación y
enriquecimientocultural

1) Utilizar la educaciónfísica y el deporteparafavorecerel desarrollopersonal.

4. El grupo-claseen el entornoescolar.

Un alumno al comenzarla secundarialleva comobagajeunas6.000 horas de
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claseaproximadamente.Al acabarla secundariaobligatoria y postobligatoriaotras
6.000horas.

Estos datosson elocuentespara demostraro simplementeparajustificar que
tratamosde ver cómo influye el grupo-aulaen el entornoescolary por tanto en el
alumno.

Dentro del contextoescolartendráuna influenciagrandesobreel individuo el
grupode alumnosal quepertenece,la líneaeducativadel centroal quevaya,el barrio
o puebloen queesté situado...

Las técnicasde grupo, tratadasanteriormente,entranaquí de lleno comomodo
de adentrarseen el conocimientode los grupos humanosy su influencia.

Refiriéndonosala influenciadel grupo sobreel individuo, estamosde acuerdo

con Romén y ~astoe cuandoescriben: “No sólo la conducta del individuo está

ampliamentecondicionadapor los gruposa quepertenece,sino tambiénsucontenido
mental.Cuandolos gruposaqueperteneceseencuentranen relaciónsolidaria, esdecir,

si inducea pensar,sentir y obrar de forma semejante,si proponenlas mismasmetas
y exigen deberesanálogos,las diferentesvertientesde la personalidadse relacionan
univocamente.En este caso, la personalidadse hallará integraday la conductaserá

congruente.

Perosi los grupos muevena realizaraccionescontradictorias,el individuo se
halla perturbadopor los conflictos internos ante el continuochoquede lealtadesy

deberes.

Considerarcómoel grupo influye sobre susmiembros,ayuda a comprendera
los individuosy a entendersu conducta.Aunqueel profesor-tutortrabajecon grupos
siemprelo hacecon individuos, y éstees su verdaderoobjetivo”.

El grupo influye sobreel individuo de muy diversasmanerasy sobresectores
muy ampliosde la conducta.Preferentemente,podemosindicar que influye sobre:

- Aprendizaje.Seaprendecon másrapidez,mayorfacilidadde creacióny más
capacidadresolutivaen los grupos,y cuantomássepanicipaen ellos, tanto
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másseaprende.

- Actitudes, creencias,sentimientos, hábitos y conducta, motivaciones e

intereses.Conociendolos gruposa que un individuo pertenece,se pueden
prever,en ciertamedida,su comportamientoy jerarquíade valores.

En definitiva, el grupopequeñoy la clasecomotal, influyen sobrelos alumnos
en susocialización,ya quelos inicia y hacecomprenderla vida colectivay les enseña
a participary valorar la convivencia;en el desarrollode la personalidad,porque los
adolescentesse perfeccionanconviviendo; y, por último el control social de sus
accionesy conducta.

Sánchez2’dedicaun capítulode su libro citado al estudiodel grupo clase.No

es infrecuenteque en el colegio un alumnocambiede conductacon respectoa la que
habitualmentetiene. Un sujeto instalado en un grupo puede adoptar conductas

impensablesdesdesu habitual conductapersonal. En esquema,todo ello pone de
manifiesto:

a) Que frecuentementeel hombrecambiade conductaal cambiarde grupo.

b) Que, consecuentemente,el grupo puede ser consideradocomo agenteo
instrumentode cambiode conducta.

Por considerarlasimportantes,anotamosa continuación las reflexiones de
Sánchez,sobre estetema:

El grupo-clase,desdeuna aplicaciónestrictade la definición dadaparagrupo,

es un grupoatípico.En principio, diremosqueel númerodealumnosquehabitualmente
lo componendificulta la posibilidadde una fácil y generalizadainteracciónpersonal.
Sin embargo,comoconclusiónanticipada,creemosqueel grupo-clase,en situaciónde

tutoría, suponeun ámbito devalor formativo decisivo:

- Porqueen él puedeejercitarel alumno:a) rolesfundamentalesen la vidacomo
los de contrincante,compañero,protector,protegido,másadelanteincidiremosen este
punto;b) actitudessocialesimprescindiblesen la vida adulta: la flexibilidad queexigen

las disparescaracterísticasde los interlocutores,autonomíaemotiva, seguridadantelos
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otros, neutralidad,tolerancia,etc; c) destrezassocialescomola réplica, la persuasión,

etc.

- Porquepuedeadquirir unaideaobjetivadesi mismo,a la vez queseadiestra

en relativizar esamisma idea. Lo que somosen cadagrupo viene definido por la
percepciónquede nosotrosse tieneen esegrupoy, por lo tanto, por el rol quese nos

adjudicaen él.

- Porque suponeuna aportaciónmás a la necesidadpsicológica que todos

experimentamosdecambiode rol. Necesidadquees, ala vez, condiciónde normalidad
psicológica. (La formulación, quizá extrema, que se hacede todo esto por algunos

desdela Psicosociología,ha llevado a definir la personalidadequilibrada,en términos
de conducta,como “un conjunto de roles + la posibilidad de desempeñarlos+ la
posibilidadde cambiarlos”.

Creemos que todo esto justifica suficientementeel que dediquemosunas

reflexionesa las aplicacionesquela Dinámicade Grupo, la Sociometríay lasTécnicas
de Trabajo en Grupo puedenteneren el quehacerde conducciónque el tutor ha de
realizarnecesariamentecon el grupo de alumnosque tutela.

5. Niveles y estructurasdel grupo clase.

Todo grupo persiguealgo (nivel de objetivos), hacealgo (nivel de tarea) y

organizaparaello de determinadamaneralas interaccionespersonalesde susmiembros
(nivel de organización).

Peroocurre a vecesque los fines, las tareas y la organización del grupo

aparecendesdobladas.A veces, “oficialmente” apareceel grupo proponiéndoseunos
fines aunqueen realidadpersigueotros, otrasvecesaparecerealizandounastareasque

no coinciden con lo que en realidad luego hace, y a veces,en el grupo se dan dos
organizaciones:“oficial” y “real”.

Podemosdistinguiren el grupo dosestructuras:la estructuraformal y oficial y

la estructurainformal quesubyaceen la formal y quea vecesno coincideconella. Los
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grupossepresentan,“parecen”, desdela estructuraformal; “son” desdela estructura
informal.

La situación ideal es aquellaen la quecoinciden ambasestructuras.Si esta

coincidenciano seda, el conocimientode la realidadprofundadel grupo,y porello el
másdecisivo, el conocimiento,influyente y condicionante,hemosde buscarloen la

estructurainformal.

Finalmente,convieneaclarar que lo que el grupo quiere, lo que hacey la

organizaciónque adoptaen su realidad más auténtica, en suma, lo que llamamos
estructurainformal, viene condicionado,y a vecesdeterminado,por el tipo, positivo
o negativo, de relacionespersonalesentre los miembros del grupo (nivel socio-
emotivo).

