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PROLOGO 

La experiencia adquirida al realizar el Servicio Social en el ciclo

de enseñanza media básica, en particular en la Escuela Secundaria Técnica 

No. 53 "Adolfo López Mateas" ha siclo de mucho valor, habiendo forjado en

gran medida el inicio de mi desarrollo profesional, y despertado así mis

mo la inquietud por la importante labor que los psicólogos tenemos en el

campo de la orientación educativa. 

Agradezco a las autoridades de la Escuela Secundaria T6cnica No. 53-

el apoyo otorgado durante la realización de mi servicio social, y la opo!: 

tunirad que se me bri'ldó durante el r::es de julio de 1983 en la Oficinc> de 

Orientación Educa ti va de la Direcciór. General de Educación SecunoClria Téc 

nica en donde, de alguna marera, pude adentrarme en algu-ios de los probl~ 

mas que los orientadores educativos :ie la escuelas secuncbrias técnicas -

enfrentan en el desarrollo cotit~aGo de su labor. 

Es mi deseo que la información ~ue se expone en el presente documen

to, sea da utilidad oara todos aquellos compañeros psicólogos qué tengan

la oportunidad de realizar o est§n llevando a caco su servicio social en

las escuelas secundarias, sirvienc:o de igual manera como punte cJg referen 

cia en al desarrollo ja ulteriores investigaciones en el :!rea de la orien 

tación educativa, que conduzcan al desarrollo armór.::.co de los esc:udisn tes 

de educación secundaria y su uticación dentro de nuestro contexto socio -

económico. 

Finalmente, quiere agradecer a ~odas aquellas oar3cnas: cadres, mae_:! 

tras y profesionistas :¡ue con sus ac':itudas, apo¡c y cc;mpr¡onsión, nos pr;:: 

porciona'< a todos los est:.Jdic1ntes O::'ientación, .3pl:::'J <do de manerFJ sabia

el provercio de: "Instruye ::il nii-ío e~ su caITEl!'f•, / .1ún cuando fuere vie

io. rro se aoart8rá de ella". 
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lNTROOJCCIDN 

El presente Informe Final de Servicio Social está constituido por -

dos secciones: una teórica y una práctica; la primera sección integra una

vasta suma de información que, apoyada en la bibliografía más reciente po

sible, tiene como propósito principal dar a conocer un marco conceptual s~ 

bre orientación educativa, que sirva co~D punto de referencia para el desa 

rrollo de investigaciones posteriores en este campo. 

Por otra parte, dentro de la sección mencionada, se presentan les oo

jetivos generales, que se plantean a nivel del Prograrna de Servicio Social 

de la Escuela Nacional de ~studios Profesionales-Zaragoza; los objetivos -

específicos, planteadas a nivel de la institución en donde se llev6 a cabo 

el servicio social; y los objetivos particulares_. planteados por la Pasan

te al inicio del mismo. 

En la segunda sección se presentan los aspectos prácticos del ser,1i-

cio social; se hace una descripción de las características generales de -

la Instituci6n: sus antecedentes históricos, localizaci6n geográfica, ser

vicios generales con que cuenta la dele;:ici6n donde se ubica la Uni:::Cd --

- Escuela Secundaria Técnica No. 53-, así como la org;:mizaci6n y con::!icio

nes de la misma. 

Asimismo, se presenwn de manera general las ac'::ividad13s desarr:üla-

das durante el Servicio Social, las cuáles en su mayoría correspon::!e~ a -

las áreas :Je trabajo social )' sociocul::..iral; es imporéante mencior.':!r :am-

bián, que e'1 la Escuela Secundaria No. 53, no se cuen:a con un Depar-:amen

to específico pnrfl Trat:ajo Social, por lo que los ac:i•1idades corras:i:in,..--

dientes ¿¡ estn ároa son ;:ósorbidus por •31 iX:lpartamento de Drient¡:¡ci~~ Edu

ca,tiva. 
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Ofjigual manera, se presenta un análisis de resultados de un Cuestio

nario aplicado a los orientadores que laboran en los planteles pertenecie~ 

tes el Subsistema de Educaci6n Secundaria Tér.;nica en el Distrito Federal, -

en donde se señala de manera cuantitativa y cualitativa los problemas que

tienen para la realizaci6n más adecuada de sus funoiones; oabe mencionar -

que dicho análisis está en poder da las autoridades competentes de la ~

Dirección General de Educación Secundaria Técnica, e las que corresponde -

establecer los mecanismos y alternativas de solución que den una respuesta 

viable a los problemas que se mencionan. 

Siguiendo al orden enmarcado en al presente trabajo, a continuación -

se hace un análisis ce toda la información que se cor.sidera, sintetizando

cada Lino de los puntos desarrollados y relacionándolos entre sí para la -

elaboraci6n de las conclusiones finales en base a los resultados del mismo. 

Por último se presentan las propuestas que se recomiendan como alter

nativas de soluci6n a los proalerras detectados y analizados durante la raa 

lizeción del presente trabajo. 



1. MARCO CXJNCEP11JAL 
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Concec~o de Orientación Educativa y de Orientación Vocacional. 

La orientación educativa y la orientación vacacional son conceotos a -

los que se :-13 dado diversas aceociones. En este apartado se presentan algu-

nas definic::...or.es Qut:; var:!.,'Js autores :ian dado a los conceptos mencionados, a 

fin de dete:-:nin·Jr si exis::e una diferencia signific::.1tiva entre ambos, si ha 

cen referencis a nc:ividades inte!·'r.:ilacionadas o ~cin conceptos que ::;e utili-

zen indistin-t3mente. 

La voc;:ción y serrera de cada persona es una aventura. y :..:n Dr'8CGr:o de 

realización ~ersonel, ~rofesional y soc~al que encuentr~ =u bel3nce en una 

existe'1cia conscian:::e, resoonseble y vi tC1l (2). 

motivaciones / oojc·.:i.1Jos de la \/ido. ¡Jersonal, familiar, social y :.:~ i:!'a~r~~=-

h1 
\,'-J. 

La. ari.e;.->:3ción v:icacional es la ayuda, con :;rocesos esco.;ci2li::acteis, 

wna psrsor.::. :;2ra orientarse en la elec::.iéin de una orofe~Jiór (':). 

a considerar .:.~ vocac:..ón corno algo ¡a logrado: la concrsci..,5r :J•.~ '.1n3 vL:lQ ~: --

-expresa C:or::sda, '::2::- lo que nos interesa como educ.~1dors;s no ,.._,.;: el ;:JL.nt:-: -

de llegada, .~ino 121 lsr;¡o oroce30 de madurez y :3:;rendi::nj12 :.:"Jr ·21 •;.ual a:~r'.":--

viesa un jove:-; desde l·JS Primeros aiíos de su escolarL--~:Jd, ::rJcsso GUt= ne.rS -

:::risis en el r:i0mento je lo. eleccic5n oroft:sionG.l / ;:e s::incre::.Jr~ en una fo:·-·.~ 
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C\isde el punto de vista psicol6gico, la vocaci6n es una forna de ex-

presar nuestra personalidad frente al mundo del trabajo y del estudio, y -

no tiene aparici6n súbita, sino que se va conformando lentamente a medida

que adquirimos mayor experiencia, mayor madurez y que profundizamos cada -

vez más en la esfera de la realidad (5). 

Por su parte, Piaron (1977) define a la orientaci6n profesional como

una "taree social destinada a guiar a los individuos en la elección da una 

profesión de tal modo qua sean capaces de ejercerla y se sientan satisfe-

chos, asegurando así, por la repartici6n de las elecciones, la satisfac-~ 

cián de las necesidades profesionales de la colectividad". Así mismo, def.!, 

ne a la orientación escolar corno "una tarea pedagógica que consiste en --

guiar a los escolares en la elección de las ramas de la enseñanza en fun-

cj.Ón de sus gustos :; 5~3 aptj.tudes" (3). 

Cortada de Kohan (1983) continúa exponiendo en la misma oora que la -

orientación vocacional consiste en afirr:er que toda elecci6n profesional -

es, en cierto modo, la resolución de un problema y, en su dimensi6n psico

lóg!.ca, es la culminación de un conflicto de personalidad, manifiesto o l!:, 

tente y, por tanto, }9 orientación vocacional debe adent:::-arse en el estu-

dio da la personalidad del sujeto, de sus conflictos y del modo personal -

de resolverlos. 

A$Í se tiene que "la decisión vocacional es reflejo da la personali

dad, da suerte que muchas veces se puede llegar a comprender una persona~ 

lidad esencial,"lente :mr el tipo de elección ;:iue se he realizado. oi bien -

la orientación vocacional siempre he tendido a delimitar el estudio psico

lógico del sujeto a la evaluación os su nivel intelectual, de sus intere~ 

ses manifiestas en forrr,a consciente ¡ de las aptitudes, lo que se 3firrr,o; -



es que, sin menoscabo de la conveniencia de estos análisis, lo que determi

na a un joven a la elecci6n y aquel factor que subjetivamente tiene más im

portancia 8S su personalidad. La misma inteligencia, las mismas aptitudes y 

los mismos intereses manifiest:Js son instrumentados en form" totalmente di

ferente por una personalidad rígida y una flexible, y esta diferencia es, -

sin duda, lo que va a configurar todo su futuro" (5). 

Finalmente Tyler (1983), formula que existen dos interpretaciones con

relación a la definición de orientación educativa: de acuerdo a la or:isera, 

el objetivo fundamental de la orientación es facilitar las elecciorms y de

cisiones prudentes; de acuerdo a la segunda, el propósito pri;icipal es pro

mover la adaptación o la salud mental. Por otra parte, define el obje'::i.vo -

fundamental de la orientación como 1'1 cap¡:¡ci tación del individuo para ele-

gir uno de los ca.r;iinos que se s.:-Jren ante él y, a continuación ernprende:'lo -

con con fittnza ( 14) ~ 

Je acuerdo a lo anterior, se observa que para hacer una defini~~.ón de

los conceptos de orientación vocacional y de orientación edt.;ca¡;ive es :ire

ciso, en primer lugar, definir qué es lo que se entiende par vacación / el

por qué de la i;r:iortancia de las elecciones dentro del proceso enseñanza-a

prendizaje. 

l:Bsarrollo de la Orientación en la Educación, 

A fin de tener una idea gereral de cuál ha sido el dtJsarmllo de la -

orísntación en la eaucación y cómo se encuentra en la actualidad, en segui

da se presentan algunas consideraciones planteadas ;;ar v~rios 5.u=ores, sin

que con ello se pretenda dar t.;na temporalided a lo ex:iues to. ,;sí, retomando 

lo dicho por T /ler ( 1983), se :iene :iue ya desde la Pr''~nis toria, / .:'!n l:J:; -

m.:3s remotos tiem;::Js nistóricos ss pasible ·:1escub.ci:-- 'Jast:.gilis :!g las dos -

funciones que ::::...:2clcn t2xpreserse ¡je un or.ien tadcr. L.os raye:~ '.:nní:Jn sat1io3 -
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consejeros que los ayudaban a tomar las decisiones que requería el gobierno 

de sus países. De todas partes del mundo griego, las personas acudían al -

templo de Oelfos a buscar, en las respuestas ambiguas del oraculo, la orien 

taci6n que necesitaban en los momentos decisivos de su vida. Los romanos te 

nían sus adivinos a los que acudían para tomar resoluciones importantes. 

La orientaci6n, en el sentido de la salud mental, también tiene sus

prototipos en épocas pssadas (14). 

Por otra parte, dentro de la sociedad contemporánea hay'un aspecto

que ha influido decisivamente en el desarrollo de la profesión del orie~ 

tador. Se trata de la inestabilidad causada oor las rápidas transforma-

cienes que han venido afectando nuestras condiciones de vids. Sociólo.::;os 

y poetas han coincidido en llamar a esta época "era de la ansiedad". Mu

chos de los escritores han llamado la stención sobre los factores que -

cm1san inseguridad en el individuo, factoras que abarcan desde los hoga

res de5hechos hasta las amenazas de aniquilación admica; aunque, por -

otra parte, sería muy difícil demostrar que esta época es más angustiosa 

que las precedentes ( 14); 

Por tanto, si los oro·;;ramas educativ.::;: tendientes a fortalecer las

relaciones familiares -apunt:a Tyler, 19(33- tuvierun un éxito considera-

ble, sería menor la orient:ici6n encaminad:; a modificar los efEictos de si 

tuaciones hol]areñas de5fovorables ( 14). 

CE aquí, se observo la importancia que el servicio de orientaci6n en 

las escuelas, del cual se ha'.llarii más adelante, tiene en los aspectos emo 

cionales y afectivos del estudiante de enseñanza media básica. 
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De acuerdo a Tyler (1983}, los centros de orientación general de las 

escuelas, aún cuando su función principal para con los estudiantes es aux! 

liarlos en problemas de tipo vocacional '/ educativo, también contribuyun a 

que aquéllos tornen conciencia y modifiquen actitudes emocionales que 5e -

les han desarrollado en ambientes extraños al hogar (14). 

Por otro lado, dentro de este avance explosivo actual, la preparación 

que los estudiantes reciben dentro dal plano acadérnico, resulta ineficien

te y por ello, es un hecho que la obsolescencia e ignorancia son ahora -

grandes em;migos del l1ombre y J.35 organizaciones (2). 

El acelerado crecimiento del medio a.mbiante en que vivir.'.CS -notorio -

en cambios sociales, económicos y culturales-, exige al individuo y e. las

or;¡anizaciones de hoy en día, ur:a prspar·3ción que les p13rrni t.3 enfrGntarse

con éxito a las di versas si tu::::'.:;-~on~s :ie :;ambio. 

De acuerdo a lo expresado por Césares y Silíceo (1982), asta siglo ha 

visto surgir el cambio científico y tecnológico más imoortante da la histo

ria de las profesiones, de forma tal que la especializaci6n ayuda cada vez

más al surgimiento de nuevas técnicas, de nuevas ciencias y profesiones que 

han sobrepasado la tradici6n laooral de la familia y el concep~o de las mis 

mas (2). 

Cortada de Kohan (1983) expone que la orientaci6n profesioral sufre, -

en parte, de los rrales de nabar surgido prematuramente. 

Siendo una· rama aplicada de la psicología, empez6 a crecer con auge a

principios de s~glo ouando aouélla todavía no podía proporcion=rle un cuer

po te6rico sistamáticomente coherente -más adelante se :iresertan algunas 

teorías qt;e se han Formulado al respecto-, y lloc;ó a SLI mayor difusión y 
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mayoría de edad en los institutos de orienteci6n profesional suizos, belgas, 

etc., con una psicología te6ricamente endeble. Esta psicología no resisti6-

los embates de las corrientes dinámicas estructuralistas que deshicieron -

las concepciones atomistas y elementaristas. La psicología en que se basaba 

la orientaci6n vocacional de principios da siglo ha caducado, pero ls orie~ 

taci6n profesional sigue en parte aceptándola de hecho, como se puede ver -

en la tarea rutinaria de muchos institutos tradicionales, ya sea por la .~-. 

inercia y resistencia al cambio, o parque los psic6lagos can enfoques más -

comprensivos y globales se han dedicado preferentemente a la·aplicaci6n clf 

nica y psicoterapeútica, ocupándose en forma predominante del neur6tica y -

dejando en. el olvido .. al hambre normal (5). 

Actualmente, -dicen Cásares y Silicea, 1982- la movilidad y el cambio

están surgiendo entcmdidos como promntorss de la nueva concepción de carre

ra, concebida ésta como un camino personal existencial, autodirigido y pro

bado a través de ensayos y errores que tienen como principal característica 

el tomar en cuenta el propio cambio personal y el continuo cambio tecnológl 

co y laboral del medio am~iente (2). 

Así, se vé que la carTera es un camino personal, donde los conocimien

tos, las herramientas técnicas y científicas, y las estrategias de trabajo

son instrumentos en la formaci6n del propio camino personal. 

Ach:almente encontramos muchos profesionales que iniciaron es::udios -

universitarios y que la experiencia, las necesidades, los intereses y las -

habilidades personales los fueron llevando a un ca1~po de acci6n profesiornJl 

diferente (2). 
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Según Cortada de Kahan (1983), la orientaci6n debe hacerse siempre en 

funci6n de que el individun es un ser humano en form:ici6n y desarrollo; p~ 

ro es evidente -dice- que sus frutas han de representar un beneficio enor

me para la comunida.d. El problema que se presenta a todo alumna en forma

más patente es cuando está más cerca de finalizar sus estudias, afectónda-

la profundamente; pero es un problema cuyas implicaciones tienen resanan~ 

cia para el futura de las universidades, el de!'.larrolla económica y sacial

de cada país, y de toda la vida cultural y material que caracteriza a un -

pueblo. las reservas y las recursos humanos son, en última instancia, aqu~ 

llo en lo que reside el poder cultural y espiritual de un país, y desper

diciarlas por no saber encaminarlos desde el comienzo, significa una pércii 

da irreparable que repercute en todos los ámoitos de la vida sccial (5). 

te el aprendizaje de l::i.s ¿i:si;naC'J!':J.S, sino ::crnbi8n ur. proceso orientador-

para el desarrollo y la 'l'adure;:: in;::3l.xtc;al y e.'7locional de los individuos 

y para que cada joven se:;::: en su medid3 exacta cu&les son su.s :iosibilid.::i-

des de logro, a fin de cóie3rse libre de orejuicios en el lur:;ar adccue::lo

que le proporcione la sociedad actual (5). 

De gran importancia es el servicio de orientaciór educativa durante -

la enseñanza media básica, por lo que es necesario, e:o .orimera instancia -

hacer una Creve descripción de 5u natur;sleza; citar.d:J :i Tyler (1383) cuan 

to más compleja, variable y opulenta llega a ser una s:;ciedad, tant:i m'3s -

esenciiü es el papBl que desempeña en ella la orien taci6n. En una socied¡id 

sencilla, un niño sabe desde la infancia cuál as su L.Jgar en la vida; y su 

educación, formal o informal, le proporciona los conceptos y destrezas que 

necesitará ( 14). 
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El estudiante debe encontrar su propio camino en un plan de estudios

complicacb y arreglárselas para elegir los cursos más convenientes para ~ 

la pauta particular de su vida. Para realizar esto, debe hacerse de un P!l.,_ 

tr6n de vida, y sen muchas las cosas que se lo impedirán -algunas de elles 

se mencionan más adelante-. Las diferencias entre los hábitos así como las 

nonnas da su hogar y los qua observa en los comparíeros, cuyas familias son 

de variada índole, le hacen ciif!cil conocer con exactitud cuál debe ser su 

postura. Suele constituir un verdadero problema para el muchacho tener que 

adaptarse a la vida social e independiente de su escuela y, al mismo tiem

po, estar al corriente de las actjvidades intelectuales de dicho plantel. 

Así, se tiene que el desarrollo de le prcfesión da orientación es una 

de las maneras que tiene la scciedad de responder el problerra de la compl!; 

jidad ocupacional (14). 

Gary Collins (1980) por s~ carta, expres¡:¡ que escoger una vocación es 

una de las decisiones más importantes y de mayor alcance del hombre. La 

ocupaci6n que escojamos dsterminará cómo vamos a emplear par lo menos un

tercio del tiempo que permanszcamos sin dormir, pues es éste el tiempo mí

nimo que la mayoría Pl'lS'3 trabajando en su vida de adulto. Nueztro trebejo

determine nuestros ingresos, y éstos a su vez afectan el.propio nivel de -

vida y el lugar de residencia. 

