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INTRODUCCION 

La modernización de sus  sistemas educativos en función - 
del cambio social y tecnológico e s  uno de los problemas que en nues- 
t ros  días enfrentan la mayor parte de las comunidades nacionales. El 
ritmo de cambio vivido por la humanidad en las Últimas décadas hace 
evidente el desfasaje y la consiguiente inadecuación entre los sistemas 
educativos tradicionales y los requerimientos de la estructura social - 
en permanente evolución y de los procesos sociales en continua acele- 
ración. 

Numerosos paises han acometido, o acometen, sus refor 
mas educativas destinadas a adecuar los fines. l as  estructuras y los-- 
contenidos de s u s  sistemas educativos a los cambios producidos y a - 
los procesos en marcha. El desarrollo de las ciencias sociales, psi - 
cológicas y pedagógicas, el  surgimiento en este ámbito de nuevas y e -  
ficientes tecnologías ofrecen valiosos elementos para la elaboración e 
implementación de dichas reformas. La dinámica de la evolución so- 
cial,  y tecnológica, crea presiones cada día más  fuertes para que los 
países que aún no la han hecho s e  vean impelidos a plantearse la refor - 
ma de sus sistemas educativos. 

Que e l  cambio social constituye una de las características 
más notorias de nuestra época e s  un hecho apenas discutible. No e l  - 
cambio en s í ,  pues todas las épocas y comunidades vivieron en conti- 
nuo proceso de cambio. Sino el  cambio en la profundidad. en s u  pluri- 
dimensionalidad, en su envergadura, en la rapidez vertiginosa de s u  - 
ritmo sin ruptura de las estructuras y de las mentalidades. Estructu- 
r a s  e instituciones que durante siglos s e  mostraron capaces de encau- 
zar  los procesos sociales aparecen hoy como ineficaces y son substi- 
tuídas. Mentalidades que aparecían hasta hace poco como adecuadas - 
para la interpretación y conducción de los procesos sociales son rápi- 
damente superadas. 

La problemática que debe enfrentar el  mundo moderno, en 
comparación con las que debieron enfrentar otras generaciones es  en 
múltiples aspectos, enteramente nueva, u ofrece dimensiones impen- 
sables para otras épocas. La educación e s  una institución social en es  - 
trecha vinculación con las demás instituciones con las  cuales tiende a 
mostrarse  solidaria. La actividad educativa e s  uno de los muchos que- 
haceres sociales y s e  desarrolla en permanente interrelación y depen- 
dencia con ellos. Todo cambio social significativo no tarda en reflejar - 
s e  en el sistema educativo requiriendo su ajuste a las nuevas condicio 
nes y necesidades. Todo sistema educativo tiende a adecuarse a l  s i s r  
tema sociopolitico y económico que lo sustenta. 



Dos hechos de re levante  importancia  surgen  manifiestos y 
diferencian la p robler~ iá t i ra  y l a s  exigencias a que deben responder  l o s  
modernos  s i s t e m a s  educativos en  contraposicióncon los  t radicionales .  

1 )  Los sistc,mas t radicionales  de educación fueron s i e m p r e  
eli t istas:  los  s i s t e m a s  modernos tienden a ser cada vez m á s  un iversa-  
l i s t a s .  

2 )  L,os s i s t e m a s  tradicionales por  l o  genera l  educaban pa- 
r a  l a  incorporación a un tipo de sociedad definitiva, cuyas  e s t r u c t u r a s  
va lo re s  y pautas bás icas  no e r a n  objeto de  discusión. Los s i s t e m a s  - 
modernos  s e  ven precisados a educar  para  un tipo de  sociedad no de-  
finida. en continua evolución cuyas e s t r u c t u r a s ,  va lores  y pautas e s -  
tán en  discusi6n en l a  mayor ía  de los  países .  

El desa r ro l lo  de  los  procesos de democrat ización s e  m u e s -  
t r a  como una ver t iente  a l  pa rece r  i r r e v e r s i b l e  del mundo moderno.  Se  
acentúa.  m á s  allá de l a s  divers idades  político-ideológicas la tenden- 
c ia  hacia constitución de  sociedades de  participación universal  y m a -  
s iva .  Par t ic ipación política, participación económica,  
cul tural  extendidas a todos lo s  s ec to re s  sociales  no son  s ino  a spec tos  
de  una m i s m a  tendencia hacia una participación universal  y plena.  E s  
é s t a  una de l a s  ca rac t e r í s t i ca s  propias del mundo moderno. No pensa-  
ron  l a s  generaciones  an t e r io re s  que e s t e  t ipo de  sociedad, d e  par t ic i -  
pación mas iva  fuese  posible. Su posibilidad efectiva e s  un hechol igado 
a l  d e s a r r o l l o  de  los  modernos medios de  comunicación de  m a s a s .  

Es t a  tendencia a l a  democratización como exigencia de  - 
participación universal  y act iva y como demanda cada vez m á s  acu-  

/ /  

ciante  de  efectiva igualdad de  oportunidades para  todos lo s  miembros  
de l  cuerpo  social  empalma con los  requer imientos  que surgen  de  l a  
l lamada "explosión demográfica"experimentada en c a s i  todos lo s  
s e s ,  también en l a s  Últimas décadas.  Crean  incontenibles demandas I 

educacionales que superan  l a  capacidad de respues ta  de lo s  s i s t e m a s  
t radicionales .  

El avance,  por  o t r a  par te ,  de  l o  que ha dado en l l a m a r s e  
civilización industr ia l  t iene como sopor tes  una pujante y sostenida e -  
volución social .  La evolución tecnológica s e  apoya en una rápida evo- 
lución de  l a s  capacidades y en e l  aprovechamiento eficiente de  todos - 
l o s  r e c u r s o s  humanos.  L a  capacitación de  los  r e c u r s o s  humanos a s u  
vez  r equ ie re  e l  apoyo y e l  apo r t e  d e  l a  evolución tecnológica. Los  sis 
t emas  educativos moderhos  s e  encuentran a s í ,  además  de la exigencia 
de a b a r c a r  a l a  totalidad de  l a  población esco la r izab le  y de  b r inda r l e s  
a todos igualdad de  oportunidades educativas con l a  exigencia de fo r -  
m a r  l o s  r e c u r s o s  humanos y mediante la capacitación profesional y - 
cul tural  apoyar  e l  p roceso  de  desa r ro l lo  tecnológico. 



Esta doble exigencia, consecuencia del proceso de cambio 
socioeconómico y tecnológico está obligando a las comunidades nacio- 
nales a replantearse los lines metas. organización y contenido de sus 
sistemas educativos. 