Los alumnosde unaclase,en cuantopersonasquese interaccionan,forman un
grupo.Es curiosover, comprobarcomoéstehechoelementalno sólono ha sido tenido

en cuentatradicionalmente,sinoquepor el contrariola pedagogíatradicionalmásbien
ha intentadoqueestehechoelementalno aparezca.La disciplinamástradicionaltendía

a suprimir la realidadde la clasecomogrupo,incluso, poniéndosea las interacciones

entre los alumnos (“en clase no se habla”). Paraconseguirel objetivo formal, se

anulabanlas interacciones.

Hoy, sin embargo, las aportacionesde la Dinámica de Grupo seguimos

comentAndoa Sánchezestán propiciandoun cambio de mentalidaden el sentido de
comenzara estudiary aceptarlas posibilidadesdel grupo en enseñanzay educación.

A partir de las ideasdadasanteriormentesobrenivelesy estructurasquepueden

distinguirseen los grupos,el grupo-clasesenospresentaen su estructuraformal y los

nivelesdeobjetivos,tareasy organizaciónformales,comoun simpleentegrupa]ajeno
al procesoque él mismo pareceprotagonizar:Los objetivosque tienenque alcanzar,

las tareasescolaresque debenrealizary la organizaciónen la quese mueveel grupo-

clasele han sido, de algunamanera, impuestos.En este sentido, el grupo-clasesólo
conseguiráfuncionarcomogrupoa nivel de objetivos, tareasy organizaciónformales,
si previamenteaceptacomo propias esasmetas,esasactividadesy esamanerade
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organizarel trabajo.

En un contextocomoel descrito,parecequees imprescindibleel esfuerzode
los responsablesdel procesodocente-educativoen la direccióncon objeto de facilitar

la participaciónescolar,a nivelesde Secundaria,especialmenteen el ámbitode tareas

y organización,hastadondepuedacompatibilizarsecon las limitacioneslegales.

Si ello no fueseasí, podríaproducirseen el grupo-claselo queen Dinámicade
Grupo sellamadesdoblamientodeestructuras.Desdeel puntodevistade la estructura
formal, el grupo de alumnosestáen unaclaseparaaprenderunamateriay superarun
curso,pero en realidad,desdela estructurainformal, pudieraque estuvieseallí sólo
parapasarel rato o simplementepara evitar un castigo.La estructuraformal puede
indicar queel delegadode esegrupo esel alumnoqueel profesordesignócomotal, sin
embargola estructurainformalpudieradescubrirqueel control y el liderazgodel grupo

estánen manosde otro alumno bien distinto, etc.

Peroesta amenazade desdoblamientode las estructurasdel grupo claseno es

sinola última consecuenciade unascontradiccionesmásprofundas,consustancialesal
contextoinstitucional en quesedesenvuelveel grupo-clase.

Los objetivos académicos,que son los formalmentemásvalorados,pueden
alcanzarse,-el planteamientode Piagetincideen estecamino-,por un trabajorealizado
en colaboración entre los alumnos. No obstante, también podrían conseguirse

perfectamente,y de hechoasí ocurre habitualmente,por el trabajo individual de cada

alumno realizadoen solitario.

Estonosrevelaquelos llamadosobjetivosdelgrupo-claseson simplesobjetivos

individuales propuestosa varios sujetos a la vez. De lo contrario, requerirían

necesanamenteaccionesdegrupofundadasen la división deltrabajo. Se trata,en suma,

de consecucionesindividuales. Y, de hecho, el rendimiento que cuenta en las
evaluacionesno es precisamenteel grupa] sino el individual.

El grupo—clasenaceparaestasactividadesacadémicas,peroen lo académicono

tiene objetivospropiamentegrupales.
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El hechode que ¡a responsabilidaddel aprendizaje,el modo de dar cuentade
él, la evaluaciónen suma, seaindividual, ponede relieve otro aspectoparadójicodel
grupoclase.A travésde,del empleode técnicasde trabajoen grupoetc.,el profesor

puedehacerfuncionara los alumnoscomosi se tratasede un conjuntode compañeros
en el aprendizaje,perono conseguiráconello evitar la contradicciónde queal final del
procesose trata de un grupo de competidoresen el rendimiento2t

No esfácil escaparde estacontradicciónya queestáen la basede la estructura
escolaractual. Algunasde las alternativasconocidas-Illich, Freire, Summerhill, etc.-
tienen el valor y, a la vez, la limitación de lo utópico para el profesorque ha de
realizar su tareaaquí y ahora. A éste sólo le quedaquizá la honradaexplicación y

aceptaciónde lascontradiccionesen quevaa desarrollarsu accióncomoúnico medio,

subjetivo evidentemente,de superarlas.

Hastaaquí las consideracionessobrelas peculiaridadesdel grupo-claseen los
aspectosligados directamentea su estructuraforma] y a las tareasacadémicas.Pero,
a pesar de todo lo expuesto,las característicaspsicoevolutivasdel alumno en edad
escolar, la necesidadgremial, hacenque la realidaddel grupo-clasesaltepor encima
de las paradojasantesexpuestas.

A pesar de todas las contradicciones,y al margende la estructuraformal

impuesta,el alumnoencuentraen la interaccióncon sus condiscípulosla satisfacción

de una necesidadpsicológicade gran fuerza en estaedad. El grupo-clasesiempre

terminagenerandounaestructuraformal de gran riqueza y autenticidad.(De.ahí la

añoranzacon que suelerecordarse,pasadoel tiempo, estosgrupos).

Puesbien,la tutoríaesla instanciaque, precisamentedesdela estructuraforma],
puedevenir a potenciarestos aspectospositivos del grupo-clasecomo ámbito de

convivencia.

INFLUENCIAS DEL GRUPO-CLASE SOBRE LOS ALUMNOS QUE LO
COMPONEN
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Señalábamosconanterioridadqueun sujetoinstaladoen un grupopuedeadoptar

conductasimpensablesdesdesu individual y habitualmodo de comportarse.Y ello es
experienciacomún.

La conductaresultantede un individuo en un grupo esla consecuenciade la
acciónsimultáneade los factoreshabitualeso variablesde suconductaindividual por
un lado,y, porotro, la derivadade los factoresgrupales.Y atos,precisamentepor ser

grupales,escapanal control del individuo.

Sin embargo,cuandosehablade factoresgrupales,no seestáhaciendomención
a factorestotalmentealeatorios.La presióndel grupo sobre sus miembrossigueunas
constantescuyaexistenciaseponede relieve en que los fenómenosqueorigina dicha
presiónpuedenagruparse,segúnuna cierta categorización,comoahoraveremos26.