Dada lo impcrtancia socia: y psicol6gi::::; del trabajo, habrá que esc::i. 

ger le vocación ;::ropia con gran cuidado y m.im;ciosa deliberación. Sin am

barqo, lo cierto es que con deelnsiada frec'->2r.cüi ln decisión 58 toma de -

modo fortuito y aoresurado, Les padres, los profesores y los amigos, esp~ 

ran que los alumnos tomen decisionss en cu3r~:J a su ncupación. Así, ocu-

rre quo en una ed::;.d en que 6so:us carecen .je exoerioncia, son ideolist35 -
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y están lucl1ando con los problemas de la adolesr::encia, se les añade la res

ponsabilidad de escoger entre un número casi ilimitado de posibilidades Pr::! 

fesionales. Para un número quizá elevado de personas, el trabajo no ofrece-

incentivo al9uno, sino que, por el contrario, es una labor penosa y aburri

da que hay que aguantar ... para toda hi vida (4). 

De acuerdo can Nuric. Corcada de Kohan ( 1983) la escuela secundario pue 

de y debe cooperar a la orientación vocacional mediante: 

a) El conocimiento de la5 potencialidades diferenciadas de cada 
individua, lo cual se desprende, en part:e, del rendimiento -· 
en las diatint3s materias. 

b) La integración, en la form¿¡ción escolar, dá la inforrnación -
sobre la realidad socia] en cLBn~o a fuentes de trabajo, rie

cesidades ocu:JacíonalrJs, .r:.~u2.:z~ ~' variedad de c2mpos ;Jrofe
sionalas, oferta y derw1r.da ,~el F.rcado profesional, conve--
niencia de la exoansi6n en r:!G";2.r:-7:inadas ársas de trabajo pa
ra el desarrollo del pi.1Í3, ~-·-· 

c) La motivación de los alumnos nacia una variada gama da in te
resas, lo cual les permita un rico ji..8go de la imaginación ~1 

de los proyectos vocacionales de niños y jóvenes. 

d) Favoreciendo el desarrollo de ;icti tudas gener:ües que estim:, 
len la toma de decisión personal y con resoonsabilidad, en : 
niveles de enseñ=.·1za anteriores a la decisiva elección de ca 
rrera. 

La orientación educativa que se practica en los servicios escolares --

apuota sobre todo al bienestar del individuo. 3u orincipnl objetivo consis

te en ayudar al joven para qua realice una elección reflexiva de ou f1uturo-

(5). 
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Para que una persona realice una elecci6n correcta -según Tyler, ---

1983-, necesita estar bien informada acerca de: a) las características de 

los diversos empleos, y b) de sus propia~ apti~udes y limitaciones. La -

tarea del orientador educativo consiste tanto en ofrecer al alumno estos

tipos de informaci6n como en ayudarlo a entE11derlas y ponerlas en prác-

tica. 

Los orientadores vocacionales muchas veces tropiezan con problemas

personales, sociales y emocionales en los alumnos entrevistados. Así ve-

rnos que en la actualidad, el mismo profesional ha puesto a disposici6n de 

sus clientes dos clases de servicios, que son: ayudar a las personas a 

realizar elecciones prudentes; e incrementar la salud y bienestar emocio

nales de esas misras personas (14}, 

En el caso de la orientaci6n corr.o uno actiÍtidad ocasional, ésta no -

forma parte del programa educativo y estii dirigids únicamente a la solu

ci6n de problemas planteados por casos de alumnos, que generalmente pre-

eentan bajo rendimiento o comportamientos conflictivos. 

El orientador funge además como consejero escolar, gusrdísn de la -

disciplina y realiza labores de clssificaci6n de aspirantes para su mejor 

distribuci6n en los grupos escolares (9). 

"or otro lado, está la orisntación vocacional y profesiográfica, 1"!5 

cuáles no pueden verse separadar~ente. En esta et;;ipa 1 la orientaci6n tier-e 

un desarrollo m5s complejo yue cuando es ocasiono:.1 1 forma ya parte del -

programa regular de las escuelas como un servicio que la institución ed·~

cativa oro~orciona a los alumnos. 

1 
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De estos tipos de oriontr;ción mencionados, se pueden observar 

las siguientes características: 

- Se desarrolla la orientaci6n vocacional, considerada como 
necesaria debido a la gran diversidad de áreas de estudio 
y centros de enseñanza elegibles por los estudiantes. 

- El segundo aspecto, que complementa ol anterior, consiste 
en que le orientaci6n profesiográfica es útil para propo!: 
cionar informaci6n sobre los campos de desomper'ío prof'esi~ 
nal y laboral para los discintos egresados (9), 

La orientaci6n vocacional directa y la profesional indirectame,-,te, -

dependen de resultadas psicomeítricos. Esto no tendrían r.1a1vr importsntia-

si no se toma en cuenta que: 

En nuestros países el des8rrollo de la Psicometrfo hu dependico de -

los resultados logrados sobre todo en los E.U.A. Lo adaptaci6n de los in~ 

trumentos s6lo ha sido superficial llegándose al extrerno 1 en alqunos c:o--

sos, en consistir ésta una mora traducci6n. S61o en concepto sor. ace¡:::~a-

dos los conceptos de validez, estandarizaci6n y confiabilidad. Ade:nás. '"'' 

la tendencia psicométrica, suoyacen las creencias err6neas de la :'..nfo:;il¿ 

dad del instrumento por un lado, y por otro, la factibilidad de etiquetar 

al ser humano, sin tomar en cuenta la temporalidad de los propósitos de -

la medici6n y la dinámica de la personalidad ~9), 

Este fundamento psicométrico da lugar a un enfoque individualista ::e 

la orientación, pues los resultados son est-rictarnente personales. Esto 

tiene grandes exigencias: la pr~mera, está determinada por el tiempo d-:; -

aplicación y calificaci6n de instrumentos e interpretación de resultadJ::-

y la segunda por la orientación necesaria par"! transmitir dichos resulte:-

dos. Resulta obvio que para dar una orientación efectiva, cada escueh :íJ;. 

berá contar con varios orientadores de tiempo completo. Es evidente qt..o -
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can este enfoque, bastante costosa además, en la realidad se termina por -

dar una orientaci6n más de acuerdo con la primera etapa, es decir, una -

orientaci6n ocasional, y s6lo para unos cuantos, dejando sin servicio a la 

mayoría (9). 

Por otra parte, en la segunda etapa -vocacional y profesiográfica-,

la orientaci6n es incompleta pues únicamente abarca los aspectos profesiE 

gráficos, vocacionales y, ocasionalmente, los educativos; sin tomar en -

cuenta todos los demás que intervienen en el desarrollo de·la personali-

dad del individuo, como son: los culturales, psicol6gicos, etc. (9). 

La actual orientación educativa no resulta congruente frente a las -

necesidades de las instituciones y de los educandos, Su proyecci6n es par

cial porque no promueve el desarrollo integral d~l educando, ni aborda a -

toda la población escolar. Pasar a otra concepci6n de la Orientación Educa 

ti.va, adecuada a la realidad presenta, significaría proyectar una orienta

ción integral para todos los educandos, que les diera la oportunidad de de 

sarrollarse armónicamente a su medio (9). 

Por Orientación Integral entendemos "el conjunto sistemático de cono

cimientos, métodos instrumentos y actividades que hacen posible proporcio

nar al individuo los elementos necesarios para un desarrollo e integraci6n 

al medio" (9). 

La odentaci6n integral tendrá un contenido de información que puede

variar, en alguna de sus áreas, de acuerdo con el nivel en el que se pro~ 

porcione la realidad socioeconómica de la comunidad. 
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Las funciones de la orientaci6n inte~Jral comprenden la acci6n directa 

sobre los individuos e indii"ecta, a tnJVés de las instituciones o personas 

responsables de su formación y capacicaci6n (9). 

En este sentido, l:! orieritación integral tendrá su avance determinada 

por el ds las ciencias de le educaci6n, la psicolr1gia y la medicina, las -

ciencil'!s saciales y la econon;fa, la filosofía, las ciencias polÍticas y t~ 

das aquellas que, en una u otra forma, explican la conducta individual y -

social (9). 

H"!cienda referencia a lo expresado por Cortada de Kor1ar, ( 198J), h; -

orientación tiene la par::icularidad de aue, a pesar de se~ u:-1 c:;:;.rr.;:io de tr~ 

bajo de la Psicología aplicada, supone en quienes la practic?.n un enfo:;ue

interdiscipllnsrio. Por ell:::i, el psicólo;o ~ue hac8 orient:Jción vocacion~l 

rio puede encasillarse en ::acr{as es::i-·::·.: ··,;3 1 ni lir.iitarse e:.<clusivar.-1er-·:::: ::"J.l 

sstudlo personal del suje-c:J e0 cues"'..:~6n. ?or lo contr~r:.a ! su t::are:::¡ p-:';~:-.1 -

sccia.l 1 educ:ati\;O, eco:iómico, ::tn tropol6gic:a, =:iológico / -=1~r-: 2.e·;-22., r~:.:s ::J

rico, geográfico y pol::'.::ico (3). 

De lo anterior se desprende la i:T.por-:~nc.:..a de la or:..ent::!ci.ór: ~d ..... s~:::.

va y de su enfoque multidisciplinario; por lo que 11ás a:¡al:Jr:te se desc~i-

ben ~revemente cada :;na de las 3.reas ::omcre;.C:..das dent:~s -Je: 1:3 rnisr7ia, ..:;s::.

corr.o sus cbjetivos. Pero antes, se preser.t~:-1 la :.rnport~.---c:...s qut.~ ést3 -::.ie

ne dentro Ce las esct;F?las secundarias técnicas 1 8xpues-;:s ~ .... Gl documei'::o -

de la Dirección General de Educación Secundaria T8cnice. 
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importancia de la Orientaci6n Educativa Integral. 

Definición: 

La educaci6n media básica es parte del Sistema Educativo que, conjunta

mente can 1"1 primaria, proporciona una edc:cación general y común, dirigida a 

formar integnürr.ente al educando y a prepararlo para que mirticipe positiva

men:-e en 13 transformación de la socied::id ( 10). 

Uno de los objetivos generales de la educación media básica se refier~

a "profundizar en el conocimiento del ambie~te familiar, escolar y social, -

para orientar sus capaciclades, intere::es e inclinaciones y ayudarlo a lo;.r;J.r 

su o lena realización u. Se hace neces¿irio re3altar la importanci3 de la OriBn 

tación ~ducativa a este nivel de eciu:::.c~ción. Siendo ésta} de acu1-::::rdo a su fi

nalidad, el proceso qu~ promueve 1,~n los:: 3cres el desarrollo d8 la autods-:er

m1nac1ori par~ lograr su realización arTionica con su medio; es decir, ai.;~1 Jro 

picie en el sujeto la necesidsd de a;)::-ender a resolver- sus ;:iro!Jlemcis fo!'"nu-

lanc!o y realizando sus propósitos de oicuerdo con sus necesidados y reaEdad

oersonal ( 10) . 

La Orientaci.:5n Educativ'a, por ello, se proyecta en forma int;egr31 uo3r

cando los aspectos de la personalidad como son: psicológicos, socioeconó~i-

cos, civíco-políticos, cultura les, ;JedagÓgicos, ins ti tucione.les, vocaciona

les y profesiográficos (idem.). 

Por ella, se co~sidera a la Orientación Educativa como el~mer~o necesa

rio en el proceso educativo total y su acción resulta altmn'O'nte significati-

va en el desarrollo de todos los edc.-candos¡ por tal "1otivo, el servicio quc

brinden las escuelas en orientaci6n educativa, estwrá estruc:ur2do para utun 

der oermanentemente a todos los alumnos durante todo el ::mríodo escol'.lr (irjo;<rJ). 
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Marco Jurídico. 

Tomando como base y fundamento las Resoluciones de 
Chetumal, sobre Educaci6n Media Básica en 1974, -
dentro del inciso seis, l."9ferente a la organiza--
ci6n de la Educaci6n Media Básica y funcionamiento 
escolar, se recomienda que "la semana escolar com
prenda un máximo de treinta horas de actividades -
curriculares", quedando el plan de estudios confoE; 
mado para los tres grados de 30 horas semanarias -
curriculares, desapareciendo las horas de Orienta
ci6n Vocacional señaladas anteriormente dentro del 
programa. Pero, dentro de este inciso también se -
recomienda que se "realicen los servicios escala-
res de orientaci6n educativa y vocacional, médicos 
y de trabajo social que se presta a los alumnos" -
( 10). 

Los servicios escolares mencionados deben estar normados por un program': 

de acciones específicas, las cuales deben ser desarrolladas por el personal · 

id6neo en cada especialidad. 

Por otra parte, la 5ubdirecci6n de Servicios Educativos, de la Dirección 

General de Educación Secundaria Técnica, tiene bajo su responsabilidad los --

programas normativos sobre dichos servicios y los materiales qLie apoyan di---

chas programas. 

Para cubrir satisfactoriamen~e el servicio de orientación educativa que-

se brinde a los alumnos en cada escuela, la Subdirecci6n de Servicios Ed•xat,:!. 

vos de _la O.G.E.S. T., ha recomendado asign!'lr un orientador oducativo de tiem

po completo por turno, o ir cubriando el servicio con un mínimo de 3 horas --

por cada grupo de la escuela. 

~sf también, se recomienda que el personal que cubre dicho servicio, es

b~ debidamenb) propor•ado y capacitado pura el desempeño de su labor ( 10). 
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A continuación se describen las diferentes áreas que comprende la 

1rientación Educativa Integral, mismas que forman parte del programa de en 

señanza que se imparte en los escuelas secundarias técnicas. 

Orientación Psicológica. 

Por orientación psicológica se entiende el proporcionar al individuo-

la infamación necesaria, síntesis de los conocimientos científico,s dispon1; 

bles al respecto, a fin de que, de manara racional y objetiva, rigurosamen

te crítica, pueda asumirse plenamente como persona, consciente de sus limi

taciones y dueño de sus posibilidades, conocedor de los factores que lo dG

terminen, constituyendo su destino, y de los recursos que amplían sus alte::' 

rn° ti vas y ll1 can fiaren liberta el, 

La inforrn~ción qut:: la orientación psicol6gic.a h:J de proporci·Jnar, ac:n-

d~ en su arnpl:!..tud y com;JlojtCad con el nivel de d8sarrollo del individuo. -

debe hacer referoncia si empra a la es true turJ psicoléigicJ. y dlnámi.ca LiB le.

persona U dad. Debe presentar las proposiciones o ::-esouestas que la cienc:1.01-

pueda darle, i•asta ahora, par;3 ayudarlo a satisfacer las dudas y precrunta.o

qus todo individuo de plante" acerca de su propia naturaleza, la de quien·2s 

le rodean, la de su conducta y la de los dem3s (9). 

Por otra ;;arte, dentro de la or•ienr.cción psicológica, está 1-= impor-~ .. -;?::, 

cia de los hábitos, ya que el ser t1umuno se condiciona en muchas conduc t.~s

u tr:ivés de éstos. El medio 3rnbü~nto forja é1 través clel tiempo muchas de -

las acti turJ~s, conductas y hóbi tos qua csractarizan a cada quic:n. La cul '::·.,.,

ra c1ue rodsa 31 ser humano es r·esponsable ae :nuchas fom2.a de ser y da v~-

vir los roles y valores. La libertact consi.ste en aer consciente de esta -;-::

terminación cultural y autodirigil· el propio camino, t1asta donde es pasi~;~·~, 
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tomando las decisiones personales que -de acuerdo a Cásares y Siliceo, 1982-

aceptan o rechazan la influencia cultural creando un estilo propio. Selecci~ 

nar la carrera adecuada, las amistades, las actividades cotidianas, los gru

pos de pertenencia y la propia pareja, afecta profundamente lo que cada 

quien es (2). 

Así mismo, la formación de hábitos es todo un proceso, debido a que el

h<lbit.o es un producto terminal del aprendi::aje. Al principio de su formación 

requiere que las acciones que se realicen secn dh~iberadas. A medida que se

llega 'l establecer el hábito, éste necesita menor atención por parte del in

dividuo ( 3). 

De rneneru más e.spei;ífica, en la for.3.ción de hábitos de estudio, el --

orientador comenzará por conocer las ccr.·:!·_;;::tas y se ti tudes hacia el trs:bajo

escolar que poseen los alumnos, Para este propósito, se utilizan invencwrios 

0 pequeFL:1s encuestas conduciendo al alur.---.o a la necesi:b.d de formGrse há.b:i.-

tos de estudio, proporcionándole los el2~2n-::os que. debe se~uir para su adqu~ 

sición corno son: las condiciones adecuadas para estudiar, elaboración de un

horario personal de actividades, etc. (J). 

Otro de los elementos que interv:!.ene~ en la orientación osicológlca son 

los procesos cognoscitivos. Llegar :1 uno. elección madura ·su;:JOne elat:or:::.r -

uno. identificación vocacional mediante pr-:cosos :.ndividu3.les de tipo cognos

cl tivo t rnoti·Jacional, afectivo y conu ::ivo o de la acción. Los procr?sos cog--· 

ncsci ti vos que col.::ibor~n para hacer una !Juona elección se refieren a la cnii 

dad y caritid.::d uue tient; al joven sobrg l:Js factores externos; es decir, so

brE) la realidad social que vive. Pera es.ti), el joven debe ~oseer ir;forrnacir5n 

y conocimientos acerca de: a) las propias condiciones biológicas (es to es, -

salud, posi!Jla:; minusvulÍ2!·:; físicas, as:JtJ::::tiJs org5nicos, etc.)¡ tJ) las CJ?'o-

:~ins condu::t:::s psicolóqicas ( 0'3 de'..:ir! 2.:;titudes ge:ie.rales y esoecí~:-ic:i·z, ·-

1ntu'r·:·~3i_~:) 1 nivel dr:J conocirnicntos :J.lc3rz. 3tjo::;:, car:icteris tic3s de p~r:.5Gn·J i. ~. tad • 
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actitudes, adhesi6n a valores, nivel de aspiraci6n, grado de perseverancia, 

etc.); y e) las condiciones de posibilid:!des econ6micas (en general) para -

afrontar las exigencias de la carrera futura, ya sea logrados a través de -

la familia, el L-rabajo persa:ial, les tJecas, las pré.<::>tamos, etc. (3). 

La elacci6n vocacional Óptima es aquella qua trae satisfacci6n perso-

nal .31 in'.üviduo, porque le da pos:.bilic.bd de des2rrollar sus "'ejores apti-

tudes, de afir:i'.Q.r sus verdaderos intereses y de no contr3decir :3 estructu

ra de su personalidad básica. t,demSs de esto, debe ser una elección que oe

neficie al grupo hwrr.ano en el que está inserto el individuo, or:¡o:ciando --

con ella el fomento de ac'cividades útiles que desarrolle su cor:-.wnidad sa-

cial, en todas direccior;es (5). 

Por supuesto -·:iriads ~ortada da Ko:1ur;, 1983- la alecció,-, no es total•c.en 

te libre ya que se elige en ::ase a da".:e:."<::inado ámbita de posic:..~:.dcides; :e,;:: 

poco es sl resultado de un acto úl:i"1w, pues a lo largo del desarr:illo de -

un individuo s.e van ensayando y desear cando distintas decisiarces h3s ta ocn

cretar, dentro de los límites más estrechos, las preferencias pr:Jfesior,ale:o 

(5). 

Están además los aspectos socioafectivos. Mientras el jover crece, -:-::.~ 

ne que enfrentar una serie de cam:::ios que se dan en las actitt.:aes de l;ois 

personas que lo rodean, en su posición resaecto al grupo socia.:. y en el ::s 

pel que se le presente. Se le dice que está"creciendo" ~~- que d::: é:.. se es=s

ran otras conducta=:. Sin duda, también se le acuerdt:in ciert:os derechos '/ -

prerrogativas que no tenía cu¿¡ndo niiío; pero él debe 3ceptar, :: su vez, r ~s 

vas axigenci:is y responsabilidades. Cambia de ascuelil y de pro;:·gma, se c~

frenta can nuevos métodos y cisciplinas, debe comenzar ci pensar en las ::!e::i:_ 

siones oara cuando termine sus estudios secundarios (s). 
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Par un.- lado, se enfrenta consiga mismo en el proceso de cambí.o y cor> 

una nueva manera de verse :i sí mismo y a sus cosas; por otro, se enfrenta 

con circunstancias y exigencias sabre las que no tiene ninguna experien-

cia (iciern). 