La comunidad argentina ha vivido también en las Últimas - 
décadas un profunclo y acelerado proceso de cambio. El orden estruc- 
tural e institucional, la configuración y función de los grupos sociales 
la organización econ6niica o tecnológica, l as  pautas y valores socia- 
l es ,  las necesidades y expectativas han sido profundamente modifica- 
rlas. La inadecuación del sistema educativo tradicional, a pesar de las 
continuas modificaciones y adiciones, s e  ha tornado evidente por s í .  - 
El proceso social ha creado exigencias cuantitativas y cualitativas que 
el  sistema no está posibilitado para satisfacer. La necesidad de una - 
reformulaci6n integral del sistema educativo nacional para adecuar10 
al proceso de desarrollo vivido por el país adquiere el  carácter  de - 
exigencia social. 

Esta exigencia ha sido recogida en el más alto nivel de de 
cisión política nacional. El decreto 46 de junio de 1970 enumera 160-- 

T I  políticas nacionales de Cumplimiento obligatorio para el sector públi 
co. nacional, provincial y municipal", 22 están referidas al á rea  c u g  
tural y educativa algunas de ellas hacen directamente a nuestro objeti - 
vo; ejemplo: 

N o  7 - Crear condiciones que hagan posible una efectiva - 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos para todos los sectores 
de la población. 

NQ 20 - Poner en práctica una acción educativa que asegu- 
r e  una efectiva igualdad de oportunidades y orientado a la formación - 
integral de la personalidad, etc. 

NQ 22 - Asegurar, a través de la acción directa del Esta- 
do en todos los núcleos de la enseflanza, la prestación efectiva de un 
servicio educativo de la más alta calidad para todos los sectores de - 
la población. 

NQ 25 - Adecuar la estructura educativa las técnicas Y los 
regímenes de enseflanza, los métodos pedagógicos y las investigacio- 
nes educativas, a los requerimientos. prioridades y modalidades del 
proceso de desarrollo, modalización y cambio social y económico. 

Son numerosos y de naturaleza diversa los factores y fuer-  
zas que concurren a la  reformulación de un sistema educativo. 

Pero en Último término se rá  obra de una decisión política 



que e s t á  fuera  d e l  alcance d e  los  educadores y de los  investigadores 
educativos. 

Condición para  e l  ac ie r to  de una decisión política e s  el - 
adecuado conocimiento d e  l a  realidad. Sólo quien conoce l a  realidad 
en  s u s  distintas dimensiones,  con las  posibilidades y l imitaciones - 
que ella ofrece.  es tá  capacitado para l a  acción sensa ta  y eficaz. El 
ac i e r to  de una política educativa implica además  de una nítida per-  
cepción de los  f ines  propuestos,  y e l  conocimiento y manejo d e  mul- 
t iples y complejas realidades: es t ruc tura  y dinámica socioeconómi- 
c a ,  coyuntura y perspectiva h is tór icas ,  r e c u r s o s  humanos, econó- 
micos  y técnicos disponibles; motivaciones, va lores  y expectativas 
d e  los  distintos grupos,  juego de los  in te reses  económicos e ideoló- 
g icos ,  posibilidades que ofrece l a  técnica y la ciencia psicopedagó- 
gica.  etc.  

L a  presente  investigación es tá  orientada a of recer  a los  
responsables de l a  política educativa nacional y a los  educadores un 
aspec to  l imitado y concreto de es ta  compleja realidad: l a s  acti tudes 
del  adolescente argentino, destinatario inmediato y directo d e  g ran  
par te  del es fuerzo  educacional. 

L a  investigación s e  centra pues en l a  determinación de- 
e s t a s  carac ter í s t icas  y de l o s  factores  que l a s  condicionan. Los  1:- 
mi tes  pa ra  un objeto de ta l  amplitud surgen del enfoque que implique 
l a  orientación asumida: no  constituye e l  objeto de e s t e  t rabajo l a  de-  
terminación e n  sí de la totalidad de las carac ter í s t icas  del  adoles- 
cente,  s ino que aquellas actitudes que aparezcan significativas en  - 
orden a una reformulación de la organización educacional y de los  - 

II 

contenidos cur r icu lares  . 
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1.- ESQUEMA DE TRABAJO 

En cumplimiento del Plan de Operaciones del Proyecto - 
Multinacional de Investigación y Perfeccionamiento en Educación - 
Comparada tiel P rograma  Nacional de Desarrol lo  Educativo d e  l a  O r  
ganización de los  Estados Americanos l a  presente  investigación e s g  
orientada a of recer  a los  responsables  de l a  política educativa nacio 
nal y en especial  a l o s  educadores argent inos,  un aspecto l imitado y 
concreto de e s t a  compleja realidad; tal  e s  e l  estudio de l a s  acti tudes 
del adolescente f ren te  a sí mismo ,  l a  sociedad y l a  educación. 

P a r a  e l lo  nuestro esquema d e  t raba jo  en  s ín tes i s  s e  c i r -  
cunscr ibe a l  siguiente planteo: 

1 .  - Considerando que l a  modernización d e  los  s i s t emas  educativos - 
en función del  cambio social  y tecnológico, e s  uno d e  los  proble- 
m a s  que en  nuestros  días enfrentan l a  mayor  par te  de l a s  comu- 
nidades nacionales,  y que dentro de e s t a  problemática e s  e l  jo- 
ven argentino l a  fuerza en potencia para  log ra r  objetivos nacio- 
nales  del  Plan de Desar ro l lo  de acuerdo  con l a s  políticas es ta -  
blecidas en  e l  decre to  46 de junio de 1970 s e  procederá  a cum- 
plir  e l  siguiente objetivo: 

1 .1 .  - Objetivo genera l  de l a  investigación. 

Conocer l a s  acti tudes del adolescente argent ino f ren te  a 
sí mismo .  l a  educación y l a  sociedad concreta en la que vive - 
a fin de contribuir  a l  establecimiento de los  l ineamientos bási- 
cos  pa ra  e l  mejoramiento  de los  curr icula .  

l .  2 .  - A r e a s  de comprobación de objetivo propuesto 

Se tomará  en cuenta: 
a)  El  adolescente f rente  a sí mismo  (unidad d e  aná l i s i s )  
b )  La influencia del  desar ro l lo  físico,  de l  estado san i ta r io  en - 

l a s  acti tudes de l  adolescente ( á rea  biomética).  
C )  Las  acti tudes del adolescente f ren te  a l a  sociedad ( á r e a  psi-  

cosocial) .  
d )  L a s  acti tudes del  adolescente f rente  a l a  educación ( á r e a  - 

pedagógica ) . 
e)  Actitudes general izadas d e  l o s  adultos en función co r re l a t i -  

va  a l  punto a).  