Fenómenosgrupales de imitación se dan en el grupo-clasecon múltiples
manifestacionesy siempreen el mismosentido:Los alumnosde un grupo-clasetienden

a homogeneizarsusconductas,a identificarsecomodistintosde los no pertenecientes
a esemismo grupo-clase.

Ello explica la rapidezcon queseproducenconductasimitativas en el grupo-

clase,aunquecon manifestacionesmuy variadas:el tipo de peinado,determinadotipo
deprendas,delenguaje,insignias o utensiliosescolares,juegosqueseponende moda
en el grupo y que llegan a formar un argotpropio, etc.

La presióndeconformaciónejercidadesdeel grupode a]umnosimpone pautas

y, al hacerlo, delimita lo que es aceptado y no aceptado por el grupo y,
consiguientemente,loscriteriosdeortodoxiay heterodoxia.Ello explicaqueun alumno

puedaserpercibidoporsuscompañeroscomoun disidentesi sedistanciaexcesivamente
de la línea de rendimiento medio del grupo tanto por arriba como por abajo.
(Evidentemente,tambiénpuedeocurrir lo propio en el grupo-equipode profesores).

La fácil sugestionabilidades característicade la psicología de los grupos,
máxime en la adolescencia.De ahí la frecuenciacon que en el grupo-clasese dan

fenómenosde contagio de emociones:el miedo a los exámenes,la alegría por las
noticiasgrupalesgratificantes,comoconcesiónde vacaciones,aprobadogeneral,éxito
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del equipoque representaal grupo, etc.

En el grupode alumnos,a lo largode la convivencia,va quedandoclarolo que
el grupo aceptay lo queel grupo rechaza,lo queel grupo valoramásy lo quevalora
menosy así se va formandoun sistemade valoresen esemedio social concreto.

La solidaridadcomovalor de grupo apareceen la reaccióndel grupo antela
injusticia inferidaa un miembro, en la reaccióndel grupo cuandose inquiere por el
autorde unaacción,quizáformalmentepunible, perocon la queel grupo seidentifica:
“nadieha sido”. Igualmentela adaptacióndeprototiposen cuantoplasmaciónde lo que

el grupovalora: gestosy posesde determinadosartistaso políticosen los queel grupo
encuentraunaeficaz traducciónde la ideaque el grupo tiene acercade la belleza, la
seguridad,la simpatía,el éxito conel sexoopuesto,la autonomía,etc.,comovalores.

Esto explicatambiénlos frecuentesfenómenosde identificacióncon relacióna

algunosprofesoresy profesorasy los fenómenosde liderazgo.En estecontexto, líder
es el sujeto al que los demásquerríanparecerse;y ello, sencillamente,porquees

percibido por los demáscomoversión muy conseguidade los valoresvigentesen el

grupo.

En general,la psicologíade un grupotiendeala elementalidad,y de ahí la muy

escasacrítica con que adoptajuicios de valor, tanto positivos como negativos, la

dificultad que luegotieneen cambiarlosy el matizde confortabilidadegoístaa la que
en dichosjuicios sueleserproclive. Todoello noshacecomprendermejor la facilidad
con queen los gruposseformanestereotipos:p. ej.: los alumnosde los barriosen los

que seencuentranlos centrosdocentessuelen,sistemáticamente,considerarinferiores

a los alumnosprocedentesdeotros barrios;los alumnosde los cursossuperiorestienen

por inferioresa los de nuevoingreso;a vecessetransmitede promociónen promoción

queun determinadamateriaes dificilísima e, igualmentela famade un determinado
profesor marcado como “hueso”, etc., y siempre independientementede la

correspondenciaqueello puedateneren esemomentocon la realidad.

Los tipos de fenómenosque venimosseñalandosin dudaaportanal profesor-

tutor elementosvaliosos,clavesparauna mejor “lectura” y comprensiónde la realidad
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del grupoy de sudinámica.Perotambiénlo son, y estoesquizá másimportante,para

poderactuarsobreel grupo.En efecto,sepuedefomentarel sentimientode pertenencia
al grupo fomentandosituacionesde conformación(los uniformescumplieron, entre
otras,esafunción) y de emocionescolectivas(la fiestade curso). Y se puedetambién
influir en el sistemade valoresdel grupo a basede ofrecer arquetiposcon suficiente

fuerzadeidentificación,a sabiendasde quedespuéssusmensajespenetraránsin crítica
en el grupo. Influenciaen las actitudes,opiniones,etc.

Desdeesta perspectivaresaltael poder-en el sentidode poderinfluir- que un

tutor puedetenerfrente a un grupo de alumnos. Y, paralelamente,la importanciade
la tutoríacomofunción y la responsabilidadque implica.

6. Rolesa desempeñaren el grupo clase.

En Psicosociologíael rol o papel se define como la tarea o tareasque son
desempeñadasdiferenciadamentepor uno o varios sujetos, se orientan a la mejor

consecucióndel objetivo grupal y a la vez conllevanun determinado“status” en el

grupo.

Al aclararmásarribael carácter“sui generis” delgrupo-clase,decíamosqueen

él la consecuciónde los objetivos no implicaba necesariamenteaccionesde grupo
fundadasen la distribuciónde la tarea.Puesbien, aplicandoestoa la definicióndel rol,
nos lleva a afirmar que en el grupo-claseno se dan rolesdiferenciados,o lo queeslo
mismo,no sedan roles propiamentetales. (Quizá únicamenteel rol desempeñadopor

el designadocomo “delegadode curso”). Y de hechoel “status” formal de todos los

alumnosdel grupo es el mismo.

Sin embargo,pordebajodela homogeneizadoraestructuraformal del grupo--
clase, desde su estructura informal, suelen surgir manifestacionesde conductas

diferenciadasquese mantienenidénticasa sí mismascon unaciertaconstanciay que,

aunqueconalgunaimpropiedad,tambiénsuelellamárselasroles.

En estesentidojugaríanrolesdistintosel sujetocuyasintervencionesenel grupo
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se caracterizanporque suelenbuscaro proporcionarinformación válida, el que suele
cuidarlos aspectosmaterialesparacomodidady utilidad delos demás:borrarencerado,
ventilar la clase,etc.,el que con sushabitualesmanifestacionesdeafabilidadparacon

unosy otros mantieneun mejor clima socialen el grupo, etc.

Sánchezofrece una clasificación de roles, que en su mayoría se pueden
observar.El tutor debede tenerlosmuy presentesparadar el trato adecuadoa cada
uno.