():Jnfirmando lo anterior, ha de adiestrarse también al individuo en -

el uso de estos conocimientos pera la formación de su carácter y la es--

tructuración de una más sana personalidad. Debe procurarse el señalamien

to de los límites y las diferencias que existan entre los problemas que -

el individuo puede y debe resolver por sí mismo duran~e su desarrollo ps2; 

col6gico y aquéllos que deben ser considerados como catológicos y requie

ren de la atención cl!nica de un profesional (9), 

La orientación psicol6gica debe prestar especial atención a las con!?_ 

cimientos y las técnicas de la osicología social, y los conceptas que sir 

ven de base a la psicología de las masas; pero, por elemental ética oro~ 

sional, s61o hará uso de estos recursos dentro del contexto que se~ela -

los fines y funciones de la orientación integral: prooo•cior.ar una infor.

mación y despertar una conciencia crítica. En este, corno en toaos los de

más campos de la orientación integral. el respeto a la individualidad tie 

ne que ser irrestricto (9). 

Así, la oriencación psicológica se constituye como la técnica o ªº.':'...... 

junto de métodos tendientes a vigilar el Proceso riatural de integrc1ci6n

de la personalidad del indi,Jiduo, propiciando y estimulando las activida

des particulares o colectivas que pueden ::oadyuva.- d él, rectificándolo -

cuando se perciben desviacior.es significativa". Es decir, la orientación-
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psicol6gica ha de llamar la atenci6n de quien la requiere y de los organis

mos y personas competentes para su asistencia, cuando se presenta una dis-

torsi6n francamente patol6gica o cuya soluci6n no puede ya avocarse (9). 

Por otra parte, la orientaci6n Psicol6gica no podría entenderse sin 

el avance de todas aquellas disciplinas que -como ya se mencion6- hacen po

sible la comprensi6n cabal de los procesos que conducen a la estructuración 

de la personalidad y de la conducta humana. 

Orientaci6n Socioecon6mica. 

Por orientaci6n socioeconómica habrá de entenderse el conjunto de con!?. 

cimientos, técnicas, métodos e instrumentos de trabajo, tendientes a la ubi 

cación satisfactoria del individuo como ente socioeconómico (9). 

Tiene como objetivo la integraci6n cabal, a través de las distintas -

etapas de desarrollo del individuo, con las estructuras sociales y, económi

cas que le sirven de marco, y la comprensi6n e incorporación de éstas, y de 

las normas que las rigen a la conciencia del individuo (idem.). 

AGn cuando la orientación no puede cambiar las estructuras socioeconó

micas de nuestro tiempo, sí puede y debe instrumentar al ·individuo pera que 

exija y logre la preservación de su dignidad y de su condición humana, den

tro de ellas (9). 

En ningún otro campo se ponen tan claramente de manifiesto las fuerzas 

que considerarnos destructivas dA la naturaleza humana, como en el de las -

estructuras socioecon6micas (idem. ). 



- 28 

Los factores sociales influyen en la elecci6n vocacional y en cierto 

modo restan libertad a las propias de::isiones del individuo. Esto provoca 

que muchas veces se establezca un conflicto entre la que el joven quisie

ra elegir, por motivas de índole económica o de perspectiva de progreso. 

Tocia ocupaci6n del hombre disfrute de un prestigio social ubicable -

dentro de una escala jerárquica; per'.J el lugar de cada trabajo en ella no 

es permanente, sino que responde a c:riterios y opiniones populares que va 

ríen con las épocas y los paÍ3es; y aún dentro de un mismo grupo sacial,

no es completamente ::_,:¡ual para todos los subgrupos (5). 

Ls urientación er e:ste campo ~uede dar, al individua en crecimiento, 

la oportunidad paru cambiar el signo o el sentido de. las fuerz3s sociales 

y econ6micas, conviertiéndolas en -:»:;dios y elemenr:os para su integraci6n

como persona, y st.J más 50,tisi-:-acto:r:.~ i.íttegraci6n a la comunidud, rechaza!2 

do la presi6n directa o indir-ecta, :: ..... a ejercen sobre su oeriso11:_:!1idad, di~ 

criminando de manera permanen~e e~-'.:Ys sus necesidades reales y sus ~JGpir~ 

cíones genuinas y aqu•2llas .:¡ue la ;=iLl:Jlicidad, como instrumenta de lu ora

ducci6n desencadenad':! e irracional. ::ir-et:ende imp.anerle en al proceso sis

temático QLH3 tienda a conver'ti::.,lo e;-: consumidor ins:.;ic:!.able (9). 

Drientacl6n Política. 

La síntesis y conjunto sister..á~ico de conocimientos de la ciencia p~ 

lítica y las técnicas, métodos e ir.s;:rumentos cuyg aolicación puede con-

tribuir a la formación de individues conscientes de SLJ condición de entes 

pol:!ticos, satisf.m:tori•3r:iente caaoci t.ados para el a jsrcicio. de los dere-

chos y el cumplimiento de las resporcsscilidades q'-'ª la vido en toda comu-
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nidad implica, constituyen la disciplina qus se denomina orientaci6n polí

tica (9). 

ían pronto como en la evoluci6n hist6rica y biol6gica de nuestra es

pecie y del individuo, se integra el "yo" y se ubica dentro de una comuni

dad socioecon6mica, se hace patente su condición da "ser político" (idem.) 

La estructura política de la comunidad se refleja en la "organización" 

política o la personalidad política de sus integrantes. Esta "manera de -

ser política "del hombre, como todo lo que se han considerado al-ributos -

esenciales o inherentes a la naturaleza y condición humana y como todas 

sus "formas de ser" es, ante tocb, posibilidad y alternativa, capacidad o

pd::encialidad , en el sentido clásico de este término. El hombre puede ser 

racional, y en esta capacidad de serlo radica su di ferenciaci6n con las 

otras especies animales próximas, aunque no siempre esté en condiciones de 

asumir y realizar esta posibilidad. El hombre puede ser político y debe 

sin duda serlo si no quiere q1.1edarse como mera posibilidad o potencialidad 

ds ssr humJno (9). 

En esta área de la orientaci6n, como en la socioecor.ómica, encontra-

mos, más que en ninguna otra de las que nos ocupan, en la mayur parte de -

las ao~iadades, las más graves distorsiones de lo que podríamos considerar 

el proceso natural de integración política del individuo (idarn. ). 

la orientación política, aproveche.ndo rnadlos, recursos y técni::a:s se

mejantes a los que utiliza la propaga'1da política, como instrumentos paro

la preservación de la comunidad, cuidará siempre de evitar todo lo que -~ 

ínplique simulaci6n y control de la opinión pública, todo le que no sea un 
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genuino afrontar los problemas de la comuniDad, por graves que sean, y -

porque no tenga como uno de sus intereses el aumento del prestigio y la

fuerza da la autoridad, ya que sus objetivos son más amplios y le preoc~ 

pan tanto la estabilidad presente como la futura y el prestigio de la a~ 

toridad, independientemente de quien o quienes la ostenten, como elemen

to indispensable para la salud social (S 1 

Orientación Cultural. 

Por orientación cultural habrá de entenderse el conjunto de conoci-

mientas, técnicas e instrumentos de trabajo por medio de los cuales es -

posible capacitar al individuo y a los distintos sectores de la comuni-

dad, como participantes dinámicos, creadores o receptores de la cultura, 

en sus distintas formas y manifestaciones (9). 

Con una satisf'lctoria ori~nt3c:'._·-5n cul7.:ural, el individuo e l-:! cor.iu-

nii:b.d, quedan caoaci ta dos para iniciar el camina, ya nunca concluso 1 de-

participación y goce en formas de expresión estética cada vez más oomola 

jas y sutiles. Sin ello, la cultura no puede contemplarse, Particular o-

socialmente, sino cuma un artículo superfluo de cuyas ventajas o excelen 

cias no se tiene otra garantía que el pres~igio que la rodea y h3cia l::-

cual no exi::te inclinación distinta a la Q'-'9 lleva a cualouier otro ;ru-

po humano al resper.:i y aceptación de las ":::odas". 

Orientación Pedagógica. 

Por orientación pedagógica entendemos el conjunto de conocimient~a. 

técnicas y métodos, así como materiales de '.:raba.jo que permitan propor--

cionar la información y los instrumentos .-:-etodol6gicos que ayudan al ::_,.,-

dividuo a obtener. con el menor esfuerzo, el c¡,:;,yor :1Provechamiento posi-

ble de las oportunijades de aprendizaje q~e se encuentran a su disposi~ 

:i6n (9). 
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El proceso natural de la orientaci6n pedag6gica ha sufrido directa

mente, en mucha mayor medida que en otras áreas, las deformaciones o in

fluencias negativas de la civilización. Esfuerzos y atención se concen-

tran en el desarrollo de las aptitudes para el aprendizaje exclusivo de

aquellas técnicas cuyo desarrollo requiere la demanda de parsonal espe-

cializado y de mano de obra cada vez más calificada, y se descuiden como 

consecuencia natural, las áreas de aprendizaje cuyo desarrollo se requi!;; 

re para la aprehensi6n de otro tipo de conocimiento (9). 

Muchas de nuestras instituciones se levantan sobre estructuras que

fueron pensadas para impartir una educación que se correspondería con lo 

que venimos llamando integral y, sin modificarlas, se han convertido en

centras de capacitación técnica o de educación especializada. 

Para satisfacer cabalmente los objetivos éle la orientación pedagóg.:!:_ 

ca, en los individuas y en la c.omunidad, se debe aplicar eritonces, en -

primer término, esfuerzo al mejoramiento de los mátodos y sistemas edu

cativos y s6lo en segundo término procrear y discernir aquellos gs;:iectss 

de la desorientaci6n pedag6gica, de los niños y da los jóvenes,que no ~ 

tienen su explicaci6n o son causados par las deficiencias ya señalsdas -

(9). 

Drientaci6n Institucional. 

Por orientaci6n institucional habrá de comprenderse el conjunto de

conocimientos, técnicas, métodos e instrumentos de trabajo tendientes a

la satisfactoria ubicación dal individuo dentro de su Gomunidad. El or~ 

nismo, de una u otra índole, al qua pertenece o del que forma parte, ~ 
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capacitándolo para el ejercicio de los derechas que le confiere y para el 

cumplimiento cabal de las Gorrespondientes responsabilidades (9). 

Se entiende por comunidad aquella a la que el individuo se integra -

en primer término. Pudiera identificarse también con el organismo a cuya

integraci6n pretende contribuir el servicio de orientaci6n (idem.). 

El servicio de orientaci6n se propone alcanzar un nivel realmente sa 

tisfactorio de orientaci6n institucional, habrá que trascender esas eta-

pes elementales a que se hace alusión y llevarla a cabo después de haber

logrado una satisfactoria orientación aocioeconómica, política y cultural, 

o de manera simultánea a ellas pero implicándolas necesariamente, como -

una de las metas de mayor concreción e importancia, dentro da las que sa

postula la orientación integral (9). 

Orientación Vocacional. 

El campo de la orientación vocacional, su estructura, definición y -

técnicas propias, se encuentran ya satisfactoriamente delimitadas, y su -

formulación será siempre reiterativa. La orientación vocacional se ha ve

nido desarrollando, con mayor o menor amplitud, an la mayor parte de los

oa!ses preocupados por los proolemas de la educación y el satisfactorio -

aprovechamient:o de sus recursos humanos," desde hace má:: de cincuenta años. 

Al formular las bases y planear la necesidad de llevar a cabo la orianta

ci6n integral, en 9lguna forma se podría presuooner 19 devaluación de la -

orientaci6n vocacional y profesional. No obstante, la orientaci6n int9']ral 

comprende a ambas, y surge precisamente de la experiencia lograda a tr,;vés 

de ellas (3). 
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La informaci6n que habrá de proporcionarse, al llevar a cabo la orien 

taci6n vocacional, tendrá como contenido fundamental la difusi6n de aque-

llos conocimientos que permitan al individuo el análisis crítico de sus in 

teresas y "apti tudas" haciéndole cobrar conciencia de la medida en que es

importants el que se. proponga satisfacer las inquietudes que tienen base

en los primeros, dentro de lo posible, en el marco de las segundas, tenien 

do siempre presente la posibilidad de adquirir "nuevas" destrezas o "madi.

ficar" las que supone generalmente "epti tudas" innatas cuando se encuentra 

motivado suficientemente por su interés genuino en el logro de determina-

dos objetivos que las implican o requieren (9). 

La cada día más amplia diversidad de ocupaciones que se ofrecen a los 

j6venes ha venido a confirmar la dificultad, e incluso la ya imposibilidad, 

de diagnosticar las vocaciones unívocas, salvo casos excepcionales. Cuando 

las nlterna ti vas profesional.es eran reducidas en su número y las diferen-

cias entre el ejercicio de una u otra actividad, eran claramente percepti

bles, cabía al intento de definir o identificar el conjunto de intereses -

y aptitudes que determinaban con precisi6n la conveniencia de elegir uno u 

otro camino ~i.dem. }. 

Pudo constatarse, sin embargo, una y otra vez, que .la idea tradicio-

nal de vocaci6n tenía que renovarse seriamente y que frecuentemente la ra~ 

lidad venía a demostrar la ineficacia y escasa validez de un diagn6stico -

vocacional temprana, Ni siquiera el examen de la trayectoria escalar, ac;r.

que denatese la rei teraci6n de C:xi tos o fracasos sn un área de discipliro-3, 

resultaba suficiente para garantizar el éxito o el fracaso en la realiza-

ci611 de un determinado tipo de estud:ios superiores y menas aún en el plano 

del ejercicio prof'esional (9). 
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Un análisis más amplia de los casas ponía siempre de manifiesto la in

fluencia de factores externcs en la configuraci6n de las "aptitudes" y del.!_ 

neemiento de las hojas de registro o trayBctarias escolares, así como la 

absoluta relatividad de la mayar parte de los "tests" o "pruebas" que se ve 

nían aplicando. Se llega ::isí e la conclusión de que resulta inconveniente -

toda asesoramiento profesional que parta o tome como base el estudio y con

sideración de un indicador tan inestable y realmente poco significativo --

(idem.). 

El estudio de los intereses, en muché'! 11'.ayor medida que el de las acti

tudes, aunque genernlrnente menos tomado er1 consideración, permite la asis-

tencia del sujeta a quien ha de orientarse. Un seria interés en determinada 

área de estudio y sobre todo en una singular actividad productiva o prafe-

sional h,sce previsible que el suj8to lc::~rará SLJperar, con mayor o menor di

ficultad, los Obstáculos OL~e encuentrs cara el apr3ndiza.je de l'.1s tecnicas

cuya dominio ha de r':'Oquerir (9). 

Lo anterior no Pt,1ede servir .je base oara negar le i.mportancis aue tie

ne el estudio de las aptitudes Para le elección vocacional, pera sí PL~de -

llevar a pensar en 16 conveniencia de Prestar una singulgr ::itención al área 

de los in~ereses, cuando menos en ~anto ~o se alcancen svances signif~c~ti

vos en la inves:igación sobre la naturaleza de las ~rimer3s (ídem.). 

La inforíl\:ición que en est:e campo de:::ie proporcionarse comprenderé 1 ar. 

primer término, los conocimien~os que hagan posinle la co~prersi6n de los -

mecanismos que a menudo dificultan el reconocimiento de nuescras auténticas 

intereses (ídem.). 
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Será también objetivo de la orientaci6n vocacional el crear en los ni

ños y jóvenes la conciencia de la estrecha relación e interdepeneancia en

tre lo que tradicionalmente se llama vocación y todos los demás campos que

consti tuyen le personalidad del in:iividua. En la medida en que el sujeto -

asuma la necesidad de hacer cohenmte su ori.entación vocacional con la com

prensión que tenga de sí mismo y de la sociedad, estará en condiciones de -

intentar un análisis vocacional más eficaz (idem. ). 

Orientación Profesiográfica. 

Como su nombre lo indica, le orientación profesiográfica de~e ser fun

damentalmene informativa. Compete a esta área de la tarea orientadora, el -

desplegar ante los o,jos infantiles y adolescentes la a1Cplia ;¡arre de alterna 

tivas que nuestro tienipa le ofrece (9). 

En este, como en otros campos. orient9r es ~nquiesar, ln i:1farrnación -

sobre las ocupaciones y profesiones entre las qu~ puede ele~ir ~eoresenta -

para el joven una introducción a la diversidad de nuestro tiE:r.po. La orien

tación profesiográfico, paradójicamente, parecería propi.ciar b deshurraniza 

ción del individuo, y sólo en la r:edida en que se imp3.Yta al m~srr,o tiempo -

que otras áreas de la orientación, puede evitarse el da'ío o peliJro que en

cierra. El desconocimiento de la diversidad de opciones ol .o;lcarc2 del jo--

ven por otra parte, limita enorrne¡:-1ent2 su liCe!"'tad y l:-1s pasibilidadea de -

su realización cabal (id9m. ). 

Ls sistematización de la ir.forrración profesiográ:'ica es in~isrmnsable.

Oebe propiciarse Bl agrupamiento :le 12s 3.specil:llidades / de las ocupaciones

de manm'<l que facilite 13 búsque.ja de 1;na corresponde~cia entre dlas y sl -

campo de las iritereses de cada Persona. Como a los dec:-"'1s campas de la ar::. en-

t:ac.l6n, PPl'"O de manera singular en el de la profesioqr:ifice, '.·ar;r:l cie 
'· 
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procurarse que la inforr.aci6n corresponda rigurosamente con la realidad. La 

descripción de las ocuoaciones y profesicnes debe comprender tanto a los es 

tímulos como .lc;s frustreciones que puede encontrar el joven en su ejercicio. 

En pocas áreG.s de la or:entac:Léh puede tener una aplicación más fruct:ffera

cualquier t:.po de procedi.mian to que se beneficie de b.s posibilidades de -

los siate'f'.:is actwües de comoutución electrónica (ídem.). 

L3 relaciéri de est~ área con la soc::.oecon6mic.21 y la cul turel es evidcr: 

te~ Así, el ccntenido de la lnforr;iación que las t:-es deben proporcionar 

coincide en varios de sus capítulos esenciales ya mericionados. 

Por ta0r:o~ la ob~ervación sobre la modificación permanente de las CFJ-

~·reras y profesiones, ad c:omo de l3S carncterísticas qua han de ¡Josear -.,-

quienes ln s siguen, t::.:.c;t? aue ;.;n ~-5. .::!:; ::·J~J.idt1d sea imposible utilizar muchos 

de los escuerr.::!s clési~~~s como :.os :7i!'":J ~-·,_; siogramas, pues, PO!:' 5;__, rnisrn:1 re t';..irz 

le za, la orienteciér: "J:::cacior)el sier11:.:n-;;~ nos obliga a mirar '.10c:.~1 -::delante -

(5). 

Problemss más frscuentes ;:,ue se presentan en la Orientación 

Educati 1./a. 

La priri.:.:..oul difi::.i.1:!.::ad de las clasifícacianes exis"tentes es :;ue >?stán 

demusiddD o~ienta.C:as a los problemas, y en una socíedad 80'710 2.o nuestr:t. en 

le. que l::l P·'.llabra 11 :Jroolema", según se aolica o .13 vida per5:Jn;:il, na :or,;2:-:0 

una connOt;;!ción ;Jsicui3trica, lo cual significa en le prác~icn 1Jue wn indi-

vi duo deoe edmí t:..:r ,-;:..:e algo anda mal en él, cuando ;e d8ci ::9 "2 :::uscer los -

servicios :1el orientador -ó cuando el orie~;twjor ciGtccr;;:i ._,~ ;;ro:Clerm'l co,-idu;::, 

tual en el individuo-. Asimismo, 8n el ::lmüito de liJ:e el2cc:::Jnes vocacion3-

les y educutivas, o~e siemore ha pertenecic~o a 1;·1 ·::ir-i·?n::.-:1c:.'.5n. 121.s cla3if:-

1 
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caciones corrientes implican el supuesto de que, en el curso del desarro

llo "normal" tales elecciones ocurren sin conflcitos, por s! mismas (14). 