1 .3 .  - Universo d e  l a  investigación. 

L a s  á r e a s  re fer idas  comprenderán e l  estudio dividiéndo- 



lo  en  dos grandes categorías:  

1.  Adolescente escolar izado 
2 .  Adolescente no escolar izado.  

1 .4 .  - Limites  de la investigación. 

A s u  vez s e  c i rcunscr ib i rá  a los  adolescentes  compren-  
didos en t re :  

1 1  a 15 aflos 
16 a 18 aflos 

Resulta evidente la intención de re lac ionar  l a  invest iga-  
ción con los  ciclos de enseflanza y además  con la: 

1.4.  1 .- Limitación geográfica de l  ámbito nacional. 

S e  intentará  l o g r a r  una mues t r a  representat iva en  cuya 
planificación intervengan la Capital Federa l  y l a s  provincias 
d e  Buenos Ai re s ,  La Rioja,  Mendoza, Misiones,  Salta y San - 
t a  F e .  

2 .  - FUNDAMENTAClON GENERAL 

L.os contenidos d e  l a s  á r e a s  expresadas en el  punto 1 . 2 .  
c e r t i f i can  la aplicación a probar  de: t ra tamiento de va r i ab le s ,  - 
recolección d e  datos ,  confiabilidad d e  l a  m u e s t r a ,  s u  tabulación 
y aná l i s i s .  

Es ta  s ín tes i s  intenta a r r i b a r  a futuras  conclusiones y - 
recomendaciones que surgidas  del proceso d e  l a  investigación, - 
demues t ren  l a  importancia fundamental d e  su  estudio para  la con - 
tribución científica de l a  renovación cu r r i cu la r  argent ina y e l  c o  - 
nocimiento del perfil actitudinal del  adolescente argentino. 

El proceso de retroalimentación de l  S is tema Educativo, 
podría ponerse en marcha  m á s  confiadamente con e s t e  apor t e ,  - 
probado y evaluado - a poster ior i  - por  un diseno experimental .  

Asimismo l a  coordinación e n t r e  investigadores y plani- 
f icadores .  in te rac tuará  junto a l a  dinámica de los  objetivos en  - 
que e s t amos  empeflados log ra r  pa ra  t r a z a r  con éxito aquellas s u  
gerenc ias  m á s  p r io r i t a r i a s  que confirmen los  l ineamientos d e  1; 
política educativa nacional. Revitalizada por  un t rabajo de equi- 
po multinacional comparado y por una actualización permanente  
nacida de l  continuo diálogo en t r e  los  investigadores.  

3 .  - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Decididos a d a r  cumplimiento a los  objetivos nacionales 
d e  desar ro l lo  tomando en cuenta los  objetivos de l a  política edu- 



vativa y l o s  d e  e s t a  inves t igación,  es n e c e s a r i o  p r e c i s a r  las c o m  - 
petencias  t écn ico-académicas  d e l  e s tud io ,  a  s a b e r :  

3.1.  - Competencia  e s p e c í f i c a  d e l  CENlED 

El  p e r s o n a l  d e l  CENIEL) c u m p l i r á  l a s  s i g u i e n t e s  t a r e a s :  

- apl icac ión d e  l a s  t é c n i c a s  d e  m u e s t r e 0  p a r a  el l o g r o  d e  l a  - 
m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v a .  

- d i a g r a m a c i ó n  e i m p r e s i ó n  d e  l a  f icha  d e  p rueba  y d e  la f i c h a  
defini t iva.  

- p r o c e s a m i e n t o ,  codi f icac ión y p rogramac ión  

- d i a g r a m a c i ó n ,  g ra f i cac ión  e i m p r e s i ó n  de  l o s  c u a d r o s  e s t a -  
d í s t i c o s .  

- g r a f i c a c i ó n ,  i m p r e s i ó n  y p resen tac ión  d e  l o s  r e s u l t a d o s  f ina-  
l e s .  

3 . 2 .  - Competenc ia  e s p e c i f i c a  d e  l o s  c o l a b o r a d o r e s  r e p r e s e n t a n t e s  

Respetando l o s  obje t ivos  y l a  p ropues ta  por  
e l  CENlED con t r ibuyeron  e s p e c í f i c a m e n t e  a l a  confección d e l o s  
i n s t r u m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r  a  fe l iz  t é r m i n o  l a  e t a p a  o -  
pe ra t iva  d e  l a  inves t igación.  Para e l l o  c o r r e s p o n d i ó  a l o s  r e -  
p r e s e n t a n t e s  d e  c a d a  provincia :  

- T o m a r  con tac to  d i r e c t o  con l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  inves t iga -  
ción y s u  metodología  b á s i c a .  

- I n t e g r a r s e  con e l  p e r s o n a l  d e l  CENlED y l o s  d i s t in tos  r e p r e -  
s e n t a n t e s  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  ePicaz y p r o g r e s i v o  d e  
l a  inves t igación.  

3 . 2 . 1 .  - Competenc ia  e s p e c í f i c a  d e  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  P r o v i n c i a  ( t r a -  
ba jo  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  s e d e s ) .  

- d i r i g i r  y h a c e r s e  r e s p o n s a b l e  d e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  
- r e a l i z a r  el a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  
- i n f o r m a r  a l  CENlED d e  d ichas  ac t iv idades  y c o n f e c c i o n a r  

l o s  i n f o r m e s  p e r t i n e n t e s .  

4.  - METODOLOGIA 

Del obje t ivo  g e n e r a l  d e  la inves t igación se d e s p r e n d e  la 
pregunta  b á s i c a  que o r i e n t a  e l  d e s a r r o l l o  de1 es tud io  e n  s u s  dife-  
r e n t e s  f a s e s :  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  a c t i t u d e s  m á s  g e n e r a l i z a d a s  e n  e l  
a d o l e s c e n t e  a r g e n t i n o ,  f r e n t e  a s í  m i s m o ,  a  la educac ión  y a Ia 
comunidad e n  que  v i v e ?  

E s t o s  t r e s  a s p e c t o s  e n  l o s  q u e  se c e n t r ó  el es tud io  d e  - 
ac t i tudes  d e t e r m i n a n  e l  contenido e s p e c i f i c o  d e  l a s  á r e a s  d e  in-  



vestigación. I,a separación en áreas  permitióun análisis más pro 
fundo de cada uno de los aspectos y facilitó, por el aporte de los- 
cspecialistas, e l  enfoque multidisciplinario. 