La clasificaciónde estosroles sería:

El gallito El timorato

El protestón

El líder

El gracioso,chistoso

El presumido,narcisista

El irónico El pesimista

El descuidado El optimista

El repipi de los “sobres”

El hazmereír,tonto, payaso

La mamá

El pelota

El aguafiestas

El moralista

El zorro

El manitaso mañoso

El travieso

El charlatán

El listillo El ordenado

El empollón El amanerado

El soplón o chivato El papanatas

El intermediario El marginado

El apuntador El buenazo
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servicial

mártir

conformista

simpaticón

“fantasma”

preguntón

apático“pasota”

vividor, golfo

“cara”

cacique

incordiante

vago

“pera”, atildado

enchufado

matón

cabezade turco

remolón

copión (“chuletero”)

pedante

“músculos”

contestatario,reivindicativo

El exhibicionista

El guasón

El pendenciero

El fanfarrón

El “patio de lágrimas”

El “redentor’

El portavoz

El pedigñeño

El cumplido o supercordial

El aprovechadoo gorrón

El abuelo

El “palizas”, pesado

El “progre”

El “guapo”/a

El deportista

El recadero

El risitas

El acusica

El artista: el poeta,

el músico,el pintor...

El chismoso

El

El

El

EJ

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

303



El reaccionario El abogadode otros

El ácrata El esquirol

El despistado El “místico”

El “noticiero”, enterado El “frívolo”, “pagano”

de todaslasnoticias.

Los anterioresroles quese dan en un grupo de alumnos,puedenconsiderarse
estadísticamentemáso menosnormales.Sin embargopor el interésquepuedantener
parael tutor, queremoshacerhincapiéen quealgunosroles o tipos catalogablescomo

negativosy que, con cierta frecuencia,aparecenen los grupos,en el fondo tienenel
denominadorcomún de la inseguridad:

- Inseguroes el dominadorque trata por todos los mediosde demostrarsu

superioridad,porqueen el fondolo quenecesitaesdemostrárselaasí mismo.

- Inseguroes el que explota ante el grupo cualquierdificultad o desgracia

propia para suscitar, a través de la compasión,el apoyo del grupo a su
inseguridad.

- Inseguroesel “pelota” quebuscaseguridaden el profesoraunqueello tenga

queseral preciode quebrantarlas normasy renegarde los valoresvigentes
en el grupo, comoesla solidaridad.

Es igualmenteimportanteresaltar la presión que indefectiblementeel grupo

ejercesobreel individuo al quele ha sido adjudicadoun rol paraquesigaejerciéndolo,
y consecuentemente,la dificultad de cambiarde rol o de actitud frente a sus propios

compañerospor partedel alumno,aún deseándolo.Por esoel éxito de un intento de
estetipo pasafrecuentementepor un cambioprevio de grupo”.

7. Situacionesde conflicto en el grupo.

El grupo-clase,comotodoslos grupos,tienevidapropia,estavida grupa],como
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todas las vidas, es un continuo procesodialéctico con momentosde saturacióny
momentosde distensión.El grupo-clase,va haciendosu camino y en su caminarpasa
por situacionesdifíciles y por situacionesgratificantes.

Lastensionesson consustancialesa la vidadel grupoyhastacumplenunaacción
dinantizadora.Estaesunade lasprimerasleccionesquedeberíaaprenderel tutor. El

conductorde un grupono debecaeren la ingenuaobsesiónde intentarsuprimir todas
las tensionesquenormalmentesedan en el grupo. Quien asíactuasesólo conseguiría
gastarla energíadel grupo en eseinútil intento, con lo que, a su vez, sedaríaqueel
grupo no avanzaría hacia sus objetivos. Naturalmente, los mecanismos de

funcionamientode] grupotienenun nivel de toleranciaa las tensionesy a losconflictos
superadoel cual el funcionamientodel grupo quedabloqueado.La marchadel grupo
haciasusobjetivossehacenecesariamentedesdeun equilibrio inestabley dinámico a

la vez y el profesortutor debetenerloen cuenta.

Situacionesconflictivas con origen en la relaciónalumnos-tutor:

- Cuando la versión que el tutor da a su rol no está de acuerdo con la

previsionesy expectativasque sobre él tenían los alumnos. Es lo que sueleocurrir
cuandoel tutor no sabesituarsedesdeel principio en la “misma longitudde onda” que
el grupo,por ejemploen lo referenteala proporciónde autonomía-dirigismoconla que

el grupo estáacostumbradoa actuar.

El tutor, evidentemente,ha de tenercomometaconduciral grupo a posiciones
cadavez más autónomas.Sin embargo,só]o conseguiríaprovocar el conflicto si al
hacersecargo de la tutoríaadoptasemodosde conducciónalejados-por dirigistas o
permisivos-de la situaciónde queparteel grupo.

- Independientementede la buena voluntad del tutor, a veces éste puede

encontrarsecon situacionesgrupalesde desdoblede estructuras,con origen incluso

ajenoa su labor. Como consecuencia,a vecessu posición sehacedelicadaporquedar

repartido entredos lealtadesobligadasy ahoradivergentes:la lealtadal grupo y la

lealtada la institución. La superaciónde estassituacioneses difícil.

- Cuandoel tutor lo espor la sola obligaciónlegal que tiene de serlo. Cuando
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la tutoríaseejercecomo un rol no querido,por los motivosquesean.No esinfrecuente
el rechazodel rol de tutorpor el profesorquedesdesu “actitud ideológica” le resulta
difícil creeren las posibilidadesparticipativasdel grupodealumnos.Estoespercibido

inmediatamentepor los alumnos,produciéndosemuy prontoun rechazomutuo.

- En general,cuandoel tutor carecede cualidadesparael adecuadodesempleo

del rol.

- Cuandoel tutor-profesorcifra en el desempeñodc su rol unasposibilidades

queluegoresultan inviablesen la realidadpor los habitualescondicionamientosde la
instituciónen la queha de desenvolversesu actuación.Lo que sueleocurrir en estos
supuestos,esqueel mismo tutor, frustrado,predispongaal grupo haciaunaactitud de

enfrentamientocon la institución.

- Finalmente,sueleterminar,en conflicto consigomismosiemprey casi siempre
con el grupo, el tutor que no escapazde conseguirla difícil coherenciaentrelos dos

roles, efectivamentedispares, de docente y tutor, que simultáneamenteha de

desempeñarcon un mismo grupode alumnos.

EL PODER EN EL GRUPO-CLASE

El podere influenciaque en el grupo tienen suscomponentesno sedistribuye

en partes iguales. Estees un fenómenocomúna todos los grupos.Siemprehay uno o
unos miembros cuya influencia -que aquí empleamoscomo sinónimosde poder- es
mayor. Estaposibilidad de influir siempreva ligadaa unaposición privilegiadaen el

grupo.