Tyler ( 1983) expresa: "en las si tuacione5 complejos, rnultipotencin

les, en las que las personas tienen que dirigir su propia vida c10 se ---

aplica, y nsrf., ocurre que en la mayoría de las deci.siones que las perso

nas tienen que tomar a lo largo de ~u vida, se hacen sin la ayuda del -

o:-ientador, lo cu:ll demuestra cuún desastrosas son algunas ds sllas" ---

(idem. ). 

Por otra parte, si un joven elige una profesión creyendo obrar refle 

xivamente, y en cambio ha sido guiado por hondas motivaciones inconsci.en

tes, ajenas a su capacidad y verdadero interés, lo rnás probable es que se 

eouivoque y tenga una triste cle5ilusión cLiando ya se encuentre involucra

do en las estudios o en la ocupación elegida. Esta dosilusión se pondrá -

de manifíesto cuando, por algún azar, las defer.so.s que lo cenaron en 2:L.! -

alección dejen de serle necesarias y de golpe se encuentre GDn la reali-

dsd de su verdadera ineptitud para la :arrera que eligió (5). 

Uns de las manifestaciones más com.mes de quien no está satisfecha·~ 

en su carrera, profesión o trabajo es el hastío. Según el tipo de labGr -

que desempeñe, el profesional mostrorá desgar.o, indiferencia por los a sur-; 

tos de su profesión, aislarnient0 da sus colegas o agresividad (iciem.). 

El ;:iroblemo de la elección si Dien se dá en todos los individuas, "º 
en todos ell'.Js tiene l.:is mismas cciru~~ ter:!sticas, P;;:ira .3lgunos 1 los rne,.-\o: 1 

l~ daci~i6n es rápida y segura sin necesidad de mayor deliberación; es e~ 

mo si ésta se hubiera producido de manera inconsciente u oculta , procn-

blemen te parque lus condiciones de maduración y aprendizaje se han dod;:; -



- JS -

por el tipo de hogar, de padres, etc. Para otros, llegar a la elecci6n es

un proceso lento del que sólo pueden salir adelante con una ayuda experta. 

Para otros más, en fin, el problema de la elecci6n se presenta con visos 

tan conflictivos, que hace pensar qua es s6lo un síntoma más de una mela -

adaptaci6n personal mucho más generalizada de su personalidad. Sin embargo, 

aunque en apariencia la decisi6n de unos sea rápida, fácil y espont&nea y

la de otros difícil, debemos comprender que en te dos es el resulta do de un 

lento proceso que se viene desarrollando desde lo infancia y que produce -

en algunos una conjunción armoniosa 9e todos los hechos determinantes, de

la que el alumno no tiene conciencia porque no le produce conflicto, mien

tras que en otros esta armonía no puede lograrse y viven el problema con -

su~a ansiedad y como sumidos en un penoso caos (s). 

Justamente tiene que reaJ.i:Dr le elscci6n en el momento en oue en 

nuestra civilización se produce en el joven o la muchecha la crisis de la

adolescencia. El fen6meno de Li elección vocacional se ~orna, por este he

cho, más difícil, porque el joven debe tomarla en una época en que de pro~ 

to se está descubriendo a sí mismo, en que vive su interioridad por encima 

de todas las cosas. Debe realizar una decisi6n en funci6n de las oportuni

dades que le ofrece el mundo que lo rodea, cuando todas sus tendencias le

llevan a autoana~iz=rse (5). 

La orientación del joven hecia su profesi6n es un,3 tarea difícil no -

s6lo por la complejidad inherente al estudio de tod:t la conducta psicológl 

ca y a todo fenómero social, sino también porque todavía no se cuenta con

un acabado sistema te6rico científico de la psicología que proporcione el

rrarco referencial delimita do frente al cual se p•J0dan establecer compara-

ciones. Tampoco existe un acuerdo sobre una tarminología univoca ·~ue perm.f. 

ta la transmisi6n 9xacta de lu infor·maci6n que poseGnCls (S). 
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Por otro lado, la confusi6n acerca de las posibilidades de desarrollo 

qua tiene el alumno adopta muchas formas. La necesidad de una orientaci6n

se plantea, probablemente, con un descontento o insatisfacci6n del orient~ 

do anta su vida. Tal vez haya relaciones interpersonales problemáticas. ~ 

Quizá sean sentimientos de tedio o de insatisfacci6n general. Es probable

que exista ansiedó!d, junto con temores vagos o indefinidos acerca de la so 

lidez de la personalidad. 

El tratamiento que reciben las personas en dichas estados mentales se 

suelen clasificar de psicoterapia, en estos casos, la terapia y la orient~ 

ción se vuelven indistinguibles (14). 

Es importante que el psic6logo que piensa dedicarse a dar orientación 

educativa, conozca y maneje algunas teorías que se h:in formulado para dar

explicaciones acerca del desarrollo de la vocaci6n en los fodividuos. 

A continuación se presentan algunas formulaciones teóricas que varios

autores han elaborado para dar una explicación de cómo ocurre el proceso de 

elección vocacional en al individuo. 

Desarrollo mediante la Elecci6n. 

1. El primero y más importante elemento de esta estructura teórica es

el aserto de que cualquier situaci6n a la que h:iya da enfrentarse determin.§!. 

da persona trae consigo rrás de una posibilidad de acción. Para poder actuar 

se elige una da las posibilidades y se rechazan o excluyen las demás. Por -

la complejidad del organismo humano y del mundo en que vivimos, siempre --

existen y pueden identificarse múltiples posibilidades. 
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2. El segundo pilar en el oue se apoya esta teoría es que el desarro

llo de un individuo depende de la secuencia de posibilidades seleccionadas 

o llevadas a efecto al irse desarrollando el individuo durante su vida, -

desde el nacimiento hasta la muerte. En .las orimeras etapas de desarrollo, 

esta elección está gobernada casi completamente por fuerzas externas al in 

dividuo mismo. 

J. La mayor parte de la selección entre las posibilidades de acción -

múltiple está gobernada por estructuras internas o externas del individuo. 

La cultura dentro de la cual nace un niño es una estructura muy complica

da, estilizada para seleccionar algunas posibilidades humanas de desarro-

llo, y pera pasar por alto o excluir otras. Las estructuras familiares tia 

nen efectos selectivos. La clase social de la familia, su ooiJrezci o rique

za, así como sus normas de "buena" conducta, limitan las vías posibles oor 

las que podría discurrir el desarrollu del niño. Además, su posición :::ar.-

tro de la familia también le determina el mundo en el que ha de desenvol-

vsrse. 

Junto con astas y muchas otras clases de estructura ex~erna, impues-

tas al niño en desarrollo por el mundo exterior, existen muchas posibili~2 

des constructivas internas y cognoscitivas, de las que depende la selec:::i5n 

final. 

4. Las estructur:is cognoscitivas oara orcranizar las posibilidades ts

man diversas formas. Las estructuras de poca trascerrdencia incluyen tande.:, 

cias, hábitos, preferencias y aversiones, y Patrones de raspe.esta emocir.:-,ci 

les. Las estructu~as trascendentes son de la misma Índole que los princi-

pios morales, los valores, las ectitL1des, los intereses norrne3tivos y los -
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conceptos del yo. Aunque son estas Últimas las que interesan más al orien-

tador, también se debe tener en cuenta la primera clase de estructura (14). 

Métodos de la Orientaci6n Vocacional. 

El método transversal o de radiografía concibe la orientaci6n como un

problema de eficacia. Es necesario en esta etapa tomar una decisi6n y esta

debe ser lo más acertada posible. Se necesita sacar una radiografía de la -

persona y dar un diagn6stico. Esta radiografía debe contener lc:s intereses, 

cualidades, valores, habilidades y personalidad del individuo. Se relacio~ 

nen estos elementos entre sí y se predice que en un área determinada se oo

drá tener mayi:¡r éxito. Muchas veces los orientadores utilizan pruebas osic~ 

16gicas o entrevistas para la obtenci6n de los datos y con ello se elabora

un análisis de posibilidades, pero en último término, la persona es la oue

tiene que decidir. 

El método longitudinal o de proceso toma en cuenta los datos analiza-

dos en el sistema anterior, pero concibe la toma de la decisi6n como ur ~e

ríodo o etapa que conscientemente puede ser dirigido por la persona que re

de decidir. El proceso puede durar varias semanas o meses porque no se tra

ta sólo de tomar una decisi6n y ya. En este proG~sü la persona tiene la 

oportunidad de aorender a conocerse a sí misma y de madurar como hom::;re e -

mujer. Así, la decisión profesional es un prnblema de maduración, de cl'.'ec.:.

miento y de respon5'.'lbilidad. Es una oc3si6n de análsis y evaluaci6n so::re -

lo que se ha hecho y proyecta hacer con lo más preciado de uno mismo: la -

propia vica. Es una oportunidad de aprender a tornar decisiomJs, de aoran:'.>"1' 

más sobre el medio ambiente y sobre la propia familia, para caer en la cu?.;:: 

ta de su influencia y necesidad de transformación. Las ideas, prejuicios /-



- 42 -

valores que existen en el medio ambiente del individuo y que ha asimilado. 

Algunos son firmes corno la roca y otros que estorban el crecimiento del -

individuo corno ente social. Es necesario analizar detenidamente la influe~ 

cia que el alumno ha recibido, y decidir por aquellas metas y valores que

desee para él y su sociedad (2). 

, 
Tres enfoques que la ~L"isntaci6n vocacional debe integrar. 

1. Desue el punto de vista psicol6gico, la orientaci6n vocacional r1e

be atender fundamentalmente al bienestar personal. El trabajo tiene uns im 

portancia tan grande en la vida del t1ombre, que una insatisfacción, frus-

traci6n o conflicto dentro de su esfera, produce siempre un desequilibrio

en toda la personalidad. 

La orientación voc;:icional debe er. ';enderse corno una higiene previsora

de la mente, corr:o una profilaxis más que corno un remedio de urgencia, pc;es 

nada propicia las enfermedades más que un trabajo ansi6geno, tedioso, fati 

gante, realizado en condciones físicas inadecuadas o sujeto a tensione:: -

osicol6gices. 

2. Desde el punto de vista educativo, la orientación vocacional :le::Oe

procurar que se realice el ideal de la educaci6n continua. Estas das ac:i

vidades deberían estar siempre hermanadas dentro de 13 misma insti tucié:-.. -

La primera debe tener siempre en cuentd el sistema educati·Jo de un pafs, -

además de su epoca, y adecuarse a ellos; y al mismo tiempo, la educaciÓ'• -

debe modificarse rápidamente de acuerdo can las requerimientos de la sccie 

dad, que cambian las pasibilidades de orientac:i.6n profesional de las :_r,,:i

viduas. 
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Dado que la colaboración en equipo es una de las características del -

trabaja contemporáneo, tanto intelectual en los niveles técnicos y operati

vos, la escuela no sólo deben enseñar disciplinas formales, sino también y

sobre todo, a conducirse ~era lograr un espíritu de cooperación a nivel de

grupo, más que de ccmpatencia entre los individuos. 

3. Dasde el ángulo socioeconómico, la orientaciór debe lograr que el -

hombre colabore para el progreso y el desarrollo social y económico. Los --

economistas saben quro• las inversiones en capital hi..mano, y por tanto en la

educación, constituyen un factor hasta ahora subestimado en las planifica-

cionss políticas de los países. La educación para el desarrollo económico y 

los objetivos culturales, pueden considerarse económicamsnte el "consumo", -

üentras que los objetivos económicos son la "inversión" 

Las Mativucianes. 

Otro proceso a consideror como parte de las teorías sobre elección va--

cacional son las motivaciones. Actualmente se suele interpretar a los intere 

ses como una categoría dentro de las motivaciories positivas que implican ac-

tividados y objetos semejantes. Por ella, es importante conocer la estructu

ra y dinámica cte la motivación. La motivación puede explicur, en parte, bs-

variaciones de la conducta de los sujetos en cuanto a su energía, dirección-

y oersistencia. 

La palabra motivación deriva del latín ~· y este significado per-

siste en el sentido de alr¡o que "mueve" al indivicluo hacia la acción, El mo-

tlvo ha sido definido como la tendencia a lograr una meta (Tolman) o coma un 

impulso que incita al organismo (Hull), pero se considera que estas explica-

cianEJs san más bier, las consecuencias de la motivación. La definición de --

M::Clelland ( 1953) es más completa, y afirma que el motivo es una expectativa 

dr~ ;ifectos, mismo que puede ser positivo (placer) o negativo (displace!') (~;). 
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De lo anterior, se desprende que la5 mollvoc.;.(llies son un elemento que i~ 

fluye de manera decisiva en el hecl10 de que un individuo tenga intereses que

. lo conduzcan a dedicarse a determinada profesión u ocupación. 

Teorías de la Personalidad en Orientación Vocacional. 

Si bien la personalidad debe ser, de acuerda a lo expresado por Cortacla

de Kohan (1983), el estudio básico en un proceso ce orientación, se ha aclela~ 

tado poco en este sentido 1 no sólo en las instrum2ntos que comúnmente se uti

lizan para evaluar la personalidad, sino también oo~ la ausencia de un marco

de referencia teórica que sea aceptada por todos. 

Si bien ésta es una situaci6n general en el campo de la psicolo;¡ía, sur

ja en forma más evidente en la comprensión de la personalidad. Actualmente, -

los psicólogos pueden poner•se pronto de acuerdo en ciertos ámbitos r:iás estu-

diados como las aptitudes, la percepción, etc., eri don da se ouede cont::tr can-

muchas definiciones operacionale.s de los conceptos que ofrecen oocu a"1bigije-

dacl. Pero en el campo de la personalidad, toduvfa existe una nebulos;:: sernéinti 

ca (5). 

Los aspectos de la elección vocacional est~n irr:pl~c·~ tas en muchas act:i.vi 

dades relacionadas can la enseñanza y la psicoterapia, y lo q~" se sabe sobre 

la elección vacacional sería un recurso muy útil en múl ti;:lles ·:aso::3 de probl_~ 

mas clínicos (Cortada, 1983). Debido a esto, dh,a:·sos sor. los autores que han 

llevado a efecto investigaciones en un intento da lograr unificar criterios -

que den coherencia a los hechos observedos, habi2ndo ll8gado a la formulación 

d¿; las teorías sobre orí~ntacián vacacional que .:! continuación se Gessriben. 

Super y sus colaboradores ( 1963) insisten er 5ubrayar el carácter in ter-

activo Emtre las variahles personales y las ambientales en el proceso de ----

m~ciuración vocacional. Su contribución implica el intento de sin te ~izar -----



- 45 -

las distintas orientaciones psicológicas y utilizar los evolutivos de -

Guinzberg (1951) y otros, para llegar a la conclusión de que el desarro-

llo vocacional es un proceso continuo y generalmente irreversible. Super

( 1953) considera que el proceso de elecci6n de carrera es siempre un com

promiso en el que interviene fundamentalmente su construcción te6rica cla 

ve, que es el desarrollo cel autoconcepto. El individuo eliqe aquellas -

ocupaciones cuyas características le Permiten desempeñar un papel que es

coherente con su concepto da sí mismo y que, a su vez, es Función de su -

propia historia evolutiva. 

Tiederman y 0 1Hara (1963) consideran que la evolución profesional es 

pari:e de un continuo proceso de dii'srenciaci6n de lo identidad del yo. la 

manera como evoluciona la identidad de una persona depende de sus más te!!! 

pronas experiencias infantiles dant!·o de la unidad Familiar, de las cri-

sis psicosociales que enfrenta en las distintas etapas de 13 evoluci6n, -

de la coherencia entre el sistema di! siunificaci6n de la sociedad y del -

individuo, y de las concomitancias emocionales de cada uno de estos fact;:: 

Ana íloe y sus colabor:idorss ('195-S) consideran que la 8lección profe

sional es un proceso de autocategorización. Al igual que Maslow, Roe con

sidera al individuo como "un todo integrado y organizado", cuya cla:;ificé 

ción debe fundarse en sus metas y nacesidades, sean estas conscientes o -

incon3cientes 1 y la ocupsci6n es u;ia fuente de satisfacción de necesi::la-

des. 

El grupo de investigadores de Michigan, encabezado por Sega! ( 1SS!), 

Nachman ( 1960), Szabo ( 1962) y otros, re propuesto c1na serie de dimensio

nes que comienzan con las funcionas psicol6gicas infantiles, para expli-

car todas las grm:ificaciones que puede ofrecer un trabajo. Cualquier --



- 45 -

ocupaci6n puede ser descrita en términos de las fuerzas relativas de estas 

dimensiones componentes y de su relaci6n con una serie de características

modificadoras. Las formulaciones te6ricas comenzaron aplicando los supues

tos psicoanalíticos de la evaloci6n de la personalidad, para explicar las

pautas de actividad ocupacional da los orientadores y de las escritores, y 

íl'.ás adelante se estudiaran grupos de estudiantes, abogadas, odont6lagos, 

trabajadores sociales, psic6lagcs, físicas e ingenieros. Se realizaron es

tudias cuantitativas ocupacionales para ver cuál.es son las necesidades gr~ 

tificadas mediante los distintos modos ea expresi6n. 

Por su parte, Holland y sus colaboradores (1965) intentan construir -

una teoría de la elecci6n vocac::.o,-,al que sea lo suficientemente amplia co

rno para integrar el canocimient;J ;Jresente can lo observable, a fin de est.:!:_ 

mular la situ¡,¡ción futura. Esta teoría supone que, acorde con los su;:iues

tos psicol6gicos general.es, la Persona, en el momento de elegir su profe-

si6n, es el producto de su herencia y da su ambiente. 

A partir de sus experiencias, construye una jerarquía de métodos pref_§; 

ri::los para actuar en su medio social, que es su estilo de vida. Esta jerar

quía o pauta de su orientaci6n cersonal ~o dirige hacia un ~edio acupacio-

nal que satisfaga su jerarquía ocupacional (5). 

Enseguida, y con la finalic!a:: :Je ampliar las teorías present¿¡das ante

riormente, se expwnen algunos a~~=~tos que con más frecuencia influyen en -

la elección de ur.~ profesión. 

Muchas son las razones por las cuales las personas escoGen dedicarse a 

determinada ocup2ción. La opinión de los padres es muy importante, especia! 

r:¡.:;;nte en el caso -:!e los jóvenes, Pero existe acter:ús la influencia de 
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amigos o maestros, el interés despertado por las aficiones personales y -

otras actividades aparte dal estudio, la fascinaci6n o el prestigio propio 

de ciertas ocupaciones (ser cirujano parece ser más atractivo que ser ven

dedor de coches de segunda mano), la inforrraci6n que describe las distin-

tas profesiones, y la evalu3ci6n qua el estudiante ha.ce de su propia capa

cidad o potencial. 

De acuerdo a Gary Collins ( 1980), una de las tareas más considerables 

del orientador es la de ayudar al educanda a valerse a sí mismo de modo -

más realista. El orientador educativo dispone de técnicas, como la entre-

vista y los tests con el objeto de ot>tener esta información y oyudar al 

interesada a realizar su propia evaluación en las siguientes esferas: 

Capacidad General. Muchcs son los que desean ser méctico3, per:J no mu

chos son SL'ficienterr:ente hábiles P·3::'a satisfacer los es trie tos requis.i. tos

de una escuela médica, por ejemplo. E:n la labor de orientación 11ocacional

es preciso ayudar al interesado de ~oda que sus aspiraciones personales c~ 

rrespondan a sus capacidades. Por lo general, esto i!ílplica que ha!Jr2 q1;e -

frenar a alguien cuyas ambiciones carecen de !'ealismo por ser c!emasiado -

elevadas¡ más en al;una oc3sión, será necesario estimular a personéis C3PC?

ces que sarecen de suficiente amcici6n. Las calificaciones obtenidas oor -

los est:..sdiantes -como ya se mencion6 anteriormente- suelen ser una indica

ción bastante segura cJe su capacidad, y da su potencial de rendirrient,o en

estudios más avanzgdos. 