Además de las  á reas  pedagógica y psicosocial que s e  r e -  
fieren especificamente a las actitudes de los adolescentes, s e  con - 
sideró la probabilidad de estudiar el estado físico y sanitario (á- 
rea biomédica) por un lado, y por otro las actitudes generalizadas 
en los adultos de las comunidades que abarca el universo de este 
estudio, con e l  objeto de establecer las  correlaciones existentes - 
entre cada uno de esos aspectos y las  actitudes de los adolescen- 
tes.  

El estado físico y sanitario, y las actitudes generaliza- 
das en los adultos no serán tomados como factores explicativos, 
sino sólo como variables intervinientes que condicionan una situa - 
ción. 

De este modo podemos ubicar el estudio en un diseno de 
tipo descriptivo. 

1 A C T I T U D E S  1 

I I I 
Frente a si mismo Familia 1 ) Pares 1 l~roceso social 

+ 

PSICOLOGICA PEDAGOGICA PSlCOSOClAL 



5. - TRATAMIENTO DE VARIABLES 

Han sid'o y a  disefiados l o s  c u a d r o s  que se r e f i e r e n  a l  t r a  - 
t amien to  d e  v a r i a b l e s ,  y é s t o s  fue ron  mot ivo  d e  es tudio  cuando - 
s e  i n t e g r a r o n  l o s  equipos  co r respond ien tes .  

6. - MUESTRA 

Cons ide rando  que  no  es posible e s t u d i a r  al a d o l e s c e n t e  - 
en a b s t r a c t o ,  s i n o  t a l  c o m o  se p r e s e n t a ,  l igado a s u  m e d i o ,  s e  ha 
optado p o r  una m u e s t r a  e s t r a t i f i c a d a  en función d e  l o s  f a c t o r e s  - 
m á s  r e l e v a n t e s  p a r a  la adecuación de  l o s  c u r r i c u l a .  

Dichos  f a c t o r e s  son:  

l .  a m b i e n t e  r u r a l - u r b a n o  
2 .  e s t r a t o  soc io -económico  
3 .  e s c o l a r i z a c i ó n  
4 .  edad 
5 .  s e x o  

7 . -  TABULACION Y ANALISIS 

L a  in fo rmac ión  r e c o g i d a  s e  a l m a c e n a r á  d e  m a n e r a  q u e  
cada  unidad d e  a n á l i s i s  pueda l o c a l i z a r s e  s e g ú n  todas  y c a d a  una 
d e  l a s  v a r i a b l e s  c o n s i d e r a d a s .  

E s t e  p roced imien to  pos ib i l i t a rá  l a  ap l i cac ión  d e  d i s t in -  
tos  disefíos;  s i e n d o  fac t ib le  la ut i l izac ión d e l  m a t e r i a l  r ecog ido  - 
p a r a  p o s t e r i o r e s  e t a p a s  de  e s t a  inves t igación y p a r a  c o n t r i b u i r  - 
c ien t í f i camente  con  o t r o s  e s tud ios .  

8. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

D e l  r e s u l t a d o  d e l  a n á l i s i s  d e  ac t i tudes  se podrán  d e d u c i r  
r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  r e f o r m u l a c i ó n  d e  l o s  c u r r i c u l a .  

E s t a s  conc lus iones  s e r á n  env iadas  a quien tenga  a s u  - 
c a r g o  la t a r e a  d e  planif icación.  

Una v e z  modif icados  l o s  c u r r i c u l a  d e b e r á n  ser p robados  
y eva luados ,  p a r a  l o  c u a l  se p r e v é  l a  ap l i cac ión  d e  un d i s e n o  ex-  
pe r imen ta l .  

L a s  conc lus iones  d e  e s t e  e s tud io  c o n t r i b u i r á n  con nuevos  
a p o r t e s  que  n o  agotan  el t e m a  p e r o  pos ib i l i tan  a j u s t e s  s u c e s i v o s  y 
contínuos cumpl iéndose  así ,  el p r o c e s o  d e  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  e n t r e  
inves t igación y planif icación.  



11.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

1 .  - EDUCACION. ADO1,ESCENClA Y DESARROLLO NACIONAL. 

Los problemas de la juventud contemporánea s e  re lac io-  
nan cada vez m á s  profundamente con l a s  necesidades d e  l a  educación 
y el  desa r ro l lo  nacional. 

II La exigencia de una política de juventud" advier te  s o b r e  
l a  importancia de planificar e l  porvenir.  

Ninguna nación puede hoy olvidar el  futuro.  s ino  por  e l  - 
cont rar io  debe construir lo  desde e l  p resente ,  de ah í  l a  necesidad de - 
coordinar  l a  acción d e  l a  educación con e l  desar ro l lo  nacional y l a  ju- 
ventud. 

P a r a  encauzar  e s t a  fuerza adolescente y juvenil, la A r -  
gentina tiene f ren te  a sí la responsabilidad d e  s a b e r  i n t e rp re t a r  l a s  - 
expectativas de las  generaciones d e  recambio.  No só lo  por  Latinoa - 
m é r i c a  y l a  cooperación internacional de los  pueblos que l a  componen 
s ino  también por l a  c r i s i s  común que afecta a l  mundo en tero  debido a :  

- e l  aceleramiento científico tecnológico 
- l a  transformación socio-económica 
- la c r i s i s  de la ensefianza 
- l a  explosión demográfica 
- l a s  exigencias de l a  creatividad y l a  innovación 
- e l  repentino envejecimiento de e s t ruc tu ras  tradiciona- 

l e s  
- la t ransformación del concepto cronológico de je ra rquía  ; 

y autoridad 
- los revolucionarios s i s t e m a s  normativos inestables  e - f 

indeterminados 
- l a  interrupción del mensaje  generacional 
- los efectos de demostración, l a s  comunicaciones d e  ma  

I I  sa ;  e l  nuevo proceso urbano y l a  revolución del consu- 
mo". 

- l as  revuel tas  estudianti les 
- la irrupción de l a s  drogas 
- e tc .  

Si la actualización del s i s tema educativo s e  impone tanti) 
como un requerimiento de los t iempos actuales cuanto por l a s  conse-  
cu<.ncias que t r a e r á  aparejadas para l a s  futuras generaciones nrgent i -  
nas .  es también í.i<:rtr) que para el  rn:iyrir éxito d(11 prograriia educati-  



vo es  necesario el cabal conocimiento del sujeto a quien va dirigido. 
a 

Los fenómenos sociales de las últimas décadas desta- 
can la importancia que tiene para la educación el  conocimiento de la 
personalidad del alumno y el proceso de su evolución. 