Son muchaslas explicacionesque se han dadoa este fenómeno,tantascomo
teoríashay sobreel podery la autoridad28.

a) El poderde una personaen un grupopuedeprocederde unacesión por vía
legal del poder instaladoen instanciassuperiores.Es el poder en cuya baseestá el
nombramientoy la investidura.
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b) Tiene también poder en un grupo quien tiene la posibilidad -directa o
indirecta-de recompensaro decastigar(entendidosestostérminosen el más amplio
sentido).

c) Tienepoderen un grupoquienconsiguesuscitarmecamsmosde identificación
convirtiéndoseen el sujetoa] quela mayorpartede los componentesdel grupogustaría
parecerse(=líder).

d) Finalmente,tiene poder en un grupo quien estáen condicionesde ofrecer
informaciónvital paralos objetivosdel grupo,porcapacidadpersonalo por teneruna
posiciónprivilegiadaparaconseguirla.

Naturalmente,una instancia no excluye necesariamentea las otras. En una
personapuedencoincidir varias instanciasa la vez.

Si aplicamosal grupo-claseel modelo en su aspectode grupo de alumnos,se
apreciaque, a través de él, puedencategorizarsecoherentementelos fenómenosde
influenciaquese dan en dicho grupo. Identifiquemossóloalgunos.

A) Tienepoderel alumnoqueostentael cargode delegadode curso o degrupo,
porel estatutoqueconlíevael nombramiento.Ultimamenteestaen crisis este“puesto”.

B) Tiene poderel alumno a] quetodos temenpor su fuerza,estefenómenose

va dandocadavez menosen la adolescencia,también quien goza de un conexión
especial(familiar, etc) conel profesor,lo quehacequesele percibacomo“intocable”
y hastacomosujetodel que sepuedensacarbeneficios,etc.

C) Tiene poderel líderpor lo quesuponedeencarnacióninformal de lo queel

grupovalora mas.

D) Tiene poder en la situación de aprendizajeel alumno que por sus

conocimientoso facilidad académicapuedeaportarayuda(libros, terceraspersonas,

etc).Tratándosede situacionespropiasdela vida másinformal delgrupo,puededecirse

lo mismo del alumno que pueda aportar más en actividadesdeportivas, teatrales,
musicales,etc.
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El tutor accedea la tutoríade un grupoa travésdel estatutopreviodeprofesor

ya que ordinariamentelas tutorías se reparten entre los mismosprofesores.Y el

profesorsiempreaccedeal puestopertrechadode -al menos-dosrecursosdepoder:

a) El nombramiento.

b) La facultadde gratificary punir al alumno. Gratificacionesy punicionesque
puedensuponeruna variadisima gama y maticesmuy diversos, tanto en el plano
académicoformal comoen la vida grupal normal de la clase: aprobadosy matrículas
de honor, suspensosy pérdidadel curso,elogiosy reprensionesanteel grupo, etc. E
igualmentepor la vía indirecta,el poderponeren juego los mecanismosdisciplinarios

del centro(Director, Jefede Estudios),informea los padres,etc.

c) A veces,el profesorconsigueautoridadentresusalumnosa basede un cierto

liderazgo personalcuyo mecanismopsicológico es complejo y desdeluego distinto

segúnla edadde los alumnos.

d) El poderde competenciaes el ascendientequele proporcionaal profesorel
dominiode la materiao materiasqueimpartey su capacidadde hacerlaasequible.

Y ahora,desdela ópticade la tutoría, veamoscuálesson las instanciasen que

puedey debebasarel tutor su acciónde conducción.

y) Del nombramientoadministrativocomotutor no puedenesperarsedemasiados
efectosen cuantoal ascendienteque el profesordesignadopuedaconseguirfrente al
grupo.Con alumnosde los nivelesmásaltoselefectopuedeserinclusonegativoya que

puedeninterpretarlocomo una imposición másde la instituciónescolar.

x) El rol de tutor ejercidodesdeuna versión cuartelaria,autoritariae, incluso,

paternalista,constituye el aspectonegativo de lo que la noción de tutoría parece

apuntar.Un tutor que apoya su acción máso menosveladamenteen el miedo y la
sumisión de los alumnosante su capacidadde premiar y castigarquizá llegase a
conseguiruna gran actividaddel grupo, muchasactividadesextraescolares,un gran
aparatoorganizativo,etc.,pero, en el fondo,difícilmentepodráafirmarsequeconsiga

un grupo comprometidocomo tal en las actividades,ni que cada uno aprendaa ser
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mejorescolara la vez que másautónomo.

y) Los procesosde identificación, desdeel alumno, son procesosespontáneos
y, desdela ópticadel tutor, deberíanvalorarsecomofenómenoscoyunturales,alejados

de connotacionesde comprensiónpersonal.En realidadno aportanel cimiento más
sólidoparauna accióntutoriail.

z) La competenciaespecíficadel tutor comoconductorde un grupode alumnos,
comoorientadorde cadauno de ellos y como intermediarioentreéstosy las demás
instanciasde la instituciónescolar,es, debeser, la basede su ascendientey autoridad.

De nuevosurge aquí la cuestiónqueestálatente,la necesidadque tiene quien
a la vez ha de ser profesory tutor, de conseguiry ofreceruna versión coherentey

compatiblede los dos roles.

Pareceque un mal profesorno puedeserun buen tutor, ni siquieraconseguir

un imagenque le hagaserpercibidocomotal, pues,ello resultapretensiónimposible.

Y asimismo, cuandocomo profesor se emplean sistemáticamenteprocedimientos
punitivos o simplementeautoritarios, con la consiguientesuscitaciónde actitudes

contrariasen el grupodealumnos,difícilmentesepuedeaspiraraqueel mismogrupo
acepteotra imageny adopteactitudesdistintasa la hora de la tutoríacon esemismo

profesor.

Evidentemente,apoyándosecomo profesor y comotutor principalmenteen la
cuartainstancia, la capacidad,dichacoherenciaresultaríafácil.

8. Modelosde conducciónen la accióntutorial.

Las modalidadesde conduccióntutorial del grupo-clasevienen determinadas

fundamentalmentepor el tipo de actividadque se desarrollaráy por la actitudpersonal
del conductoro tutor.

Algunasmodalidadesde conducciónsegúnel criterio directivo -no directivo y

sus maticesintermedios:
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Autoritario:

Paternalista:

Permisivo:

Demócrata:

Impone al grupo los objetivos, las actividades y el modo de

organizarsepara realizarlas.Los alumnoshacencosas,pero se
sientenfrustradospor la excesivacoerción.

Setrata de un autoritario disfrazadode permisivoy demócrata.
Sueleser la tácticaqueun autoritario adoptapor imperativoso
limitacionesde la realidad.

El paternalistatiene unosobjetivos y un plan de tareas
que impone al grupo intentandosuavizarla operacióna

basede concesionesa la libertad del grupoen aspectosno
fundamentalesreferentescasisiempreal procedimientoy

organización.