Rasgos de Personalidad. El que determinachs personcis tangan igual ca

pacidad intelectual no significa que sean igualmente aptas psra lus mismas 

ocupaciones. Algunos son tímidos y retraídos, ot::-os son abiertos. A unos -
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les gusta la abundancia de la variedad, otros prefieren una vida más orde

nada y rutinaria. Algunos son animosos, impulsivos, activos y amantes de -

criticar, mientras otros podrían resultar menos animosos, con tendencia a

planificar las cosas cuidadosame:-ite y más letárgicos y conformistas. Estas 

diferencias de oersonalidsd son ~uy importantes en la elecci6n y adapta-~ 

ci6n vocacional (4). 

Aficiones. Lo que nos gusta y lo que nos disgusta -continúa exponien

do Collins- son también factores importantes en la elección de una profe-

si6n. Aunque los tests permiten obtener un buen resumen de tales aficiones, 

podrá también resultar de utilidad que el estudiante reflexione sobre sus 

preferencias y las anote en un pedazo de papel. Conviene hacer hincapié en 

que la per~ona que está recibiendo orientación, debe proc·~rar :'..:!anti ficar

Cuólss son sus aficione.::. 21u ténticas, y no simple:nente reflexionar soore -

las sugerencias y las aspiracj.one:s de sus ;:ladres o maestros. 

Ayuda y Orientaci6n oara llegar a una Decisi6n. 

Sería muy práctico que el orientador pudiere efectuar un análisis del 

mundo laboral, realizar una svaluaci6n de las características de la oer50-

na que está siendo orientad~. y a oontinuaci6n proclalT'ar cual es la ocuoe

ci6n perfectamente adecuada para él (o ella). Cesde luego que no es p::isi-

ble alcanzar tal meta. Aú:-i cuando pudiéramos lleJar a t:ener un conoci~ien

to completo del mercado laboral y de los rasgos ;:aracterísticos del inj:'..vi 

duo, es improtatle que enccntráralT'os el "empleo perfecto". Püra la ma¡c~-fo 

de las personas habría varias ocupaciones satisfactorias, nt1s no es pr':l::a

ble que haya alguna que sea perfecta en todos los aspectos (4). 
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La labor·del orientador' es pues, ayudar al individuo que lo necesita, 

a adquirir la informaci6n requerida y a orientBr'le al mismo tiempo, pare -

que tome una decisi.Ón vocacional. Como alguien ha descrito: 

.•• es p!"'eciso que ayudemos a los.j6venes a aprender 
como tomar' las decisiones qué· sean por una parte -
apropiadas pare ellos, y por otra parte se caracter,! 
can por su realismo y su flexibilidad. Esto signifi
ca: necesitan saber cuáles son las alternativas que -
se les ofrecen; y qué relaci6n se puede establecer -
entre estos factores y sus escalas de valores perso
nales. Han de saber que lo responsabilidad final de
la elecci6n está en ellos, pero que estamos siempre
dispuestos a ayudarles en el proceso de tomar lo de
cisi6n ••. Necesitamos (y es obligaci6n nuestra) "rnot,! 
var a los adolescentes para que tomen sus decisiones 
tanto educacional como vocacionalmente, que sean fas 
tibles puro ellos en la etapa de desarrollo en que -
se encuentran"(Hackman, ·1958).* 

Conocimiento de sí mismo. 

El conocimiento de sí mismo como persona vital en proceso de realiza

ci6n, tiende a ser un conocimiento objetivo y realista en el cual "me pare_!;, 

bo a mí. mismo como soy y no como quisiera ser, en donde le imagen que yo -

tengo de mí mismo es fruto de una percepci6n real y no fruto de mis sueños, 

facultades, deseos y sentimientos de grandeza o inferioridad" (2), 

Quizá el problema fundamental de la aceptaci6n de mí mismo sea la con

jugaci6n dinámica entre lo que actualmente somos y tenemos y lo que quera--

mos y podemos llegar a ser. Una aceptación pasiva total lleva a le muerte -

psicol6gica, un exagerado deseode ser distinto al que soy, lleva al stress

Y la angustia por no alcanzar los objetivos que me he planteado. Carl ---

<1. í:3. Hackman, "Vaca tional Counselicig wi th Adolescents" en Unders ta'lding 
AJ'.Jlescence (Bastan: Allyn y B,1con, ·1968) editor J.F. Adams, p.384. 
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Rogara (1951) expresa claramente este crecimiento dinámico y aceptaci6n de 

!a peraona al hablar de la distancia entre el Yo Real y el Yo Ideal (2). 

Energía Vital y Salud. 

Una condición que resulta obvia para poder ser una persona vital y -

par tanto, llevar a cabo una elección vocacional adecuada, es el mantener

un nivel de energía sufi.ciente. Este nivel de energía está necesariamente-

basado en un estado de buena salud que permita un adecuado fun:::ionamiento

del organismo humano; tanto en lo físico como en lo fisiológic~, psicológ~ 

co y espiritual. Convione en este punto, reflexionar sobre la importancia

de una buena alimentación, un régimen ordenado de vida y trabajo, un inte-

rés permanente sobre las necesidades que el cuerpo y el espÍ?'i tu demandan-

(idem.). 
Una Actitud de APrendizaje. 

La persona en crecimiento es aquella que se dice a sí misma: "nunca -

acabaré de ap1"ender", esto es, la conciencia cla.ra de que es inagotable la 

dosis y necesidad de aprend.izaje en la vic:t!. Lo persona que se lanza a la

terea de ser vital es aquella que trata de aprender de cualquier experiBn-

cia que la vida le ponga enfrente, desde la más insignificante hasta le --

más trascendente y profunda. 

Para tener un aprendizaje significativo, el hembra auténtico de Mas--

law ( 1955), se caracteriza por uncl t:c ti tud de :Jorpreso. o u sombro ante lu -

vid:i donde puede con simplicidcid, hurnildud y sencL.l;;z, contemplélr los fe

n6menos cotidianos de la naturaleza y de la rolación humana una y otra vez 

y gozarlos con verdadera frescura, recrearse coo"ellos·y sacar fruto de la 
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experiencia, es decir, aprender. Esta actitud de frescura y asombro se ca!!! 

bina con la profunda necesiCad de encontrarle sentido a la vida, y crear ~ 

una filosofía propia que explique y dé congruencia al fen6meno vital (2). 

El Sentido de Logro, Vitalidad y Trabajo. 

Maslow, Rogers, McClelland y otros ( 1953), han señalado el "sentido de 

logra" como uno de los motivadores n1ás importantes que dirigen la energía 

física y emocional del ser humana hacia la consecusión de objetivos y han -

señalado el tema como uno de los problemas actuales en la relaci6n sinérgi

ca hombre-trabajo-organización. Aunque no el único, pero sí para la persona 

madura y adulta es el trabajo el fen6meno que más sentido y realidad de ~

"logro" brinda (2). 

Planeaci6n de Vida y Carrera. 

Para la planeación de vida y car;rera es fundamental el señalamiento de 

los objetivos vitales y profesionales que marquen los pásos en el crecimien 

to de la persona. 

Hablar de los objetivos vi tales y profesionales es dar un paso más 

allá de los meras sueños, intenciones y afanes que pueden no significar na

da para la persona, a ~enos que los mismos sean traducidos en oojetivos a -

lograr, es Jecir, en res•;l taclos de los cuales la persor.a :snJ'3 oleno con---

trol (2). 

Crecimiento Persona}.-, 

El crecimiento personal es el proceso de asimilaci6n e integreci6n de

nuavas experiencias e infarmaci6n, que hacen cambiar la conducta, la capac_i 

dad, las concepcionES de sí misma y del mundo. Implica un cambio principal

mente cualitativo de la aersona. 
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El crecimiento requiere un deseo de crecer y exponerse a nuevas expe

riencias y a nueva informa::i6n (2). 

Finalmente, de acuerdo con Cortada de Kohan (1983), se pueden distin

guir tres períodos fundamentales en el proceso de elecci6n ocupacional del 

hombre. La edad de éste en cada uno da ellos es, más o menos la siguiente: 

a) Período de las elecciones fantaseadas, aproximadamente
hasta los 1 ·1 años. Hay es esta fase una adopci6n de di.§. 
tintos roles sucesivos: el niño es médico y paciente, -
vendedor y comprador, ladr6n y policía, etc. 

b) Período de tentativas o proyecto da elecci6n, aproxima-
damente hasta los 17 .años. Durante este lapso los j6ve-

nes, estudiantes por lo general, prestan mayor atenci6n 
a sus interesas, pero el planteamiento de sus inquietu
des as todavía muy subjetivo. 

e) Período de la elección realista. Empieza a partir da -
los 17 o 18 años, y constituye el paso hacia una consi
der1:ici6n más objetiva de la realidad: el joven sale de
sí mismo y pone mayor énfasis en su realizaci6n futura, 
corno un adulto con plena identid3d ocupacional. f.!uchos
nunca llegan a dar este paso hacia una actitud reolis-
ta: suelan ser los desorientados o los Perpetuamente -
descontentos (5). 

Las personas tienen a~titudes en grados distintos e intereses diver~ 

sos, Pero mucho tiene que hacerse para modificar y ampliar ambos, y lo me

jor que se puede realizar en este sentido es lo siguiente: 

1. Estimular y motivar a su hijo para que desarrolJe todas
sus potencialidades. 
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2. Informar a su hijo lo mejor que puedan <merca de todos los ca!:! 
pos de actividad, puesto que toda tarea o estudio es tan bueno 
como otro si se realiza con cariño, esfuerzo y honestidad. 

3. Iniciar al joven para que asuma su responsabilidad y participe 
activamente en su propia elecci6n profesional (5). 

En seguida se exponen algunas características que, de acuerdo con di--

versos autores, debe poseer el orientador. 

Actualr:iente, no cabe la menor duda acerca de que quienes deben hacer -

orientaci6n vocacional son l.os psic6logos. Esto, aparentemente estaría en -

contradicci6n con el carácter interdisciplinario de la actividad orientado

ra. Es evidente que hoy día ningún profesional, er. ninguna ciencia, ouede -

act\Jar aisladamente sin solicitar de manera constqnte el apoyo y asesora---

miento de otros profesionales de distintos campos; por tanto, tamooco el --

psic6logo puede actuar con eficiencia en muchos casos, sin el concurso del

médico, del ed<Jcador, del soci6logo o del asistente social, etc. (5). 

La preparaci6n de los Orientadores Profesionales. 

La competencia que implica la preparación del orientador tiene cuatro

componentes principales: a) conocimientos educativos amplio~ que capaciten

al orientadcr para comprender a las personas con que trabaja y al mundo en

que vive; b) conocimientos psicol6gicos fundamentales, que incluyen los pri.!2 

cipios, te orfos y técnic3S de investigación pertinentes •3. la orientación; -

e) el dominio de los procedimientos y habilidades necesarios en la arienta

ción y d) la comprensi6n de los am~ientes de empleo en los que se lleva e -

cabo la orientaci6n. 
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Cuando cumple el programa, el orientador debe raber desarrollado con

siderablemente las diversas cualidades qua dece tener el buen orientador:

fe en los individuos, devoci6n ante los valores humanos, actitud atenta ~ 

frente al mundo, amplitJd de criterio, comprensi6n del yo y dedicación pr.9. 

fesional e 14). 

Los orientadores deben estar preparados para ayuQJr no s6lo a las oer 

sanas que no pueden desarrollarse porque la confusi6n y la ansiedad se los 

impide, sino también a las personas lit:res de croblernas 1 que puedan sncnr

provecho de las reflexiones detenidas, antes c!9 tom.,,r las decisiono-:; impo.r..: 

tantee de su vida. 

En resumen, una teoría fot·rr;ada de lo q1>.j se c;onoce sant·e l:! ;r,aner.'3 

en que los individuos convier.i~l:n eri Jc.:::i:mc~s 12-is po.si~ilídacles t1urriar:e;3, 

lleva o definir la orientación corr:o L. .Jroceso de ayu2 ol indi\.,•iduo e;; l·~ 

tarea de hacer elecciones, en t:al f::ir·'-:.: que at...·~ente le posib::.lidad de ::¡u8-

su desarrollo futuro se.:~ satisfactorio :::ira él y Útil ~ara ouienes lo ro--

dean. Un orientador es un esoecialistn en posit:ilidadss de des2rrollo (14). 

Características personales del es;Jecialis::a c!e 0:-ientació-i. 

Freud (1940) creía que el pri1r.er p3so qu,, debe di'!!' el orientador si -

quiere lle;ar a ser competan ta, consis~e en ci..:l ::.var "2.a perce:Jción inter

na en las ... capas inconscientes de su ¡::!'cpia al:7t:: 11
• Recc:r.endu::·a que, con -

objeto de alcanzar .. :?sta meta, todos los oriantac.bres .:-._.;;~3n a.nalizados oor 

un terapeuta calificado. Si bien es cier:o que asta s..:;ersncia ha sido re

chazada por la mayoría de los psic6logos roodernos, se :-econoce en c;enerul

que la comprensi6n de uno mismo es una característica '"'-'Y deseada en un --
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orientador psic6logo. Cuando hay en nosotros hostilidades, sentimientos de 

inseguridad, impulsos sexuales ins6litos, fuertes sentimientos de la nece

sidad de ser aceptados, u otros problemas, todos ellos inconscientes, ta-

les problemas pueden aparecer durante la labor de orientaci6n e interferir 

con nuestra capacidad de ayudar a los demás. 

El conocimiento de sí mismo incluye el ser consciente de nuestras ---

creencias y escalas de valores. Lo que nosotros creemos influye en todas 

nuestras relaciones interpersonales, incluyendo la labor de orientaci6n, 

de modo que nunca estará de más que reconozcamcs nuestI'oti pr"tijuicios y, en 

ocasiones, se los manifestemos a la persona que pide nuestra ayuda. 

El conocimiento de uno mismo no puedo llegar a ser total, pero exis--

ten por lo memos dos maneras de llegar a cor1ocernos mejor. La primera es -

la autorreflexi6n, haciendo un inventario de nue'."::ras características, ---

nu~stros puntos fuertes y nuestros punta3 débiles. Tras examinarnos con---

cienzuda y sinceramente, resulta conveniente debatir los resultados con un 

amigo respetado o con un consejero experimentado. Este verá frecuentemente 

cosas que nosotros no llegamos a percibir en nosotros mismos(4). 

Características Psicol6gicas. 

La comprensi6n de los demás. Para llegar n una relaci6n fructífera, el 

orientador ha de comprender por lo menos en parte a la persona que necesi-

~a ayuda. Escuchando atentamente, observando la conducta del visitante du-

rsnte la entrevista, y tratando de ver las cosas desde supunlo de vista,

~odemos aumentar el entendimiento de sus sentim:antos, actitudes y proble-



La distancie social apropiada. El consejero debe nantenerse a suficiente 

distancia como para apreciar las cosas objetivamonte, pero al mismo tiempo, -

debe solidarizarse la suficientemente corno para "compartir sentimientos" con

la persona que necesita ayuda, y en osa~iones expresar sus propias emociones

º comunicar nl'}o dt:? su pro:;ie. 8>.;Je!"iencia personal. 

El don de llevarse bisn con los de:nás. Los buenos orientadores se sien-

ten relajados en los rnás veriados 'Z!.rnti.ientes srnr;iales. La clave del éxito "no

estriba tanto en la:= técnic3s emcieüd3s, por imuortant8s que éstas sean, car.10 

en l~l actitud ;lobal del coriseje~o, lo .'Jue sienta oor los derr.ás, lo que cree

acerca de ellos y acerca de sí mismo" (Jor.nson, 1:?:31). 

La exoeriencia. Los .:or.sejer::s que po3c~:m mayor ex¡:erienciu muestran a -

menudo mayor confianza en s:. rnism;J:;, así ~:~mo una superior capac:. :Li.d ;Jarn com 

prender, eceptar y prest..:1r .s/uda efic.:t:: ~-:: .::Juienes nGces.it3n 2001·0 (4). 

Por otra. parr:e, rnedian'.:e si...:s ].cc1,:¡nes, palabras '/ sxcresicr::3 fac:.5les, -

el or-ler.tador debe co:nur¡ica.r a su3 sonsul-:ante.s o.cept3ción, corriprensión y ::.ir. 

ceridoid. 

Capacidad de acept3ciór:. Es::o ~ciplice. un i~es::>eto 1enuino e interés e:1 la 

persona ayurJada como 11 persn~s 11 más :¡ue C:J'."'"',:J 11caso 11
• Esta actitud de acept:2--

ción no s'.igni fico· necesariarr:en t:e acect3ciSn o coincidencia .ja oarece~:"'es, ---~ 

pues C3be la :;osibilidad -je .1U8 no nos ;Jus::.9n las op:i.ni:mes ele un-J. ;Jer~or.~: ;

lleguemos a la conclusión de ·~ue su condí_.;s ta ha sido :.rir::~5dura e inadap ta de. 

Muchos han sido J.o.s i;:tentos :J'.Jr exp~icar lo qu•] s::. :;-n1 r L;:3 lu aceptaci érn, 

por lo que se ha recurrido a diversos sinónimos de la ;Jel.-::br2. Ragers ( 1957) la 
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denomina miramiento positivo incondicional, Truax y Cari<:huff (1957) emplea

ron el término afecto no posesivo. Cada una de estas frases descriptivas-~ 

ayuda a esclarecer el significado del concepto. 

La mayoría de las personas que se preparan para las carreras da orien

taci6n ya la poseen en grado considerable; pues, de otro modo, no se ha---

brían sentido atraídas hacia esa profesi6n. Lo que necesitan es profundizar 

y enriquecer la que ya tienen; pero esta etapa de perfeccionamiento no debe 

limitarse al período de educací6n anterior y concomí tan te a la graduaci6n, -

sino que requiere prolongarse durante toda la vida: la estirnaci6n lcásica -

del valor ilumano, presente el comienzo de su labor, ss fortalece inevitabl~ 

mente conforme se van sucediendo nuevas experiencias. pues con el acrecent~ 

miento de éstas, el orientador ee hace m~s capaz de as ti mular a sus alumnos 

en el tipo de realizaciones que hacen más profunda y s6lida la aceptación -

de ellos mismos y de otros. 

La eceptación i:1cluyn, untes que nada, dos cas:=s: primero, una :Juena -

disposición p9ra permi tír a los individuas ser originales en todos los as-

pee tos; y segundo, la convicciór, de que la experienc:..e creciente de cada -

persora es un singular complejo de esfuerzos, pensamientos y sentimientos. -

El orientador, en su 003ición ::le aceptaci6n, no disoune de un patréin de rre

did.3 según el cual cci<:alogar ~ todos quienes acuden a él. Pero cual:¡uiera -

.que sean los recursos de ~edida que utilice, éstos sólo puedan ayudarle a -

comprn,-d2r lo privativo de cada personalidad individu'?l, y no para determi

nar su valor. 

En la orientación nunca se deben sacar conclusiones precipitadas. Algo 

que se presenta como detalle negativo, pero insigni"icante, puede ser el --
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concomitante necesario de uno de los ra5gos más valiosos de la personalidad; 

y algo que pa~ezca una virtud genuina puede ser en realidad una defensa con 

tra la ansiedad y cambiar de apariencia al disminuir la angustia. 

Lo segunda cualidad esencial del orientador, la comprensión, es también 

difícil ele jof1.nir con exactitud. Li:! p::ilabra empatía, que significa el proc.'.:_ 

so de exoerimentar lo misrno qus al alu.11no, en un momento determinado, suele

emplear::¡e p~ra estudiar a la. primera. 