Asimismo s e  seflala la necesidad de enfatizar el estu- 
dio de algunas etapas determinadas. 

Conocer la personalidad del adolescente sobre bases 
científicas es  de vital importancia para que quienes aspiran a matri-  
cularse lo hagan en aquellas modalidades en donde, logrando la plena 
maduración de su personalidad, darán al  mismo tiempo los más altos 
porcentajes de rendimiento. 

Sin un marco de referencia científico, mal podemos - 
aplicar la selección de contenidos de programas que interpreten sus 
inquietudes, encaucen su vida afectiva emocional y asuman las respon - 
sabilidades inherentes a la vida adulta. 

Partiendo de la definición de adolescencia como la eta-  
pa de la vida durante la cual el individuo busca establecer su identidad 
adulta, s e  podrían introclucir una se r ie  de características que configu- 
ran el perfil de la adolescencia normal. 

Perfil adolescencia normal 

- búsqueda de s í  mismo y de su identidad 
- tendencia grupa1 
- necesidad de intelectualizar y fantasear 
- crisis religiosa desde el ateismo hasta el  misticismo 
- desubicación temporal, donde el pensamiento adquiere las caracte- 

rísticas del pensamiento primario 
- evolución sexual manifiesta: erotismo-heterosexualidad 
- actitud social reivindicatoria con actitudes antisociales o asociales 

de diversa naturaleza o diversa mentalidad 
- contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de l a  conduc - 

ta . 
- conducta dominada fundamentalmente por la acción 
- la conducta constituye la forma de expresión conceptual más típica 

de este periodo 
- separación progresiva de 13s padres 
- constantes fluctuaciones del genio y del estado de ánimo. 

Esta investigación al verificar sus actitudes sociales y 
personales permitirá contribuir a establecer los lineamientos básicos 
para el mejoramiento de los currícula. 



Sin embargo en nuestro país existen todavía pocos e s -  
tudios específicos coordinados sobre las características intelectuales 
psicológicas y sociales de los adolescentes argentinos; y s e  trabaja- 
ría con parámetros tomados del extranjero que no alcanzan a s e r  r e -  
presentativos de la problemática adolescente nacional. 

La necesidad de una investigación seria en esta mate- 
r i a ,  no necesita demostración. Además, en un país tan vasto y en el  
que hay aportes inmigratorios de tan diversos orígenes, ser ía  menes - 
ter  que el  estudio requerido procediese por muestras de regiones y - 
de ambientes (urbano, rural)  para poder determinar con exactitud qué 
características salientes se  detectan en las diferentes á reas .  

Es evidente que todo proyecto de reforma del sistema 
educativo y en especial de planes y programas debe contemplar esa - 
imagen multifacética de nuestra juventud y a la vez salvaguardar -con 
servando, respetando y desarrollando - los rasgos configurativos y U I  

nificadores del espíritu y el s e r  nacional 

Ello demandará el esfuerzo de una investigación a nivel 
nacional cuyos resultados serán altamente provechosos para la elabo- 
ración de futuras reformas y cambios de estructuras y de orientación. 

No escapó al cri terio de los investigadores la conocida 
referencia social sobre la Argentina, cuyas peculiaridades la sitúan - 
en una: 

1) sociedad en vías de transición 
2 )  con características heterogéneas, asincrónicas y - 

atípicas . 

Circunstancia que convierte a la investigación en un - 
mosaico de múltiples enfoques. 

La investigación s e  centra en la determinación de las 
características del adolescente argentino. El sistema educativo en el 
que s e  inserta el adolescente actúa como condicionante de esas  ca ra r -  
terísticas. A su vez,  el  mismo está en dependencia e interrelación - 

con el entorno socio-económico que lo sustenta. El entorno socio-eco 
nómicu actúa también, a través de otras múltiples formas en la confi - 
guración de las características del adolescente. 

I.:n consecuencia, el  presente estudio contempla coino 
a s p ~ r t r > s  tlii'erenciados el análisis de las siguientes dimenciones: 



A: Las  carac ter í s t icas  del adolescente en s í  mismo.  

B: El Sistema Educativo en aquellos aspectos que pueden inducir m á s  
significativamente en las  carac ter í s t icas  del adolescente.  

C: El entorno socio-econíimico en cuanto condiciona a l  s i s tema educa- 
tivo e incide en e l  :idolescente. 

P a r a  circunscribir  dichas dimensiones,  e l  equipo de - 
l a  Organización de l o s  Estados Americanos y del Centro Nacional de 
Investigaciones Educativas resolvió finalmente y de común acuerdo la 
siguiente consideración del problema: 

i 2. 1 .  T r a t a r  de identificar las  carac ter í s t icas  del adolescente a rgen-  
F D !  tino a par t i r  de s u  Actitud'' ante s í  mismo,  ante l a  educación y 

ante l a  sociedad. 

1 \ 
2.2. Dividir e l  universo a estudio en dos grandes categorías:  

2.2.1. e l  adolescente escolarizado 
2 .2 .2 .  e l  adolescente no escolarizado 

2.3. Limitar su universo geográfico y circuito-edatario.  

3 .  - LIMITES 

P a r a  l imi tar  l a  amplitud de la investigación no sólo fue 
. n e c e s a r i o  c i rcunscr ib i rse  a la actitud de los  adolescentes argent inos,  

sino l imitar la edad en dos etapas principales: 

de 11  a 15 aflos 
de 16 a 18 aflos 

! 
j Resulta evidente de lo  dicho la relación con los ciclos 

! 
de ensefianza y l a s  aspiraciones a l  campo laboral.  Del mismo modo - 

i~ . 
que el  refer i rnos a l  adolescente argentino no s e  aba rca rá  todo e l  á m -  
bito nacional, sino que s e  intentará una mues t r a  representativa que - 
incluya en un p r i m e r  intento de planificación l a s  provincias de: 

- Buenos Aires  
- La Rioja 
- Mendoza 
- Misiones 
- Salta 
- Santa F e  
- Capital Fede ra l .  