Es el extremoopuesto.La libertaden quedejaal grupoequivale
másbien a una abdicaciónde susresponsabilidadespara con el

grupo como tutor.

Es el conductorqueen un primer momentoposibilitay facilita la

participacióncomprometidadel grupo en la definición de los

objetivos y tareas a realizar, así como la planificación y
organizacióna adoptarparallevarlasa cabo; y el que,después,

en nombrede la eficienciadel grupoactúacomogarantizadordel

compromisogrupa] y “vigila” en cumplimientode la tareaque

correspondea casouno en particular y al grupo en general.Ello
aleja al conductor demócrata por igual de la imposición
personalistay de la demagogia.

El tutor, desdeel rol de docente,no puedeactuar en puridad democrática,

entendiendoel términocomoaquílo hemosdefinido. Los objetivosy en gran partelas
tareasy la organizaciónacadémica,yaestándeterminadospor la instituciónescolar.No

seolvide tampocoque en la adolescenciaes fundamentalla cuestiónde los límites.

En cambio, la tutoría ofrece al profesor un ámbito dondesí es posible una
actitudde ejercicio democrático.Deahí las posibilidadesdeestafunción, no sólo con
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relaciónal grupo mismo,sino incluso comoactividadpersonalgratificanteparaquien

la democraciasea un valor.

En efecto,el margende iniciativa del grupo, en lo quea la tutoríase refiere,
tiene como único límite el grupo mismo, pudiendo con los alumnosde los niveles
superiores,llegaraquéllaa serprácticamentetotal.

Desdeun criterio más extensoy conductual,podemostambiénidentificar los

siguientesestilosde conduccióntutorial:

“Tirano”: Se trata de un autoritarioextremado.Es de esperarqueseaseguido
hastaun límite, rebasadoel cual, el grupodealumnosestimequela puniciónquepueda

sufrir espreferiblea continuarla situaciónde llano acatamientoy anulaciónaqueestá
sometido.

No obstante, no es infrecuenteque este tipo de conducción degenereen

interaccionesde cierto matiz sado-masoquistapor ambaspanes(conductor-grupo),
detrásde ciertos modosfalsamenteparamilitaresde entenderla conducciónde grupos
preadolescentes,y detrás de ciertos modos falsamentesacrificados, y en el fondo

enfermizos,deentenderla relacióngrupo-tutoro tutora.

“Organizador”: Su fuerte es la planificación y coordinaciónde todos los

elementos,personalesy materiales, que juegan en la realización de proyectos y
actividadesde cualquiertipo.

“Ejemplar”: Secaracterizapor la escrupulosidadconquecumplepersonalmente

las normastanto formalescomoinformalespor las queel gruposerige. Y precisamente
ello le proporcionaascendientesobreel grupo.

“Líder”: Seríael profesorque, reuniendounasdeterminadascualidades,intenta
ser uno mása la vez queel mejor del grupo.

“Sabio”: Entendiendo el término en sus connotacionesde experiencia,
conocimientode los hombres,etc. Su ascendientesuelesermásperceptiblesobrelos

gruposde adolescentesqueven en él a la personacon respuestasparaaspectosde la

vida que preocupancon intensidadprecisamenteen esaedad:el problemadel “otro”,
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las grandes ideas y las grandes pasiones de los hombres, los valores, las
transcendencias,etc.

Por último sefialamoscaracterísticasde unaconduccióndemocrática.Seríanlas
siguientes:

- El conductordemocráticoayudaal grupoa reflexionar,determinaro revisar
los objetivos,a fijar las tareasque implican los objetivosaceptados,a fijar
los modosde organizaciónmásidóneospara conseguirlos.(Asignaciónde

tareas1 personas1 tiemposy estipulaciónde medios).

- Una vez determinado lo anterior lo hace respetar y garantiza su
cumplimiento.

- Ayuda a establecery mantenerrelacionesinterpersonalespositiva?’.

9. Aspectosen la evoluciondel adolescentequedestacanen el entornoescolar.

Despuésdehabernosdetenidoen el grupoclasecomopuntoclavedel desarrollo
escolardel alumno,no fijaremos,acontinuación,en tres aspectos-hemosseleccionado
estostresentendiendoqueson importantes-queinciden extraordinariamenteen la clase.

El primeroque veremosesel fenómenodel escapismo.

Acto seguido valoraremosla incidencia de la calle en el ambienteescolar

adolescente.La calle, posiblemente,seaquien mayorpoderdeatraccióntengaparael

adolescente.

Finalmentela familia comocajade resonanciade lo quevive el adolescentey
el trasvasequeen varios sentidosse da entrefamilia y colegio.

Dentrode la vida del Instituto o del Colegio,el adolescentesueletenerunaserie
de comportamientoso actuacionestípicasde esteambiente.Seríade desearqueestos

comportamientosno se interpretasencomo un actoaislado,sino, en la medidade lo

posible,analizarlosen su conjunto, teniendoen cuentaademásde la edaden queestán,
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otra seriede “raices” del conflicto, queposiblementenos puedandar la pautaparaun
correctoanálisis de estarealidad.

Vamos a consideraralgunosde estos comportamientoso aspectosdignos de
36tenerseen cuenta

El “hacerpellas”

Lo podríamosllamarel síndromedeescape.Aparececomouno delos elementos
máscomunesde los alumnosdel BUP. Es precisamenteen estenivel deestudiosdonde

apareceel muchachoqueno asistea clase.Generalmenteocurreque ha fracturadoel
aprendizajeinicial provenientedel nivel anterior -E.G.B.- y estole lleva a participar

en algo que, generalmenteno entiende(Porquecuandolos elementosbásicosno han
sido ya incorporados,la continuidaden el aprendizajees muy difícil).

La única forma de romperesemartirio es con la violenciao con el escape.El
muchachoquese escapadel colegio, el muchachoque es violento en el colegio, es
porquesu procesode aprendizajeestabafracturado,porquele quierenmeterdentrode
él algo que no puedeincorporar,a él le falta siemprealgo, tiene un vacíoy necesita

llenarlo. Entoncesapareceuna actitud que es societaria,esdecir, tomara la familia

comocausantede esasituación.

El chicoseescaparádel colegioporquelos padresno seocupandeél, seescapa

del colegio porque el procesode aprendizajeen él está detenidoy congeladoen el
tiempo y en el espacio, desde el momento en que el proceso se detuvo. En

consecuencia,si no llena esevacío, el procesode aprendizajeno puedecontinuar.