Comprender es simplemente conocer, clara y completamente, lo que el --

alumno quiere dar a entender. Probablemente ningún hombre comprende 5iempre

a su semejante de manera cabal / 1 ciertamente, el buen orientador nunca lle

ga a pensar que la personalidad total de su alumno es como un libro abierto. 

En la entrevista provechosa l"' co,nunicaci6n de los pensamientos y los -

sentimientos llega a. Lln máxima, de tal ":lodo que la comprensión es un oroce

so de participación. 

Es necesario que el orientador, al est:ar escuchando, S!-J ubique, constan 

te y automáticamente, en el lugar del alumno, intentando ver las circunstan

cias COmO éste las Ve 1 y no COmO las vería un extrBñO ( ·1<'.). 

La tercarcJ cualidad esencial del orien~ador, le. 5iriceridad, también se

ha señalado y descrito en diversas f~1iilas. Ragers (1051) fué el primero en -

llamarla congruoncia, insistiendo en la armoní~ indispe0sable qu2 debe exis

tir entre lo que dice y hace un orientador '/ los princiaios qL;S lo ri':]en, -

Truax y Ca~huff ( 1962) se refieren a la mism'l cualiddd coc;o genuinidad ( 14). 
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A continuaci6n se presenta el perfil del orientador educativo, elabo

rado por la Oficina de Drientaci6n Educativa de la Direcci6n General dr; -

Educaci6n Secundaria Técnica, con la finalidad de tener un panorama de las. 

funciones y especificaciones del puesto requeridos para el orientador de -

educación media básica (11). 

D=scripción del Puesto 

Nom!:lre del Puesto: Orientador Educativo 

Jefe Inmediato: Director 

LJjicación: Escuela Secundaria Técnica. 

Funciones 

Generales: 

Integración al equipo de trabajo de la Insti tuci6n. 

Proporciorar orientación integral a los alumnos para prcpiciar 
su autorrealización en relación al medio. 

- Favorecer las relaciones familia-escuela. 

Planear las actividades de Orientación Educativa. 

- Comunicar la planeaci6n de actividades a la Dirección de la ~ 
Escuela. 

-· Realizar las actividades planeadas. 

Evaluar las actividades desarrolladas conforme al plan de tra
bajo. 

Elaborar informes de resultados. 
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Específicas: 

- Difundir la labor e importancia de la Orientaoi6n Educativa en 
la Insti tuoi6n. 

- Colaborar en la seleoci6n de alumnos de r 3vo ingreso. 

- C~laborar en la ubicaci6n de alumnos a la< actividades tecnoló 
gicas da las escuelas. 

- Col2borar con el personal de la Instituoi6n para la adaptación 
de los alumnos al rredio escolar. 

- Establecer, estimular e incrementar las reló=iones familia-es
cuela. 

- Determinar necesidades de orientación de los alumnos (aplican
do inst:unentos de diai:;nóstico y torrando en cuenta criterios -
en ~ase a necesidades e~ist2ntes). 

- Determir,ar alterne.tívas de soluci6n. 

- Determingr actividades e instn1mentos je evaluación. 

- Elaborar y recabar materiales de Orientaci6n. 

Coordinar las actividades de Orientación con las demás activi
dades educativas del Plantel. 

Canalizar cesos de alumnos a instituciones especializadas se-
gún sea el caso. 

Verificación de los resultados de las actividades desarrol:;.9-
das. 

- Comunicar los resultados del programa. 

- Asistir a las juntas oficiales en que se le requiera. 
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Especificaciones del Puesto 

Escolaridad: 

Experiencia: 

Titulado o Pasante en Psicología o Pedagogía. 

Titulado o Pasante de Normal Superior en Psicología 
Educativa o Pedagogía rama Orientaci6n. 

Docente o en puesto similar. 

Responsabilidad: Implantar actividades de orientaci6n para todos los 
alumnos del Plantel. 

Autoridad: Asesorar al personal de la Insti tud6n para la sol~ 
ci6n de problemas o implantaci6n 8e alternativas -
que favorezcan el desenvolvimiento arm6nico de los
alumnos. 

Entrenamiento: Requiere de un Período de familiarización con las -
actividades del puesta. 

Esfuerzo: Requiere de mucho esfuerzo y deciicaci6n para la in
vestigaoi6n de su trabajo, de atenci6n, control y -
aguda observación. 

Condiciones de 
Trabajo: Local y ambiente de trabajo agradable. 

Rasgos de Personalidad 

A) Conocimientos de: 

Psicología Educativa, Pedagogía, del contexto socio
económico, cultural y político en que se realiza la
docencia. 

B) Kabilidades para: 

c) Actitudes da: 

Comunicarse, proponer alternativas e :nnavaoiones en 
la saluci6n de problemas, organizar, dirigir y crear. 

Cambio, aprecio, camoromiso, respeto y aceptaci6n de 
críticas. 
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Recursos Utilizados cw, la urientación Educ;:itiva. 

En el siguiente punto se presentan los recursos empleados en la orien

tación educativa que, conforme a lo expresado por algunos autores, son in-

dispensables para la prestaci6n de este servicio. 

Conforme a lo expuesto por C3sares y Silíceo (1982). en nuestra socie

dad attu.sl as a cada momento rn6s irnportnnte la existenci~ de las organiza-

cienes que contribuyan e la creación de servicias para el bienestar social

y es también cada vez rnás import::i.nte que dichas or1aniz1:i.ciones adopten L.;r-1:J.

ac"'.:itud y práctic!'l de vecdadera responsabilidad social (2). 

Por otro lado, puesto que er. nuestra saciedad "de credenci¿~les" el i.n

dividuo necesita poseer cedu vez ~ás u~a clase Particular de educación o -

adiestramiento antes de que pueda ingresar a una línea det8rrninad3 de trai·m 

jo, suele suceder que sc:cre tocio, '··:ooe falta informarse acerca de las opor-

tunidt1d8s de fai~mación, más que de ls.s ocupaciones mismas, ~.·luc1·ias veces, S_2 

bre todo en el cuso de los jóvenes, .se 0lige un programa educativo ~1r.b3s -

qL"e una ocupación. Un :.}uen :iúrr:ero. de o:--i.entadores de escuelns S8CLJ,,,rJ::1ri::!5 -

se especializan en orientación preLniversi taria. Necesitan fornur ... .1r13 :::.::lio 

teca en ln que existan r..ateriales dcinée se hable de las característica::: ~n

dividuales '/ sus requisitos, oportunid"Ides de becas '/ cosas p3r2c:'.;Jas ( ::l). 

Por tanto, es indispensable que eÁista una coordin:::.ci6n de servicios .. -

El papel qt1e con más frecuencia desempeña el orientador, citan do a Tyler -

( 1983), cuando emprende la tarea de buscar nueves posi:;ilida 1.-~es, e:: el ds -

coordinador y consultante de planeaci6n. El orientador pone ¡:Jtenci6n en to

dos los recursos, locales o nacionales, gubernar:ent.clss o privados, que tie 

nen gran importancia para la situación del alumno ( 14). 
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De gran importancia rosul tan los recursos humanos ya que, cuando en

contramos una escuela con personal interesado, motivado por autoridades -

permisivas; cuando muchos profesores, con un esfuerzo admirable y o pesar 

del poco reconocimiento de todos, se dedican a la docencia y hacen de la

cátedra no un fin econ6mico sino un estilo de vida, hallamos alumnos que

saben asumir su responsabilidnd, que dejan a un lado las trivialidades y, 

llenos de vid¿¡ y entusiasmo, enfrentan todas los dificultades; se infor-

man a sí mismos, averigu¡1n, preguntan, buscan y, sin duda, llegan a enco!2 

trar un camino noble y adecUado para sus condiciones personales. La escu::: 

la, junto con el hogar, son los focon responsables del comportamiento de

la juventud, tanto en su rebeldía como en su orientación (5). 

El pr-ofesor de secu11úa1-:iaJ !::n1LU11ces, puede ayudar al alumno en varias 

azpectos, pero el má0o importante es el nacer torl'f.¡r conciencia al joven de

que lo fundamental es, por un lado, que conozca con objetividad todos los

factores que intervienen en la elección vocacion'll y, por el otro, que na

die (padres, profe.~:>res o expertos en orientación voc:::icional) ~·,an de tomar 

por cuenta de ellos SCJ elección. 

Si bien es cierto que los expertos en orientación vocacio:1al son ;:¡si

cólogos que rranejan ciF.lrtas técnicas, que llevan largos años :!e aprendiza

je, como la er.trevista y el exámen psicológicos, hay ciertos aspectos que

un profesor puede realizar muy bien a través de sus clases .. Aquel profesor 

que tiene conciencia de que lo que dice siempre es tomado en ::c;enta, aabrá 

enfocar su nateria en función de la futura orientación. Quien e"seña botá

nica o cualquier otra materis, relacionará su asignstun1 con o::ras afines, 

con la vi da real, se preocupará porque los aluc:nos vean más allá de la es

lTic ta clasificación científica del valor social y económico de los obje-

tos de su enseñanza. ·sabrá indicar cuáles sen las profesiones y ramas de -
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la cultura con las que tiene relación su materia; y en el modo de enfren

tar la disciplina, en el interés que despierte en sus alumnos, en la acti 

vi dad propia que los mueva para que investiguen, busquen, averiguan por -

su propia cuent:1, lo~. preparará p¿¡ra que sepan valorar entre las alterna

tivas de altecci6n, lle-::;odo el caso. El profesor no puede conocer toda la

informcici6n respec::o n tocbs 1"1S disciplinus, Pero sí detce saoer dónde ji 

rigi:' al alumno para que áste pueda buscar por sí mismo, ;; conocer el sec 

tor que corresponde a su campo de gobar (5). 

De no menor importancia resulta considerar los recursos m3teriales; -

la creación de gaoir•st:es _Qsicopedagógicos y de orientación vocacional es

una necesidud indisc•~i:ible. La edGcación moderna r.ace impre.scindi::>le una

farmnción integral do:!.. joven fís:i..ca y osíquica, que sólo es posible si é2 

ta h~llq er. la mi3m2 escuele. los r2'.:.:,Jrsos para conocer"' sus prooias defi--

ciencias, sus mejo:'"'GS posi~:;ili ::!adr.;s > :Il·Jui.en qt..:e sea capa.: de estudiar -

su personalidad J jE:terminar- t3l :iri;¡en de sus dificultades en el ~pre"1di

zaje o las motívaci.;:;~es de sus e.!ctos de discipli;-:a (5). 

Asimismo, le. informe.c:...Jn, la en crevis ta y los tes-es son rGCU!'Sos 0ue 

pueden aY'udar, pero ningún joven puede decidir de la ¡¡oche :::i la íra~::::n.'3 ;:1~ 

go tan importante corno la elecci6n de su carrer3. Sucede todo lo con::r:"3-

rio. La elección da la car!·era ~s sólo el r.iomento fin·3l de un ~roce so le;:: 

to, sumarrente largo '/ ti-•acujoso que implica, co¡,¡o t:Jc~o lo :JesJ.do en un -

ser oiol6gico, c.i3dxcición (3). 

Como un recurso que el orient3dor debe temar en cuenta, se sugiere -

tener una hoja de regi.s tro, que ~e pErmi ta ser'al=r er; la forc"a más ob jet! 

va posible los intereses, rendimiento, condiciones ; abservelciones de ---
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cualquier aspecto de la conducta de sus alumnos, que puedan resultar im~o.::, 

tantes para su mejor orientaci6n vocacional (5). 

En la ponencia presentada por el Departamento de Orientaci6n Vocacio

nal de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Nuevo Le6n, en 

el Segundo Encuentro Nacional de Orientación Vocacional, celebrado en la 

ciudad de México, en abril de 198J, se expone: 

Considerando que el servicio de orientaci6n vocacional debe ser 
integral e involucrar lo participación del orientador, el pers~ 
nal docente y directivo, los padres de familia, el sector educa 
tivo y los profesionales de la localidad, se han instituido a-: 
nualmente las siguientes actividades: 

A. Pare los Orientadores Vocacionales 

a) Un curso de psicometría. 
b) Un ciclo de cine educativo. 
e) Una rnuest:ra de é.1Udiovisuales sc'::re temas relacionados can 

problemas del adolescente. 
d) Un seminario sobre pro:Clemas de la ::idolescencia. 
e) Boletín informativo (i;;ensual). 
f) Una guía profasiográfica post-secundaria. 
g) Un libro de t:emas para conferencias dirigidas a los oadres 

de familia y a los alumnos. 
h) Seminario informativo del saeto:-· ;::;roductivo. 

B. Para los alumnos 

a) Visitas al sector productivo. 
b) Concurso de informes derivados de las vi si tas al sector 

produc til.·o. 

C. Para los padres de familia. 

a) Ciclo de conferencias / audiovis:..eles sobre orientación. 
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Can lo presentado anterionnGnte, se prGtende dar una muestra de los -

recursos con que opera el servicio de orientación educativa en las escue--

las secundarias de un estado de la R~pública, que ·pudiera servir como re-

ferencia en la. difusión de esta labor, 

Por otr3 p3rte, es importante tomar en consideración, dentro de los -

recursos para la orientación educativa, 81 concepto de información debi.do-

a que cornprsnde los antecedentes p'.'lrtinentes a las oxperier.cias l3bor'lles-

y escolares de cada oersona, los resultados de tests y los datos acerca de 

ocupaciones y organizaciones sociales; es! corno un sinúmerCJ de hechos esp~ 

cíficos qu::! pueden ser· concomí tan tes a hechos también específicos. L.:J im--

portancia particular rje la orientucián se basa en que V.~ información es 

consider3dn como un recurso di.sponib le para el alumno, más que corno una bu 

se para el terapeuta. Ur alu.Tno en t..!n pl2n de orientación ·.?S un "accionis-

ta 11
• El mismo un.Jlizo. lJ. imoc!: .. tan::.i2 :j~ 3u experiencia unterior en re la---

ción con sus ac ti t:udes -:le tual~.s ( 'i...! :~. 

La aplicación d0 la ir·1f::1r:-n3ción QCupacionc:l en la. or:.[;:,tac.ión vCir-:·:i 

de un caso a o::ro en la experi-::.ncL:i de cu3lquier orientJ.dG~. =:n pri~n~:;r L.:--

gar, mucnos c.1Lr:ino$ ni.=cesi t.J.n o.ntes que ninguna otre. cosa, ~rJani~ar Ls. s:L 

tuación confusa a que se enfr::n::an para t::rab::ijar ~n elle, ~:=.y pl.:mes vJsa-

cianales alternativos en los que se puede es~ructure..r sufic.!..entam8nte 2.a -

situación, de modo que el alumno e:-:ioiece a pensar de man:3!"'3 constructi11a -

en todos los -:ispec tos de su vida.', t.:int;o los vo=acionales c'J;r::i los no vaca-

cionales. 

Si la información parte de un programa de orientación, tiene un lugar 

útil ( 14). 



- 67 - \ 

La información ocupacional tambión sirve en la elaboración de un plan, 

una vez que se l1a elegido. En esta etapa, el alumno necesita información de 

tallada y verídica que lo guíe para decidir qué ha de hacer en primer luJar 

( 14). 

Técnicas empleadas en la Orientación Educativa. 

En seguida se describen algunas técnicas, expuestas por diversos auto

res, que se utilizan en la orientación edtx:ativa y que sa considera necesa

rio que el orientador conozca y maneje para un desarrollo eficaz de su la-

bar. 

En primer lugar, para instaurar una relación sólida '/ fructuosa con en 

da alumno, el orientador obra de acuerdo ccn ciertos prir1cipios o nornas 

que se presentan en la obra de Tyler ( 1Sl82): primero, el orientador debe 

sentir un interés sincero y auténtico por cada :üumno tJl como éste es. ~o

rno ha dicho Rogers ( 1953), es necesario que el alumno e;.:perimrinte lu sen33-

ción de que so le atiende. Hay muchas rnansr-.Js de mani f:=st::ir tal interé3 1 .s

saber: la prontitud en efectuar las entrevistas; la com;Jrensión de las ·:::.;-

das y temores iniciales del individuo que r:eccsita orier.~EJ.ción; la post~r:!

corporal y la exoresión del rostro; así co;;o lus rospuesf:as orales a lD.s -

pre~untas del alumno. 

Segumlo, el alumno debe poder confiar en el orientador, sentirse se:;·.-

ro bajo su colaboración. De aquí a:"ranca el elemento que se denonina con

fianza, así como factores que son: el recor.:Jcirniento de la competenc:.:i. ::!el.

orientador; simpatía por sus cuali:!::ldes oers:::;n3les e impresiones favore.:::es 

l1acia el dominio de su profesión. 

Una cerccra característica i;,1a'Jrtante ::!s lo.s rGlaci.ones dG orient~::.::.-:n 

es que éstas son limitadas en rr.uchos usoec-::).s, y estos ¡;¡ismos límites 3e -

crpr!=l•Jeclio.n para promover su desarrollo. Las entrevist.::is :íenen una 
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duración determinada, previa cita y, a menos que existan razones imprevis

tas, no se le permite al individuo permanecer más del tiempo asignado. Ta,!!! 

bién la intimidad y confianza de esta relación son limitadas. En las entre 

vistas, el orientador no expresa sus propios puntos de vista, como sí lo -

baría en conversaciones con sus amigos. Puede mantener cierto trato social 

con sus alumnos, paro evitará una amistad íntima con ellos. También evita

rá entrometerse en las funciones de otras personas importantes en la vida

del alumno. Sin embar:¡o, el orientador procurará extinguir tales lazos de

transferencia, mediante respuestas consecuentes, reales y positivas. 

Es esta misma relación la que prepara el escenario psicológico en el

que una persona es capaz de llevar a cabo los actos de elección y decisión, 

mediante los cuales se moldea su propia y característica personalid¡¡d (14). 

Todo lo anterior, dirige hacia el 8Stablecimiento del diagnóstica de

la situación del alumno, a fin de rje~erminar en qué aspectos de'.J2rá estar

enfocada la orientación. Sin embargo, no hay que perder de vista que para

lograr todo lo anterior debe definirse ce manera clarn el término di6gn6s

tico, Tyler (1983) manifiesta: 

En libros y escritos sobre orientación, el término diagnóstico tiene

una aceptaci6n más 16gica. Escritores de la categoría de \Villiarnson y Dor

ley (1971) han considerado el diagn6stico como el cuadro comprensivo aue -

el orientador crea da su alumno: sus virtudes y deficiercias, sus intere-

ses y aptitudes, sus experiencias pesadas y sus planes para lo futuro. Es

ta clase de diagnóstico viene a ser un paso crucial en el programa educat_?; 

vo y vocacional. Para algunos guías del campo de la orienc:ición, ésta es -

la tarea esencial: l:i formulaci6n de diagn6sticos que conduzcan a los 
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pron6sticos que, a su vez, lleven a tomar decisiones prudentes. Tales día~ 

nosis, por supuesto, no disminuirán la importancia del tacto y la habili-

dad para comunicar informaci6n al sujeto, pero sí insistirán en la recapi

tulaci6n que antecede a la entrevista para torr~r decisiones (14). 

De todas las maneras que hay de estudiar a las personas, la est-revis

ta es tal vez la más importante. Es una manera rápida de obtener informa-

ci6n pertinente sobre un problema, pero como toda técnica de comunicaci6n, 

es difícil de enseñar en forma te6rica y requiere de gran práctica para ~ 

que sea útil (5). 