111.- METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL INSTRUMENTO 

C o n s i d e r a d a  la pos ib i l i dad  d e  i n t e g r a r  g r u p o s  d e  t r a b a -  
.)o m u l t i d i s c i p l i n a r i o s  q u e  a p o r t a r a n  jun to  a la gama d e  s u s  e s p e c i a l í d a  - 
d e s  - a c a d é m i c a s ,  p r o f e s i o n a l e s  y t é c n i c a s  - c o r r i e n t e s  d e  op in ión  na- 
c i d a s  d e s d e  d i s t i n t o s  e s q u e m a s  m e n t a l e s  y p o s i c i o n e s  a n t r o p o l ó g i c a s  - 
v a r i a d a s  y d i v e r s a s  se p r o c e d i ó  a s o l i c i t a r  al M i n i s t e r i o  d e  C u l t u r a  y 
E d u c a c i ó n  d e  la Nac ión  l o s  m e d i o s  q u e  c o n s i d e r a r a  más p r o c e d e n t e s  - 
p a r a  lograr el ob je t i vo  d e  la m e t o d o l o g í a  p a r a  la e l a b o r a c i ó n  d e l  i n s -  
t r u m e n t o .  

R E P R E S E N T A N T E S  D E  BOLIVIA, PARAGUAY Y URUGUAY 

E l  seflor M i n i s t r o  d e  C u l t u r a  y E d u c a c i ó n  d e  la N a c i ó n ,  
d o c t o r  G u s t a v o  M a l e k ,  i n t e r p r e t a n d o  los c u r s o s  d e  a c c i ó n  más e f e c t i -  
v o s  p a r a  el l o g r o  d e  las t a r e a s ,  r e s o l v i ó  c u r s a r  i n v i t a c i o n e s  a l o s  Mi -  
n i s t r o s  d e  E d u c a c i ó n  d e  Bo l iv i a ,  P a r a g u a y  y Uruguay .  

R E P R E S E N T A N T E S  D E  LOS MlNISTERIOS D E  PROVINCIAS INCOR- 
PORADOS A ESTA INVESTIGACION. 

Del  m i s m o  m o d o  y a l o s  e f e c t o s  d e  c o m p l e t a r  el pano-  
r a m a  n a c i o n a l  d e n t r o  d e  las l i m i t a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  de1  e s t u d i o  d e  - 
c a m p o - g e o g r á f i c o  a q u e  se c i r c u n s c r i b e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  el s e f i o r  
M i n i s t r o  d e  C u l t u r a  y E d u c a c i ó n  d e  la Nac ión  c u r s ó  i n v i t a c i o n e s  a l o s  
M i n i s t r o s  d e  E d u c a c i ó n  d e  las s i g u i e n t e s  p r o v i n c i a s :  

Buenos  A i r e s  
La R i o j a  
M e n d o z a  
M i s i o n e s  
R í o  N e g r o  
S a l t a  
S a n t a  Fe. 

R E P R E S E N T A N T E S  D E  LOS ORGANlSMOS D E  CONDUCClON EDUCA- 
TIVA D E L  MlNISTERlO D E  CULTURA Y EDUCACION 

C o n  el m i s m o  c r i t e r i o ,  el seflor S u b s e c r e t a r i o  d e  E d u -  
c a c i ó n ,  d o c t o r  H u m b e r t o  R o c a ,  se d i r i g i ó  a los D i r e c t o r e s  d e  los si- 
g u i e n t e s  o r g a n i s m o s :  

A d m i n i s t r a c i ó n  N a c i o n a l  d e  Ense f l anza  M e d i a  y S u p e r i o r  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  Ensef lanza  A g r í c o l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E n s d a n z a  A r t í s t i c a  



Administración de Educación F í s i ca ,  Deportes y Re- 
creación.  
Administración de Sanidad Escolar  
Consejo Nacional de Educación 
Consejo Nacional de Educación Técnica 
Dirección Nacional de Educación del Adulto 
lnsti tuto Nacional para e l  Mejoramiento de l a  Enseflan- 
za de l a s  Ciencias 
Superintendencia Nacional de Enseflanza Privada 

El  grupo de t rabajo quedó integrado con los investiga- 
dores  representantes  del Centro Nacional de lnvestigaciones Educati- 
vas ,  delegados de los  Gobiernos de Paraguay y Uruguay, l a s  Provin-  
c ias ,  los organismos de conducción educativa y un equipo de psicólo- 
gos formado por los  Licenciados Lucio Cerda ,  María Elena Allende y 
Luis Durán. 

OBSERVAClON METODOLOGlCA 

En l a  reunión general  de investigaciones s e  determinó 
que e l  instrumento a e laborar  de ninguna manera  l lenar ía  l a s  expecta 
tivas del equipo; que s e  buscaba una aproximación a l  problema de m e  
d i r  actitudes de los  adolescentes,  l o  cual no só lo  dejaba s u  p r o b l e m ~ -  
tica a l  descubierto s ino  que iniciaba l a  aper tura  a o t ros  instrumentos 
complementarios,  integrativos de todas aquellas investigaciones com - 
paradas y de todos aquellos otros  instrumentos que poster iormente - 
prestar ían apoyo a l a  faz descriptiva y exploratoria de es ta  investiga- 
ción. 

FAZ EXPERlMENTAL 

La sal ida a campo s e  consideró una r ica  experiencia - 
no exahustiva s ino  orientadora pa ra  anál is is  de datos y tabulaciones - 
posteriores que conferirán a l a  investigación una confiabilidad pa ra  - 
alentar pos ter iores  estudios sobre  l a  base  tentativa del presente  t r a -  
bajo de iniciación a la investigación sobre  acti tudes del adolescente - 
argentino. 

lNTEGRAClON DEL EQUIPO DE lNVESTlGADORES 

P o r  l o  expuesto precedentemente e l  equipo de investi-  
gadores quedó constituido de l a  siguiente manera: , 

Paraguay: Prof .  Antonio GariazG 
Rector  del Colegio Nacional de Asunción. 



IJruguay: P r o f .  G lo r i a  A m é n  P i s a n i  
M i e m b r o  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  l n v e s t i g a c i o n e s  E -  
ducac iona les  d e l  M i n i s t e r i o  d e  Educac ión  y Cultu-  
ra.  

Argen t ina :  P r o f .  M i r t a  N.  Bonvecchio  
M i e m b r o  d e  la D i r e c c i ó n  d e  P l a n e a m i e n t o  l n t e g r a l  
d e  l a  Educación .  P r o v i n c i a  d e  Mendoza .  

P r o f .  J u l i o  C a r s u z a n  
P r o f e s o r  d e  la E s c u e l a  d e  Ensefianza Media  NQ 2 
d e  Avel laneda .  P r o v i n c i a  d e  Buenos  A i r e s .  