Cuandola dificultad estápresente,el cerebrobuscael medio másfácil de resolverla
tensión y lograr la distensión. En consecuencia,nosotrosvemos que el interés del

conocimiento,enestemomento,estáfracturado.Peroen esemomentonosencontramos

que, en cierto modo, el organismoes sabio en muchosaspectos,pues la estructura

biológica, en general,tienerecursossustitutivos,comolos avionesque tienenunos35
mecanismosen juego antesde que el avión se caiga, si falla éste, apareceése...,a
vecesse caealguno,pero fallaron 35 mecanismos¡increíble!. Lo mismo pasacon el
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organismobiológico, es decir, fracasala motivación de aprendizaje,anula todo el
desarrollodel lenguajereflexivo, de la capacidadreflexiva y sebuscala compensación
en el lenguajede la acción.

Importanciade la calle

El maestro,el profesor,el tutor,esun enteimportante,porquetieneinfluencias

en el procesode aprendizajesobreel adolescente,peropareceque la callepuedemás

quenada.

Antes teníamosunasociedadmenosmóvil, entoncesel control social no eraun

control social estatal,eracontrol social comunitario.Doña María veíacomoel hijo de
DoñaJuana,en la calle, hacíatal cosacon Pedritoy Pedritose la decíaa DoñaJosefa.

Eseerael mundo, una ecologíacomunitariamás preservadora.Hoy es un mundo de
movilidad. Así pues, la situaciónhaceque la calle tengacaracterísticasdiferentes.El
componentepatológicoquedaavecesanuladopor la calle. La calleno es un elemento
recreativoal serviciodel procesode aprendizaje,la calledestruyelo queel procesode
aprendizajeda en la escuela.Es increíble.El padreno puedeprivar al niño de la calle,
porqueel niño crece. No le puededecir: No salgasa la calle. Uno hacetodo lo que

puede,pero despuésla calle esfuerte.

La familia y el grupo

Pedrosa31dirá que el entornofamiliar seprolongaformal y cronológicamente
en la escuela.Para el adolescente,padresy maestrosmuestranuna comunidadde

intereses:disciplina y “aprobados”.Al muchachose le incrustaun principio: el estudio

como medio para la propiapreparacióndel futuro. Sin embargoél compruebaque la
gran exigenciadel centrode enseñanzay de los familiares es la adquisiciónde unos
conocimientosquele valganinmediatamenteparaalcanzarun índiceacadémico(notas)

suficiente.

Por otro lado el trabajo intelectuales duro y no elegidopor el muchacho.La
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imposiciónmagisterialy la pocacreatividady desarrollode lasaptitudespersonalesque
conileva la enseñanzaactual, hacen la situación escolar, en ocasiones,bastante
incómodaparalos adolescentes.

La independenciapsicológica gradual respectode la familia es un destete
psíquicoparael queel adolescentenecesitaafectoy seguridad.Va a buscarloentrelos
iguales.De al-ii la importanciadel colegio y de la pandilla. Buscaunaamistadgrupal
quele proporcioneuna seriede ingredientesnecesariosa la situaciónqueatraviesa:es

la pandilla,integradapor adolescentesde ambossexosqueayudanal desarrollomutuo.

Cuandoel adolescenteno encuentraapoyoen su entorno,o cuandoel entorno
familiar-escolarfalla, la reaccióninmediataes la decepciónrespectoal adultoo a las
instituciones.

El problema gira alrededor de la calidad grupa] de pares, porque en la

adolescencia,sedice, es mejor el peorgrupoquenada. Pasade la familia institución,
a la calle. La calle no es la calle autística, no, es la calle grupal, por tanto la
preocupacióndel tutor es saberdel grupocon el que va el adolescente.

Es peligrosonegarleal adolescenteel grupo. Si lo aíslalo puedenarruinar, lo

puedendestrozar.Es convenienteno olvidar quelos adolescentessiguenel destinode
su grupo.Es un fenómenoquesedaen la ecología.Hay unaespeciede patossilvestres

cuyosejemplares,si uno de ellos esabatido, permanecenallí, revoloteando.Esto es
aprovechadopor el cazador,quepuedematara todos. Es un buen estudiosobre la
psicologíade los pájaros.Lo mismopasacon el adolescente:si caeuno, estántodos.

El sentimientogrupa]esmuchomásfuertequeel grupoprimario. Lo quesucede

es quese hiereal narcisismode la familia, cuandose tiene queenfrentarcon que el

grupo de adolescenteses mucho másfuerte queel grupo primario. Si tieneque elegir
entrela familia y el grupo de adolescentes,el adolescentesequedahabitualmentecon

el grupode adolescentes.Lo que nosotrospodemoscomprenderes que esoque está

siendonuestrotuteladoadolescenteno eslo quepuededarleun buendestinofuturo, que
puedenpasarcosaspeligrosas.¿Cómollevarlea otro grupo?,esdecir, ¿cómocambiar
la ecología?.
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10. Otrosaspectossociologicosqueinciden en el entorno.

En este apanadovamosa tratar de reflejar otros aspectosque inciden en la
escuelay los vamosa tratar teniendoen cuentaun puntode vista sociológico.

Porello noshemosservidode aportacionesquedesdeel campode la sociología

españolasehaceen estetema.

Se tratará en suma de ver en el estudio de un caso qué componentes
sociológicos,queaspectoscercanosa él tendremosqueconsiderarconvenientemente
parahacerun conectoacercamientoa su realidad.

Alberto Moncada32,sociólogo,dice:

“Un análisisde lo queocurrecuandounapersonatieneexperienciaseducativas,
deberíaincluir al menostres temas:

- el lugardondeello tiene lugar

- el modo o procedimientocomoselleva a caboy

- quienesson los protagonistasdel suceso.

Podríamosdecir que lo educativo es un fenómeno moderno, paralelo al
desarrollode la civilización industrial y urbanay basadoen dos grandesprincipios
incorporadosa ella:

- que los menoresde ciertaedadno debenser actoressociales,sino aprender

sus futurospapeles,y

- que toda tarea, utilitaria o recreativa, se desempeñamejor si antes de
ejercerlase ha dedicadoun cierto tiemposólo a aprenderla.

Un gran sectordel mundoeducativo-dirá en la introducción~- estácompuesto
por lo quehoy se llama la escolaridadobligatoriay quees algo de lo que los niños se
libran cadavez másdifícilmenteen las sociedadesindustrializadas.Ocho, diez, o doce

añosde diario acudira la escuela,en unade las edadesmáspropiciasa las influencias
proporcionanal mundoadulto la gran ocasiónde socializara la generaciónsiguiente.
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“Al estaren un sociedadindustrial, continúadiciendo Moncada “la sociedad

industrial entiendela educacióncomoun procesode constitucióny mejoradel capital
humanoy aceptala necesidadde establecery financiar un sectoreducativoresponsable
de tal proceso,en cuyavirtud cadapersonanacidaes encarriladahaciaun puestode
trabajodel quesederivarásu statussocial”.

Moncadaserá terminanteen lo que es la escuela“Fuera de casoslimite, la
escuelaen España,como en el resto del mundo, es un subproductode la sociedad
respectivay, comotal, refleja susvaloresy suspautas.