Las entrevistas de orientaci6n, como parte importante para el estable 

cimiento del diagn6stico, deben lograr los siguientes fines: 

1. Establecer un buen rapport; 

2. Procurar la autocomprensi6n del orientado; 

3. Planear el proceso de orien taci6n vocacional; 

4. Guiar al alumno Para que sepa tomar una decisión; 

5. :interpretar los datos de inforn~ción sobre el sujeto y sobre la -
situación laboral en todo lo que sea perti.nante a la orientación -
vocacional; y 

6. Cuando se considere necesario, preparar al joven para una posible
derivaci6n a tratamiento psiquiátrico. 

El fin de la entrevista de orientaci6n es ayudar al joven para que --

comprenda bien sus propias características personales, tanto las positivas 

como las negativas, la causa de sus problemas y los pasos que pueden darse 

para solucionarlos o evitarlas (5). 
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A continuaci6n se presentará una serie de elementos técnicos que deben 

encontrarse presentes en L:i labor de orientaci6n, tanto a nivel individual, 

como a nivel de grupo. 

Respecto a la adopci6n de valores, existen cuatro modelos. El primero 

es reconocieo como "moralizante" y es aquel que logra inculcar a niños y -

jóvenes los valores da los adultas quienes los enseñan con el fin de evi-

tarles conflictos y tropiezos por el camino de la vida. Un segundo enfo-

que es el de "laisser faire" (dejar hacer), que parte de la premisa de que 

ningún sistema de valores es bueno, por lo que el mejor camino es el de -

abandonar a la persona para que ella forme su propia escala. El tercer en

foque es el de modela ja, en este, se presenta ante el sujeto pasivo del -

aprendizaje un modelo a sec;uir, un ejemplo que sirve de emulación y fuente 

de inspiración para la persona que inicia la construcción de su sistema V2_ 

loral. El cuarto enfoque, es el lla:n:do clarificación de valores. Este mo

delo parte de la premisa de que algunos valores se modifican a lo largo de 

la v:!.da y que es la persona libre, consc:ian te y sana, aquella :;:.;;, C:ebe 

adoptar comprometí da y reso:Jnsable;;-enta, una escala de valores prooia, con 

gruente y li:Cre, la clarific3ción .j3 valores como área de apoyo en el pro

ceso de planeeci6n de vida / carrera, persigue que a través del análisis y 

cuestionamiento se abandone~, confirmen o adopten los propios valores, qua 

la persona se conozca más a sí mism2, se enfrente a la realidad de su yo -

interno, libre y conscient'.8 y estaDlezca una relaci6n entre sus obje~:11os

individuales, familiares y los valores que eneroola y vive. El objetivo i.::;, 

mediato que se persigue co~ esta estrategia es que el individuo, a través

de ejercicios estructurados, especia1mente bajo la dirección técnica de un 

orientador, tome cada vez ,c:ayor conciencia de que sus sentimientos, ideas, 

objetivos, actividades, cre~ncias / decisiones emanan de un sistema valor!! 

tivo oropio :'.el que procaolemente ~o tenga concj,encia (2). 
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Por otro lado, de las teorías conductualas ha nacido el modelo de asar 

tividad, desarrollado principalmente por \1/olpe y Lozarus ( 1966), con .al ob

jeto da enseñar a las personas conductas sencillas y concretas para tener -

comunicación firme y efectivo en el logro da los objetivos cotidianos. 

Este modelo cobra valor por la relación qua guarda con el modelo da c~ 

municación y la integración práctica que haca del manejo de los sentimien-

tos, especialmente de la agresión. Es un modelo de mucha utilidad en la pl~ 

neación de vida, ya que promueve y desarrolla conceptos y habilidades muy -

importantes en la consecución de las me<:as, deseos y necesidades personales 

tanto para la vida personal cc~D de tra=ajo. Su utilidad en el desarrollo -

de habilidades es cada vez más aprovecrada en los programas de capacitación 

y entrenamiento. 

Entre los aspecto!?. fundai:-entales de la tsorfo de 1!l asertividad se in-

;:;luyen: 

1. La filosofía subyacente a la asertividad. 

2. Los tres estilos posi~les de respuestas en una situación asertiva. 

3. Algunos medios para reconocer externamsnte cada uno de estos estilos 
de respuesta. 

Filosofía de la Asertivi::Ed. 

Asertividad viene del latín es.ser::us, y se refiere a la acción de· poner. 

en claro, afirmar. Es la expresión cor.;;ruente de sentimientos, deseos, dere

chos, pensamientos, necesidades y decisicnes, aprendiendo a actuar responsa

blemente de acuerdo con nuestra vivencie Personal y única, respetanto la ui 

vencia de los demás. 
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La teoría de la asertividad está basada en la premisa de que cada per

sona posee ciertos derechos humanos básicos como "el derecho y le responsu

bilidad de dirigir la propia vida". 

Nadie tiene el derecho de esco~er las prioridades, metas o valores de

otro ser '.lumano. Mientras uno sea responsable de sus actos y de las conse-

cuencias de los mismos, no se necesita justifiear ante los demás. Teórica-

mente, uno es libre de 11acer lo que no dañe el derecno de los demás. 

Los tres estilos de respuesta. 

Los seres humanos en su interacción diaria se relacionan con estos de

rechos fundamentales a lo largo ds un continuo estilo de rP.spuesta: la no -

asertividad, la aserti.vidad y la hosti:!..:.dad. 

Asertividad: Es el acto de defender los propios derechos fundamentales 

sin violar los derechos fundamentales de los demás (Jakaoowski-Spestor. ---

1973). 

Las personas aser"tivas respeta'l sus derechos y los ajenos, se!'"' aserti

vo implicn responsabilizarse de su nropia cond~cta ¡ de sus consecue~cias.

Tomar ;1 respe~ar las de::isiones pr:;;:¡ias. 

No .n..sartivo: Es aquel estilo c'e respuesta que actúa en menoscabo del -

propio ;l:l, de sus propios deseos, f~ustraciones, éxitos, necesidades, etc., 

y permite que los c'ernás violen los :Jerechos propios. 

Ger.eralmente, las personas no asertivas actúar así por hábico que den~ 

ta en sus propias raíces un miedo al conflicto J a la ac¡resi6n y hostilidad. 
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Hostilidad: El estilo hostil de respuestfJ se caracteriza por la comu

nicación desigual o desbalanceada en detrimento de los derechos de los de

más. Se invaden los límites y la frontera de los otr·os. Se caracteriza por 

la insensibilidad a las necesidades de los demás, por actos hostiles con-

tra los otros. Aquí encontramos posturas de dominio, manipulaci6n y humi-

llación de los otros. 

Administraci6n del tiempo. 

Otro concepto de gran utilidad para las personas· que están en proceso 

de planificar su vida y carrera, es el de "despardiciactores del tiempo". -

Podemos d;:;finir el. ª'nhi.ente de los desperdiciadores del tiempo, como aquél 

conjunto de fen6menos, obstáculos y bal"'reras que nos impiden lograr nues-

tros objetivos en el tiempo y medida adecuados. Todos los seres humanos ~ 

desperdiciarnos, consciente o L-.conscientemente el tiempo, los estudiantes, 

los jefes de familia, las arT'as de casa, los profesores, los trabajadores,

los consultores, los ejecutivos, etc. (2). 

Pocas reglas san necesarias. 

Lo que se serala aquí es que no debería esteblecers_e ninguna regle a

no ser que exista una firme intenci6n de ponerla en vigor. Toda regla debe 

ser vigilada y hecrca cumplir. Si no puede vigilarse, una regla es inadecua 

da. Si no se puede r.8cer cumplir, as una regla deficiente. Las reglas que

no se pueden vigilar ni hacen cumplir tienden a mantener a las clases con

fundidas y perturbadoras. 

A fin de que el maestro no tenga que "quemcirse" ni se transforme en -

un policía en toco tiempo, es deseable limitar el número de re:¡las a un mí 

nimo indispensable. John rAiller (1975) ha dicho: "Si se acb:Í8 r;omo u:i ---



- 74 -

vigibnte, los alumnos actuarán corno prisioneros". El establecimiento de -

unas pocas normas, rígidamente hechas cumplir, eliminan la necesidad de 

una vigilancia continua de los alumnos y también la imagen del vigilante 

( 1). 

Las relaciones interpersonales en el Aula. 

Es de gran importancia e11itar resentimiento '/ amurguras, mediante el

trato diario de los pro8lenas interr:er sonales. El "'<38Stro ;::uede dedicar un 

tiempo (formal o inforrnalrner,te) para tratar los' protlem.3s ·~ue hayan sur·;¡i

do di3riarnente, en una form~3 que, evidentemente, di f'erirá seJuri las edade3 

y las preferencias personales. CÓri;o se pueda :!.lo11ar a cabo esto de la :re-

jor manera demandará la ejercitación del ingenio del maesi:ro. Pero es :r:

portante que los estt....:d.Lantes f 10s rn.~<::;.;.;tros no lleven sus problemas perso

nales de la. escuel·3 a 13 cusa, y c;ue ::1mpoco vnyan anojado.s a su casa. Al 

estructurnr es.i.::o, sl rnaestro no puede dar soluci6n a los c:..entos '.I :..ino prG 

blemas personales que se su3citan e:-rt;rr:: los mismos est!.-ldi~f'ltes. r\dan1s ---

( r1a1) sugiere lo si;¡uiente: 

Prirner8, ::odc problema entre al maestro y la c:aso ,:o;;;c un todo (o :o 

rno un segr:iento d·3 ella) que ha13 cons':ituído un asunto público por la nat::: 

raleza misma de la circunstancia, debería siempre tratarse :mtes de qL;e se 

termine la clase aquel día. En segundo lugar, torJo ;:¡rot; 1'2"1a ec- i:re el maes

tro '/ un alumno (o VEirios alumnos) que sea un asunto privado det:ería. sol;.J-

cionarse privadar.iente, antes de que el día se ~cate. Se ir-:sisb::: er. Ql.ie 1 J'::l 

que estos asuntos no implican a toda la clase no deberían trn ~ar3e públ:c~ 

mente, sino en privado, limi tanda el número de partes a ac:uél2.as que están 

realmente implicadas (1). 
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Objetivos Generales del Servicio Social ds la Carrera de Psicología 

aprobados por el Consejo Técnico de la E.N.E.P. - Zaragoza. 

Nivel Institucional 

1. Propiciar situaciones de aplicación de la práctica psicológica que 

permitan relacioncr al psicólo00 como pr~fesional de la conducta,

comprometido con la solución de problemas nacionales. 

2. Adecuar el perfil profesional del psicólogo a los problemas nacio

nales pl"ioritarios. 

3. Propiciar situcciones oue permitan detectar formas coricretas de in 

tervención psic::iló-:;i::a cor;io rna,:::.os alternati\/DS de d::;cencia. 

4. Propiciar si ;:uo.ciones de intervención que permitan irr:clsmenb.:r t:§2 

nicas de investi9ación psicológica al análisis de la proClerr.titi:.:a

nacion"el y de la efici.encia de la Ca!'r'era de Psicolélc;fa pan for-

~ar orofesionales de ucil~dad. 

Nivel Estudiantil. 

1. Desarrollar habilidades que permitan realizar acciones concretas -

qLie demuestren el dominio operaciorial y el c:onocimie'1ta integral -

de un concepto dado. 
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2. Desarrollar rabilidades que permitan aplicar en la práctica los as

pectos operacionales relevantes a partir de la inforrración teórica

adquirida e integrada durante su carrera. 

3. Desarrollar habilidades que perrni tan abstraer y generar información 

relevante a partir del análisis y aplicación de las diferentes di-

mansiones de un concepto dado (6). 

Objetivos Específicos del Programa de la Institución -Dirección General 

de Educación Secundaria Técnica- que se lnn establecido para el desa-

rrollo del Servicio Social. 

A continuación se presentan los objetivos de la Orientación Educativa -

los cuales han sido 8nunciados en el Plan 3isterr.ático de Orientación Educat! 

va Integral., para la re01lización de las actividades del orientador en los -

planteles QL':::! forman el 3u~:sistema de Educ:aci6r. Sccund:?.ria Técnicg,, ~sí co~o 

los objetivos por cada una de las áreas qus la componen. 

La Orientación Educa ti va propiciará en los alunr.os: 

- La maduración para que sean capaces de afrontar sus problemas y preo

cupaciones con objetividad. 

- La adaptación a su ambiente escolar, familiar / social, encauzándolos 

para que encuentren satisfacción en el cumplimiento de sus responsall_:!; 

lidades. 

- Que aprovechen positivamente todos los recursos humanos y rnateriales

~ue les brinda su escuela y el medio ambiente. 
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- El 6ptimo rendimiento en sus actividades escolares a través de la -

utilizaci6n de técnicas de estud:o, así como de su capacidad oerso-

nal. 

·· La elección adecuada de su vocaci6n, ya sea educa ti va u ocupacional. 

Area L-isti tucional 

Objetivo General: 

En esta área se da a comprender el conjunto de conocimientos técnicos 

ad:riínistroi:ivos P-:1ra la satisfactoria ubicación del =:lumno dentro ::!e .SL1 co 

munidad tonto educativa como social, capacitándolo p~ra el 8jercicio de 

los derechos que se le confiere:1 y ;:Jar::i t:::i. C.uiii~:!..~;;;i;:,-;-t:: =~~=l de l=~ r:n---

rreapondientes respo~sabilidadas. 

0'.Jjetivo P·Jr7::i::ular: 

El alumno ide,.-, '::i :"icará la Escuela Secundaria Técnica, su organizació,.-,, 

funcionamiento y sus o::jetivos sociales. 

Area Psicológica 

Objetivo Ge~eral: 

En esta áree las actividades se dirigirán sie~~re a la estructura psi

col6gica y din6mica de la personaliead, integracié- C:e su yo, acorde con su 

amplitud y complejidad con el nivel de desarrollo :'.el individuo, en es te ca 

so, el alumno. 
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Objetivo Particulttr: 

Que el alumno logre la integración de su yo, a~í como su adaptación -

individual al medio familiar, escolar y social. 

Area Pedag6gica 

Objetivo General: 

Esta área es una de las que más interesan al alumno en virtud de que

le proporcionará a él técnicas, métodos y procedimientos que le focili ta-

rán obtener con menor esfuerzo y tiempo, el máxima aprovechamiento escolf:lr, 

permitiendo con esto, bajar las posibllirJades de reprot:Jaci6n individual. 

C'bjcti•.:a ?~rticulnr: 

Que el alumno o~tenga con el menor esfuerzo '! tiempo, el rrayor apr;:: 

vechamiento aplicando técnicas y métodos de estudio. 

Al"ea Vocc:cional 

Objetivo Gereral: 

Las actividades que ha~rán de proporcionarse tendr9n como contenido -

fondamental la difusión de aquellos conocimientos que permitan al alumno 

el nutuanálisis crítico de sus intereses y aptitudes. 

O::jetivo Particul3r: 

Que el alumno realice un anFílisis crítico do sus intereses y apti.tu-

des vocacionales, aunándolo a sus características personales. 



Area Profesiográfica 

Objetivo General: 

-00-

En esta área será indispensable proporcionar la mayor y amplia inform~ 

ción da alternativas que las instituciones de la localidad primero, después 

del Estado y finalmente de la Nación, le ofrecen al alumno para continuar -

ya sea sus estudios profesionales o también iniciarse en una ocupación, se

gún sea el caso. 

Objetivo Particular: 

Que el alumno se informe del Panorama educativo y ocupacional que axis 

te en la comunidad. 

La información en esta área tendr4 coma característica la corresponde!:!_ 

cia rigurosa con la realidad y que responda a los intereses de los alumnos

de la escuela, procurandO actualizar dicha inforwaci6n año con año. 

Area Sociocultural 

Objetivo General: 

En la medida en que el individuo y la comunidad se integran psicológi

ca, social y económicamente, se pone de wanifiesto la personalidad.del ind.!_ 

viduo y su proyección en los aspectos señalados, logrando comprender las -

normas sociales y valores culturales que rigen en la saciedad donde se de~ 

senvuelve, asimismo incrementará su acervo de conocimientos mediante la rea 

lización de actividades socioculturales en ella. 

Objetivo Particular: 

Integrar al individuo a la sociedad comprendiendo sus estructuras so-

ciales y cul~ur2les exister~es. 
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Es de subrayarse que en esta área se buscará integrarse a los compañe

ros maestros de les áreas respectivas a fin de trabajar coordinadamente en

astas aspee tos ( 12). 

Objetivos Particulares que la Pasante se plante6 al iniciar el 
Servicio Social. 

1. Se integrará al equipo de trabajo de la Instituci6n, en este caso, -

al Plantel ubicado en la Escuela Secundaria Técnica ·No. 53. 

2. Colaborará con el personal docente y administrativo de la Institu---

ci6n, así como con los padres de familia, en el desarrollo integral

del educando en los aspectos comprendidos por la Orientaci6n Educat! 

va. 

3. Planeará, conjuntamente con el Orientador escolar, las actividades -

propias del Departamento de Drientaci6n Educativa. 

3.1 Determinará necesidades de orientaci6n de los alumnos en base a su
detecci6n realizada por el Orientador al inicio del ciclo escolar. 

3.2 Determinará actividades que favorezcan las relaciones del educando
con su medio familiar, ·social y escOL'lr. 

3.3 Determinará actividades e instrumentos de evaluaci6n, 

3.4 Elaborará y recabará materiales propios del área de Orientaci6n 
Educativa. 

4. Atenderá los casos que vayan surgiendo. 

4, 1 Canalizará casos de alumnos a instituciones especializadas o a gru
pos específicos de actividades, según sea el caso. 

5. Evaluará les actividades desarrolladas .. desde el inicio del año esca 

lar r~sta su fin, conjuntamente con el Orientador escolar. 



3. CARACTERJSTICAS GENER/lLES DE LA INSTDUCIDN, 
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A) Antecedentes Hist6ricos. 

Al iniciarse el régirnan del presidente Adolfo L.6pez Mateas, sobrevino 

para la enseñanza técnica en al país, una de las: a tapas da desarrollo más

importan tes qua hubiera vivido an tal sentido. A partir del año de 1958 se 

crea la Subsecretaría de Educaci6n Tecnal6gica, surgiendo un verdadero sis 

tema de enseñanza técnica. 

Se formula un plan de estuc!i.os con respecto a la educación secundaria 

dentro del cual se comprende la formaci6n del educando en las áreas cientf 

fices y humanísticas con actividades tecnol6gicas. 

Se introduce el concepta de secuncaria técnica para diferenciarla de

la secundaria tradicional, teniendo como característica la farmaci6n del -

educanda para la producci6n en casa de na continuar can estudias a nivel -

superior. 

En el régimen del Lic. Luis Ecr.everría Alvarez, se le di6 un nuevo -

rumbo a la educaci6n técnica, enfocándola dentro de la Reforma Educativa -

corno el cimienta más firme de la revolución tecnol6gica. 

Gracias al apoyo del Gobierno Federal, la aducaci6n técnica ha tenido 

una gran expansi6n de 1970 a la fecha, diversificándose •y estructurándose

en su meto~alagía y en sus contenidos programáticos. 

En este período, la secundaria técnica quedó comprendida cama un sis

tema educativa can una estructura que le permitiera '31 educando, en cual-

quier tiempo, incorporarse a la vida económica y social del país, can el -

fin de contribuir a eliminar las desequilibrios sociales y económicos; es

decir, la educación que se imparte en dichas centras educativos, tiene un

carácter formativo y prapedeútica, así como de preingreso al trabajo. 
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La Reforma Educativa puede considerarse en su aspecto fundamental coma 

une adecuaci6n del proceso educativa al proceso de desarrollo. 

Baja esta tesis, se fortalece la educación técnica en sus áreas, creá~ 

ciase: 

- La Direcci6n General de Educación Tecnol6gica Industrial. 

- La Oirecci6n General de Educación Tecnológica Agropecuaria y 

Forestal. 

- La Oirecci6n General de Educación de Cienci.as y Tecnología del Mar. 

- La Oirecci6n General da Educación Superior. 

La política educativa del gobierno Presidida por el Lic, José López -

Portilla durante el período sexenal 1976-1982, estuvo encaminada a lograr

e! desarrollo arm6nico del país dentro de un rrarco da justicia social, con 

una planeación democrática y Pc"trticipativa. 