P r o f .  S i lv i a  Denegr i  
C e n t r o  d e  Es tud ios  Educa t ivos  - depend ien te  de l  
Gabinete  M i n i s t e r i a l  - P r o v i n c i a  d e  S a n t a  Fe. 

P r o f .  l s a b e l  P i r ó  d e  H e r e t e r  
I n s p e c t o r a  d e  Ensefianza S e c u n d a r i a  y S u p e r i o r .  
Vocal  d e l  Conse jo  G e n e r a l  d e  Educación  - P r o v i w  
c i a  d e  Mis iones .  

P r o f .  E d g a r  H e r r e r a  
Inspec to r  d e  la D i r e c c i ó n  d e  Ensef ianza .  P r o v i n c i a  
d e  L a  Rioja .  

P r o f .  M a r í a  I n é s  H. d e  To ledo  
A s i s t e n t e  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o l o g í a  E d u c a -  
c ional .  P r o v i n c i a  d e  S a l t a .  

P r o f .  M i r t a  A. C a r r i l l o  
M i e m b r o  d e l  G r u p o  d e  Apoyo d e l  C e n t r o  Mul t ina-  
c iona l  d e  Educación  d e  Adul tos .  D i r e c c i ó n  Nac io -  
n a l  d e l  Adulto - Capi t a l  F e d e r a l .  

P r o f .  B e a t r í z  D. d e  De la F u e n t e  
S e r v i c i o  d e  D e s a r r o l l o .  Conse jo  Nacional  d e  Edu- 
cac ión  T é c n i c a .  Cap i t a l  F e d e r a l .  

D r a .  Nidia G ó m e z  F e r r a r o t t i  
Conse jo  Nacional  d e  Educación  - Capi t a l  F e d e r a l .  

P r o f .  Angél ica  Rolandel l i  
S u p e r v i s o r a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  Educación  F í s i c a ,  
D e p o r t e s  y R e c r e a c i ó n .  Cap i t a l  F e d e r a l .  



~ T R O  NACIONAL DE INVESTI GAClONES EDUCATlVAS 

- Lic.  Dora S. de Boneo 
- Lic.  Silvia Luchessi  
- Lic. Marta  C. de Vuotlo 

. ,INICIAClON DE ACTIVIDAPES 

El 17 de abtil de  1972  s e  integraron a l  Centro Nacional de 
Investigaciones Educativas,  los  in~ ,es t igadores  dándose por  iniciadas 

: las  actividades y constituyéndose en  asamblea genera l  de t rabajo.  

Oficialmente la inauguración d e  l a s  jornadas s e  rea l izó  e l  
19 de abr i l  y en dicho acto hicieron uso d e  l a  palabra a l  sefíor Subse- 
c re ta r io  de Educación, Dr .  Humberto Roca. e l  sefíor Director  d e  ln- 
vestigación, Educación Técnica,  Formación Profesional y Educación 
del  Adulto de la Organización d e  los  Estados Americanos,  Dr.  Arman 
do Hildebrand. e l  senor  Coordinador Técnico del P rograma  ~ e ~ i o n a l -  
de Desarrol lo  Educativo Prof.  Bautista Etcheverry Boggio y l a  Direc-  
tora a cargo del  CENIED, Prof .  María  Dolores Olano d e  Araujo.  

Idas  actividades rea l izadas  a l a  fecha son l a s  siguientes:  

,, 
' . ' - Txatamiento de aná l i s i s  de conjunto s o b r e  las  var iab les  del a r e a  a -  
P.. 

E dolescente f rente  a sí mismo"  ( a rea  A). 
r. f 
.c. 

1 
- Reformulacibn del  á r e a  A. 

. . 
>, . 
.. . , 
. . .  

- Tratamiento d e  anál is is  de conjunto s o b r e  var iables  del  á r e a  'hctitu- 
des  del  adolescente f rente  a l a  sociedad" ( á r e a  R). -. 

. '  : - Reformulación de1 á r e a  B. .. . ,  . ,. . 

- Designación de equipos para  es tab lecer  una metodología de t rabajo.  

! :  , I I::.:.., - Tratamiento de aná l i s i s  de conjunto s o b r e  var iab les  del a r e a  ac t i -  . . 
11.: :' tudes del adolescente f ren te  a la educación". 
i ... 
. c 

, ,  . . . , . .  ' - Reformulación del á r e a  C. 

- Ajustes de coordinación de var iables  e n t r e  l a s  á r e a s .  

- Elaboración definitiva de l a s  t r e s  á r e a s .  



ELABOHACION DEL INSTRUMENTO 

En función de las tareas correspondientes a cada una de las 
á reas  mencionadas s e  hizo necesario reagrupar en t res  equipos de tra - 
bajo a los investigadores. 

ANA1,ISIS DE TAREAS SOBRE LA EVALUACION DEL TRABAJO 

En reunión general los equipos multidisciplinariamente ana- 
lizaron la elaboración del instrumento. Cada uno de los ítems fue so-  
metido a u n  estudio crítico. De dicho estudio s e  aplicaron modificacio 
nes, rectificaciones y adiciones e implementaciones consideradas d e  
relevancia para llegar con un margen óptimo de confiabilidad, al  cum- 
plimiento de los objetivos explicitados en los t res  documentos. De s u -  
yo ,  s e  consiguió s u  complementariedad y flexibilidad operacional. 

Finalmente los ítems fueron agrupados del siguiente modo: 

- escuela 
- familia 
- cambios biológicos 
- imagen de autoridad 
- procesos sociales globales 
- rendimiento 
- madurez emocional 
- religión 
- niveles de satisfacción. 

PRUEBA DEL INSTRUMENTO 

Esquema pragmático: 

Nivel Académico 

adolescentes escolarizados 
adolescentes no escolarizados 

Nivel Edatario y Sexo 

de 11  a 18 anos - varones y mujeres 

Regionalización 

Establecimientos de enseflanza en Capital Federal 
Establecimientos de ensefíanza en el Gran Buenos Ai- 
r e s .  
Centro de Adolescentes 
Clubes deportivos. 



REAJUSTES DE LA PRUEBA 

Se procedió a internalizar y concientizar la problemática - 
d e  la investigación. Esto s e  hizo a través del material recogido por - 
los equipos de investigadores para realizar los ajustes propios y/o  - 

nacidos de l a s  dificultades encontradas y salvadas sobre la marcha de 
la elaboración y prueba del instrumento. 

ETAPA FINAI. 

Luego del trabajo precedentemente explicado resta la apro- 
bación del Instrumento por medio del Seflor Ministro de Cultura y E- 
ducación. 

OBJETIVOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS AREAS ES- 
TUDIADAS. 

Area A - El Adolescente frente a sí mismo. 

- Encontrar indicadores sobre actitudes de los adolescentes 
frente a los cambios biológicos, la información recibida al  respecto y 
la atracción hetero-sexual, según edad, sexo, etc. a través de lo que 
61 c ree  de sí mismo y de lo  que él cree que los demás piensan de él. 

- Conocer s i  el adolescente percibe y con que actitud. la in- 
fluencia enriquecedora o no de esa edad, en s u  capacidad para resol- 
ver problemas, capacidad nemónica, imaginativa y creativa. 

- Conocer s i  el  adolescente se  percibe con capacidad de de- 
cisión, poseedor de espíritu de empresa e iniciativa propia, como te- 
naz y capaz de mantener equilibrio y estabilidad en las tareas empren - 
didas. Conocer el  grado de dinamismo con que encara una tarea y la - 
lleva a término. 

- Conocer el grado de estabilidad emotiva basada en la se-  
guridad, autoconfianza y aceptación de sí mismo. 

- Conocer quienes son las  personas que están dando a los - 
adolescentes las  pautas fundamentales de s u  identificación. 

- Inferir cuáles eon las jerarquías de valores utilizadas por 
los adolescentes. 

- Detectar cómo el adolescente valora s u  libertad. La sig- 
nificación que atribuye a s u  ideal. Conocer s u s  vivencias y actitudes 
religiosas, sentimientos de cooperación autopercepción de la idea de 
justicia. 



.4!.ea i3 - 111 Adolesrente frente a la sociedad 

- lnferir las actitudrs de los adolescentes frente a la - 
satisfacción de sus necesidades vitales en el orden material,  tales co - 
mo: alimentación, vivienda, y vestido, desde el punto de vista de la - 
relarión del adolescente con su familia. 

- Detectar a través de la comprensión y la comunica- 
ción el nivel de satisfacción de esas necesidades que en el adnlescen- 
te e s  uno de los puntos mas críticos. 

- Conocer s i  e l  adolescente recibe información de s u  - 
familia sobre temas sexuales y el nivel de satisfacción frente a esa - 
situación. 

- lnferir frente a la problemática religiosa la actitud - 
del adolescente a través de su grado de conformidad. 

- Conocer la actitud del adolescente frente a los proble - 
mas sociales, políticos y económicos, relacionándolo con la inf orma- 
ción que recibe de s u  familia. 

- lnferir la preocupación de la familia por el trabajo y 
el estudio y la actitud del adolescente frente a esa situacihn. 

- Conocer cuál e s  la actitud del adolescente frente al - 
grupo familiar,  el control familiar y comportamiento de los padres - 
frente al mundo exterior. 

? \  - Saber en que medida el adolescente necesita integrar 
se  con sus pares, la actitud frente a esa situación y la forma de actuar 
del mismo en la toma de decisiones del grupo. 

- Conocer el medio físico que rodea al  adolescente, las 
posibilidades que le ofrece y s u  actitud frente a l  mismo. 

- Detectar la actitud del adolescente frente a la política 
y el grado de interés que tiene. 

Area C - El adolescente frente a la escuela 

Conocer el grado de satisfacción o insatisfacción de - 
los adolescentes frente al  sistema educativo vigente. 



tivos parciales 

- Conocer las actitudes de preferencia o rechazo frente a las distin- 
tas áreas de los curriculas y los factores que condicionan esas - 

s i  actitudes. 
Conocer el grado de satisfacción respecto a la utilidad e inutilidad 
de las materias que integran el plan; (utilidad para la vida actual y 
para la vida futura). 
Saber s i  existen actitudes para hacer correlaciones y transferen- 
cias entre distintas asignaturas. 
Conocer el grado de interés en participar en la confección de pro- 
gramas,  y la tendencia de esa participación. 
Conocer las actitudes frente a las actividades coprogramáticas, - 
interés en participar. s i  son integradas al  resto de actividades es  - 
colares y qué tipo de actividades coprogramáticas prefieren. 

E. - Detectar preferencias en relación con las  formas de ensetianza - 
tratando de descubrir s i  hay actitudes hacia una participacióri ac-  
tiva, o una participación relativa. o no participación. 
Descubrir rn qué medida los recursos didácticos son captados CG- 

mo Útiles, lo que daría indicios sobre s u  buen o mal uso. 

3 .  - Detectar actitudes de preferencia o rechazo hacia determinados - 
medios de evaluación teniendo en cuenta s u  eficiencia en cl sentido 
de que ayuden o no a l  adolescente a obtener un mayor rendimiento 
en el aprendizaje. 
Detectar actitudes de aceptación o rechazo hacia determinados sis- 
temas de calificaciones teniendo en cuenta la percepción dc justicia 
y eficiencia que tengan los alumnos. 
Detectar la actitud de los alumnos hacia el sistema de promoción, 
si Ir> considera adecuado o s i  ve a sus exigencias como un obstácu- 
lo para s u s  estudios. 

la actitud de los alumnos acerca de s u  preferencia por un 
' sistema disciplinario (hetero o autodisciplina). y las razones de la 

Detectar el grado de madurez para la autodisciplina. 

5. - Detectar qué actitudes, condicionadas por el ambiente escolar ,  pre - 
dominan en el  adolescente en cuanto a las actividades escolares y 
las relaciones afectivas. 
Detectar las actitudes de aceptación o rechazo frente a los tipos de 
relaciones condicionadas por el ambiente escolar tanto en el traba- 
jo como en la amistad. 

6.  - Detectar la actitud de aceptación o rechazo del alumnado ante la - 
imagen que ofrecen s u s  profesores; cuáles son las cualidades m á s  
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apreciadas y la frecuencia en que s e  dan. 
Detectar l a  imagen que los alumnos tienen de s u s  d i rec tores  y s u s  
expectativas frente  a cuáles deben s e r  s u s  ro les .  
Conocer las  actitudes de los  adolescentes frente  a l  personal  e n c a r  - 
gado de cuidar l a  disciplina. 
Conocer si los  alumnos s e  sienten bien t ratados por el  personal  - 
administrativr) y de serv ic io  en  e l  c a s o  de que hayan necesitado d e  
s u  serv ic ios .  

Conocer si para e l  adolescente e s  importante o no que s u  familia - 
participe en dichas asociaciones y por qué. 
Conocer a t r avés  de l a  percepción del adolescente si están bien en - 
ca radas  o no. 
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