La escuelaes reflejo de la sociedady estásostenidapor suspactos,la cantidad

de información y hábitoscontrariosa los familiaresque un maestropuede inculcara
susalumnostieneun límite estrechode tolerancia.La estructuradel podergrupal, que
respondehabitualmentea la configuraciónde la sociedaden cuestión,severá obligada
a mantenera los maestrosdentrodel recintoideológicoquelesespropio, utilizandolos

diferentescontrolessobrenombramientos,libros y programasque los usosy las leyes
establecen”.

“La casi totalidadde los padresespañolespretendenencontrarun colegiolo más

cercanoposibleal hogar,se cercionansi reúnelascondicioneselementalesde higiene
y autorizacioneslegales,sealborozansi el recibo no estropeademasiadoel presupuesto
familiar, y ponen su confianza en que los maestroscorrespondientesconozcan su

oficio...

“Los padressonconscientesde queel colegioes la mejor alternativaacualquier
otra actividadde sushijos, incluida la ya insufriblede aguantarlesen casamástiempo

del queestánen ella, y esperanquela escolaridadlos sitúeen una posición tal quemás
tardepuedancompetirpor un puestodetrabajoy un statuscon la ayudacomplementaria
de la familia. Y ahí se acabaprácticamentela relacióncolegio familia, por muy
obstinadamenteque el Ministerio o algunos pedagogosinsistan en la utilidad y

convenienciade lacolaboraciónrecíprocaen beneficiode la educacióndel niño”... El

temaprincipal de la relacióncolegio-familia,es la formacióndel contorno,esdecir, las
costumbresde los niños. Y ahí, la familia y el colegio han recibidosimultáneamente
el impactode las novedadestecnológicasy los usosimportados,y sólopuedenalegrarse
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o deplorartalesnovedadessegúnel talentorespectivo,porqueni la familia ni la escuela

los han causado.

TV, radio, vacacionesy otros modosparecidosde mezciarsecon personasno
pertenecientesal ámbito cotidiano. Estasnovedades,propias de los años 60, están
asentadasen otra principal, cual es el accesomasivode la población urbanaespañola

a rentas superioresa las de mínima supervivenciaque permiten disfrutar de tales
novedades.

Por esasvías llega a los niños españolesun nuevoestilo de vida procedente
principalmente,de paísesmás avanzadosdel mundo occidentaly que en un núcleo

central es una llamada al bienestarmaterial, a la adquisicióndel éxito por los más
inteligentesy por lo más fuertes.

De ahí lagran dificultad tantode la familiacomode la escuelaporcrearen los

niños una solidaridad o una ética social distinta a la sociedadcompetitiva, aunque
obviamenteni la familia ni la escuela,salvo excepcionescada vez más escasas,
pretendenrealmente desanimara los niños de que ejerciten las virtudes de ese
individualismo indispensableparateneréxito en la sociedadespañolacontemporánea.

~ “El niño escolarizadode hoy pasa más de la mitad de la jornada en el
colegio. El resto del tiempo juegacon sus amigoso hermanos,algo cadavez más

incómodo en nuestraciudades,y sobre todo desarrollamás aún la adquisiciónde
informaciónviendola TV o leyendotebeos.La familia apenasinterfiereen esoshábitos

salvo que no puedanproporcionarleslos mediosoportunos.La efectiva intromisión

familiar en la elección de amigos, lecturaso programasde TV de sushijos es muy
reducida, puesexigiría la dedicaciónde un tiempo que la mayoríade los padresno

tienen.

Los maestros,asu vez, ponensuprincipal empeñoen lograr un comportamiento

tal que suponga,junto al máximoaprovechamientoacadémico,el mantenimientode la
paz escolarsiquieraseaexterna.

Es tópica la definición sociológica de la escuelacomo el lugar donde se

adquieren las habilidadesy motivacionesnecesanaspara ocupar un puesto en la
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sociedadadulta acordecon las otras circunstanciasdel individuo que se reflejan
especialmenteen el tipo de escuelaa queasistió”.

~ “La escuela se ha convertido en el lugar de una negociación. Una
negociaciónentreel alumno,queestátanteandosu yo frente aéstay otras influencias,
y el maestrorepresentantedel mundoadulto,provistoen algunoscasosde poderpara

castigarley premiarley autorizadopor su familia y por la sociedada ponerde relieve
anteél informacióny hábitosrelevantesa su vida ulterior. El escolar,testigomásque
protagonistade los cambiosfisiológicosqueconlíevasupubertad,va de unoa otro de
los canalesde influenciaque le rodeanbuscandosu identidadde la cual lo únicoque

sabede cierto, si vive en un mundo plural, es que no consisteen una automática

reproducciónde los usos de susmayoresni se agotaen la identificacióncon el grupo
dondeha nacido.

La negociación en que consiste el proceso educativo es, pues un trato
permanenteentremaestroy alumnoprototipodel tratopostenorentreautoridadgnipal
e individuo.

El maestro, el tutor, como la autoridad grupa], tiene un modelo de

comportamientoy trata deejercersusinfluenciasparaqueésteseacomodeal modelo.
El pupilo, en la medida de su madurezbiológica y su accesoa otros canalesde
influencia,examinacríticamenteel modelo y buscapuntosde referenciay apoyopara
que su yo, la sumade sushábitosy tendencias,no quedeunívocamentedeterminado.

La cuestionesmetodológicasseconviertenen conflictosde interésen la medida
en quepolíticos,pedagogosy científicostratande imponersu particularapreciaciónde

relevancias.La historia de los planes de estudio de nuestros niveles primarios,

secundariosy universitarios está llena de episodios sintomáticosde ese tipo de

conflictos.

Los poderesgrupalestienenuna largatradición de tenacidaden su esfuerzopor
diseñarun marcode ortodoxiascolectivasparaquela escuela,la familia y los medios

de comunicaciónreflejenunaculturahomogénea.Y en contrade esto,haytambiénotra
largatradiciónde resistenciasindividualesy colisionesintergrupales.
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En estas tensioneses protagonistaespecialel maestro,esa figura llena de
resonanciassimbólicas,objetohoyde numerosaspesquisassociológicas.Y paraacabar,

y ciñéndonosa la escolaridadsecundarit“La escolaridadsecundariaestasiendohoy

un gran laboratorio experimental donde combinar diversos tipos de quehaceres
económicosy en la quese dan cita tresgrandesdesideratade la modernapedagogía:
incorporar a la educaciónuna mayor familiaridad en el nuevo hábitat tecnológico,

favorecerla igualdadde oportunidadescaraal mercadode empleoy lograr quetodala
juventud,y no sólo unaparteimportantede ella, seacapazde ejercitarun oficio o una
habilidad al términode sus estudiossecundarios.
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