Por tal razón, y congruentemente con el Pl.an Global da Desarrollo for 

mulada por el Gobierno Flderal, los prograwas y las metas del sector educa 

tivo señalan entre otros: 

- Vincular la educación al proceso de desarrollo del país. 

- Fomentar la investigaci6n científica y ~ecnológica. 

En consecuencia, y conforme con el Plan Nacional de Educación de 1977, 

la Secretaría de Educación Pública creó la Subsecretaría de Investigación -

Tecnol6gica, y por decreto del 11 de septiembre de 1978, disp~so la segreg~ 

ci6n de todas las escuelas del nivel medio básico para que sscas quedaran -

agrupadas en la nuevo direcci6n de educaci6n secundaria técnica, quedando -

bajo su jurisdicci6n las escuelas tecnol6gicas: industriales, comerciales,-

agrupecuarias, forestales y pesqueras. 
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Las escuelas secundarias técnicas, con base a lo dispuesto por la Ley-

Federal de Educaci6n, deberán impartir los siguientes ciclos y cursos de -

enseñanza en las diversas especialidades que se les autorice funcionar (16). 

Con relaci6n al artículo 30 del Reglamento Interno de la Secretaría de 

Educaci6n Pública, para cumplir satisfactoriamente con su funci6n normati-

va, los planteles de Educaci6n Secundaria Técnica, establecidos en los est~ 

dos de la República Mexicana y normativa operativa del Distrito Federal, la 

Oirecci6n General de Educaci6n Secundaria Técnica, contribuyendo al logro -

de los principios del sector educativo se ha fijado entre otros los siguie.r:! 

tes objetivos: 

- Elevar la calidad de la educaci6n que se imparte en las Escuelas Secu.r:! 
darias Técnicas. 

- Preparar el subsistema de ~ducaci6n Secundaria Técnica para responder
al incremento de la demanda, como consecuencia de la mejoría en la efi 
ciencia de la eduaci6n primaria e impulsar su desarrollo armónico aco~ 
de a las necesidades de cada zona. 

- Aumentar la eficiencia administrativa del subsistema de Educación Se~ 
cundaria Técnica, adaptándola a las necesidades de una estructura des
concen tra da. 

Desarrollar la investigaci6n educativa orientada a mejorar la calidad
de la educaci6n y determinaci6n de m1evas al terna ti vas tecnol6gicas. 

- Fomentar las actividades culturales, deportivas y sociales en las Es~ 
cuelas Secundarias Técnicas. 

La significancia de las Escuelas Secundarias Técnicas, diseminadas en

tado el país, es el proporcionar a los alumnos egresados del nivel elemen-

tal, una formaci6n integral que les amplíe sus posibilidades para ccntinuar 
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estudios superiores, así como adquirir una enseñanza de carácter técnico --

que pueda permitirle praincorporarse e lns actividades socioecon6micas del-

país. 

La Dirección General de Educación Secundaria Técnica, en su interés -

por obtener el desarrollo integral de los alumnos que en ésta se preparan,-

promueve una serie de actividades .:¡ través de concursos culturales-tecnclÓ·· 

gicos, así como académicos y deportivos, en las Escuelas Secundarias Técni-

cas del Distrito Federal y del interior del país (8). 

Las Escuelas Secundarias Técnicas se organizan bajo tres mod3lidades: 

- Secundarias Técnicas Agropecuarias. 

Se efectúan 480 horas de prácticas en las actividades técnicas, en--

tre las que se encuentran: 

, Tecnología de Industrias Rurales. 

, Tecnología de preparación y conservación de productos alimenticios. 

, Tecnología Agricola. 

, Tecnología Pecuaria. 

Tecnología de mantenimiento de equipo e instrumentos rurales. 

No. de 
Escuelas 

785 

Poblaci6n 
Escolar. 

229, 579 

- Secundarias Técnicas Industriales. 

Se contemplan diversos sectores de la activi·:l3d laooral: industrial, 

artesanal, administrativa, comercial y de servicios. 



No. de 
Escuelas 

354 
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Pobleci6n 
Escolar. 

308,359 

En las Escuelas Secundarias Técnicas Industriales, se encuentran lss -

siguientes actividades tecnológicas: industria de má4uinas y herrarnisntas,

dibujo industrial, construcciones metálicas, electrónicas, duetos y contro

les, moldes y fundición, industria del vestido. 

Servicios: Soldadura y forja, mecánica automotriz, electricid~d, car--

pintería y tapicería. 

Comerciales: Auxiliar de contabilidad, secretaria, recepcionis:a, cap-

turista de datos, operadora y equipos de comunicaci6n. 

En las Escuelas Secundarias Técnicas se encuentran las siguientes acti 

viciadas tecnológicas: 

- Acuicultura. 

- Conservación de productos pesqueros. 

~ .. ~otorista marinera. 

- Naútica .. 

Mr •. de 
Escuelas 

32 

Población 
Escolar. 

6,491 

El día viernes 3 de diciembre de 1982, aparece en el lli.ario Oficia: 

de la Federación, el Acuerdo No. '37, en el que aparecen las disposiciones -

generales Para el funcionamiento de las Escuelas Secundaria: Técnicas (1S). 
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Desconcentraci6n. 

El capítulo II sn sus artículos 8°, 9° y 10º del Acuerdo mencionado,

dstermina las basas a que se sujetarán en este sentido las Escuelas Secun-

darias Técnicas, a la letra dice: 

Artículo 8°.- Las escuelas dependientes de la Secretaría de Educaci6n 
Pública a que se refiere el presente Acuerda y que fun
cionen en el Distrito Federal. sujetarán su organiza--
ción, operación, desarrollo y supervisi6n a las dispo
siciones normativas que emi:a la Dirección General de -
Educación 5ecur.daria Técnica. 

Artír~ulo 9°. - La educación secundaria técnic1J que se ifl!D8rta en los -
planteles dependientes da la Secretaría de Educación PQ 
blica ubic::J.das en las entid2des federativas, será orga
nizada, operada, desarrollada y supervisada por la Del!:_ 
gación General de la Secre~aría de Educación Pública co 
rrespond.!.en te, conforr.:e a las disposiciones del Regl::!-
mento Interior ce la propia Secretaría, a lo est?~laci
do por el presente 'Jrdenarniento y a las normas que emi
ta la Dirección General de Educación .3ecundaria T~cnica. 

Artículo 10º- Las escuelas p3rticulares que funcionen cor. l.:i aut:oriz2 
ci6n de la S8cretaría de Ed;_:c3ción Pút:ilic::i ubicadas en
el Distrito Federal, quedarán sujetas a 1.cs procesos de 
supervisión que determine J.¿i Dirección i=ereral de Educ2 
ción Sec1.Jnderia Téc:iica. Las escuelas de i;;:...:alcs carac
terísticas que funcionen en ls.s eritid:Jdes ~s:derativ3s -

se supeditarán, en los :ér~iros de las an~e~iores 1 a -~ 
las disposiciores de la Dele~aci6n General o~e la·Secre 
tarÍa de Educ3ción Pú:ilica correspondiente Brni ta, de -= 
acuerdo con les dispasiciar.es nor~ativas formadas oor -
la Dirección General mencio-c~da. 

Descentrali2ación. 

Acorde con la política educativa tra;:ada ;;or el Estado '.le;<icano se pr~ 

tende "poner en manos c:!e los ineividuos con prep.;¡ración técnica, los serví-
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cios que tienen por objeto la satisfacción de necesidfldes do -~den educa

tivo en cada uno de los estados del país y de esta menara ge~=ntizar su -

eficaz funcionamiento". 

Para cumplir cabalmente con las disposiciones superiors: ~n este se~ 

ti do, los servicios educativos que ofrezcan en las escuela~, :E:l Subsiste

ma de Educaci6n Secundaria Técnica, deberán organizarse en :;o_~ forma que

se permita la cabal implantaci6n, seguimiento, supervisión ""1aluaci6n -

de las normas emitidas por la Dirección General de Educacifr 3ecundaria -

Técnica (a). 

8) Unidad en que se Trabajó. 

Por s8r la delegación Iztapalapa en la que se encuent:r·; ubicada la

unidad en donde se prestó el servicio social, a continuaciéi· se hace una 

descripción de la misma. 

Antecedentes. 

Estaba confederada con Mexicaltzingo, Culhuacán y Hui7-=:i.lopochco, -

formando una unidad política dentro de la organización gen:c··ü y tambiéro 

económica. 

Su '1ombre significa "sobre las lajas", debido a las"'ª se hallan -

en las montañas cercanas que eran su pertenencia y tambiéc :cjeto de su

explotación. 

Era una población de las mejor urbanizadas dentro de :d laguna, con 

nus canales y divisiones, muy semejantes a la ciudad de ME.·.:.co, según -

los conquistadores. 



- 90 -

En este sitio estableci6 Moctezuma II el jardín botánic:!o del Valle de 

México, en particular para el cultivo de plantas de ornato y medicinales -

de la tierra fría. 

El proceso de crecimiento de la poblaci6n da la dalegaci6n Iztapalapa 

tiene su origen a partir de 1S5iJ, el cual ha sido dinámico debido a la ,_ __ 

constante inmigración, cuyo Í'1::iice llega actualmente al 15 ~~ anual. 

La delegaci6n cuenta con una perspectiva de crecimiento en sentido ~ 

' vertical en algunas zonas y cambios en el patrón del uso del suelo, plan--

tea a la vez problemas y oportunidades, el más grave de aquellos lo pravo-

caría el ca;;;bio en el uso del suelo por la exrulsión de los habitan tes que 

no pueden pagar los costos del desarrollo urbano; la principal oportunidad 

que ofrece, dada su escasa dan si dad de poblaci6n y de construcción actual, 

será la factible creaci6n de a~olias zonas de trabajo, evitando por ende -

desplazamientos qua agravariar' los conflictos da vialidad que padece ac--

tualmente la delegación. 

Localización y Superficie. 

Iztapalapa colinda con cinco delegaciones del Distrito Federal: al --

norte con Iztacalco, al poniente con Benito Juárez y Coyoacán, al sur con -

Xochimilco y Tláhuac, al orien~e con el municipio da Nezahualcóyotl, Estado 

de México. 

Ocupa un cuarto lugar eri cuanto a superficie con el 9. ::; 0/, del total 

del Distrito Federal, de los que 93.4 Km
2 

están urbanizadas. La densidad 

promedio de la delegaci6n es de 9,048.5 hab./km.
2

, relación que está por 

arriba del promedio del Distrito Federal, que es de 6,338 nab./km. 2 
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Uso del Suelo. 

Una superficie de 93.4 km. 
2 

de la delegaci6n tiene uso predominantemente 
2 

urbano, absorbiendo el 75 '/o de la superficie total; otros 31.2 km. que repr~ 

sentan el 25 "/a, constituyen terreno de usa no urbano. 

La zona susceptible de utilizarse para desarrollo urbano tiene una topo

grafía con pendientes leves de 5 '/o, aunque la zona habitacional ubicada en 

las cercanías del Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Cab'lrina tiene 

pendientes de más ée 25 '/o, lo que ocasiona dificultades en cuanta al suminis 

tro de servicios pú~licos. 

La tenencia de la tierra por tipo de propiedad se integra de la siguien-

te r:ianera: 

Propiedad privada 70 '}{, 

Propiedad ejidal 10 '/o 

Propi.edad corr.w:ial 5 'fo 

Propiedad federal 15 '/o 

La distribuci6n geográfica del perímetro de Iztapalapa se encuentra de -

la siguiente manera: 

Colonias 117 

B:i.rrios B 

Pueblos 115 

Zonas urbanas 
ejidales 9 

Unidades Habita 
cionales 18 
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Aspectos Cemagráficos. 

Población. 

La delegación ha demostrado un dinámico incremento poblacional e partir 

de 1950 cuando de hecho se inicie su proceso de urbanización¡ para ese año,

la delegación contaba con 74,240 l<!bitantes, aportando s6lo el 2.4 % de la -

población total del .Distrito Federal. 

En la última década, la delegación ha crecido aproximadamentG '.Jn 140 ')(,, 

lo cual indica el warcado dinamismo de crecimiento poblacional, ya que para-

1980, el número de habitantes asciende a 1. 1 millones. 

Población por grupos de edad. 

La estructura poblacionel para 1g7J. por grupos de edad muestra que en -

el rango de O a 14 años se encuentra el 45.6 ~l¡ en el de 15 a 24 en 19,9 ~!,¡-· 

en el de 65 años y más, únicamente el 2. :3 '/o, es decir, predomina la pobla--

ci6n joven. 

Para 1980 el ingreso varió notablemente en relación a f)70¡ ya no es -

únicamente el jefe de famC:.lia el que aporta el ingreso, sino que atmra éste

se integra con las aportanciones de los miembros de la familia, lo que eleva 

el nivel de vida. 

En 1980, la población económicamente activa de la delegación Iztapalapa 

fué de 311,896 personas, que representan el 10.3 ~(,de ia PEA ael Distrito F~ 

deI'al ¡ de la PEA delegacional, el 3. O '/, se dedica a la ·JJC'icul tura¡ el ---

41. 5 '/o a la industria; el 50.6 '/>a los servicios y al 4.9 ~!,u las activida-

das insuficientemente especificadas. 
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Diatribuci6n de la Población: 

Industria ....•..••.••.......• 26 °/o 

Comercio .......•.....•...•... 21 °/o 

Empleado Público ..•..••••.... 19 °/o 

Subocupados .•.••..••.•...••.. 12 °/o 

Desocupados ...•. , .... , , ..•••• 7 °fo 

Agricultura .•...•.••.....••.• 5 "/o 

Empresarios. . . . . . • • . • . . • . . . . . 4 °~ 

Ganadería ..•.....• , . . • . . • • . . • 3 '/o 

Profesionistas .••.. , •...••••• 2 'fo 

Total: 

Vivienda 

En 1980 se estimó que existían 184,078 viviendas, de las que el 43 "/o 

se consider6 que estaban en buen estado, el otro 57 °/o requerían de mejor~ 

miento, ampliación o mostraban un marcado deterioro. 

El défidt actual de vivi.endas se estima en 36,815. En este sentido, 

las vivisndas de uso familiar ascienden a 101, 517 con una potJleción de --

701, 157 personas; las viviendas plurifamiliares llegan a 58, 551 albergan

do a 455,458 personas; finalmente, los conjuntos habitaoionales que com-

prenden a 23,900 viviendas, dan habitación a 157,740 personas. 

Alimentaci6n. 

Referente al nivel alimentario, la dieta de los habitantes de esta -

delegaci6n son aceptables, aún cuando sus hábitos de consumo son deficieD 

tes; existe un 5.6 °/o de los habitantes de la población que no consume car. 
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ne¡ el 12.2 '¡~no consume huevo¡ el 17.8 '/o no ingiere leche y el 52.3 ')(,no 

consurne pescado. 

La producción en nuestro país es insuficiente para satisfacer la ne

cesidad de una población en constante crecimiento¡ hay dificultad para o!: 

tener los productos necesarios para la alimentación. Asimismo, la maycr -

demanda de productos ha provocado el alza de precios de las subsistencias. 

Servicios. 

Agua Potable. 

La delegación tiene graves problemas para el abastecimiento de agua

potable. 

Actualmente, se estima que un .J~ ~ del área urbanizada carece de es

te elemental servicio, afectándose directamente a 77,500 familias. 

Drenaje, Alcun tarillado. 

La carencia de drenaje en esta zana eE. grave, ya que además de ser -

una de las p'3rtes más bajas del Distrito Federal, d::inde las aguas afloran, 

los problemas técnicos in~erentes al drenaje, han obligado a que los asen

tamientos huinanos se construyan sin drenaje. 

Se estima' que un 40 jG del área urbanizada carece de este sel"Vicio, -

¡¡fectando apro>1.icrf'Jd;irnente a medio millón de personas. 

De acuerdo a los estudios realizados, IztapalaPa resolverá el prGble

mn de carencia de drenaje hasta 1990, una vez que se realicen las obras -

programadas actualmente, ya que por la delegación pasarán dos intercepto

res: el oriente y ;;l oriente sur. 
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El de oriente comienza en el gran canal de desagüe continuando hacia~ 

Iztapalapa; el oriente sur se inicia en Río Churubusco, atravesando Izta~ 

calco, hasta Iztapalapa. 

El servicio de recolección de basura lo presta el ayuntamiento; actua±_ 

mente cuenta para este fin con 84 recolectores y seis camiones de volteo, -

seis pipas, 5 barredoras y 13 unidades de maquinaria pesarla, que es utiliz~ 

da tanto para la recolección como para la deposición de las desechos s6li-

dos. 

Es una ~ona con gran cantidad de comercios como·: mercados, tiendas de

abarrotes, autoservicios, ferreterías, papelerías, tortillerías, panaderías, 

etc. 

En la delegación se cuenta con el servicio de los siguientes bancos: 

• Bancomer, S.A. 

Banpeco 

, Banco ~~xicano Somex 

, Banco Serfín 

, Banobras 

, Banco Obrero 

, Banco Nacional Mexicano 

8ancresser 

, Banco del Atlántico 

Educación. 

En m3teria de equipamiento para la educación y para el nivel preesco~ 

lar, la delegación Iztupalapa regi!ltraba un déficit del 52 ~; actualmente -
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existen "7 jardines de niños que prest3n este servicio 16,574 infantes. 

En el nivel primaria la dslegaci6n cuenta con 328 unidades. La demanda 

en este nivel educativo se estima ar. 23 e; de la población total, es decir,

JiJ<l,8.34 nifios; a la fecn<1 estín íl!atrioulados 235,551 niños, lo que signifi

ca que la infraestructura actual oermite atender al 77 1a de la población -

que lo demanda, debido a que esta cierna« da se vé ecen tuada por los ha~;i tr1n

to~ de 103 lugares circunvecinos. 

En meteria de educaci6n media sxisten 52 secunc!arieis que dan atención-

a -52, 405 a.lum:'"IOS; sin embargo, es impor~ants destacar que en este nivel ad;! 

~ativa se es~ifT\a un déficit del 200 ·~·~. 

En ;n:itsri.s de ssl·.Jd y se,~urid3d ':.::::ial, la delegación de Iztnoalap.:t -

presenta graves carenc.:.as de :.nf:-F.e'.':.:t'!"'..:c::ura qLl8 irnpiden atender al total -

:le la po2lación. 

Se observa, asimismo, la falta de oarsonal médico, especialistas y :&e 

o.icos para atender la demanda de sal~d de la població~. 

Las ircs7.:nl::-1ciones son ;iue ~ue·""'~:) ls delagncióri son: 

Dos ::línicas del ISSSTEi la Cli'ni.ca ~aspital No. 2~ del JJ.1SS 1 l.:: ::i-:i 

ca "Vicen':e Guerrero" del IMSS; tra.s .:;e.-:tras de salud de l:J. SS; tres r'\C';;::::..-

tales jel Departa&:entc del Dis+:ri to reder-al y tres sar.atortos partic;.Jl"'3:r~s, 

sie'1Co uno de materY;:'..dad. 

En promedio, exis"Cen 4.3 médicos ;;or cadn diez r:ii~. ilabitantes, ~s:: :;:'.j

~o 8.5 camas par cada cliaz mil habi-::ar.tes. 
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La tasa de rnorbili dad es de aproximadamente 32, 822 anuales, la tasa -

de mortalidad es de aproximadamente 3,404 anuales. 

Medios de Comunicación y Transporte. 

La estructura vial de la delegación Iztapalapa está constituida por 

vías de acceso controladas, así como vías radiales / vialidad primaria y -

secuncaria. 

Cuenta con seis ejes viales: 

. Eje 5 Sur 

Eje 6 Sur 

. Eje Oriente (M:ilina Enríquezj 

. Ejre 2 Orierte (la IJiga) 

Eje 3 Oriente (Francisco ::1el Paso '/ Tror.coso) 

. Eje 8 .Sur (Er'::ita Iztaonlap~J 

TafTlbién son importantes cor.o vías de acceso a la delegaci·:5n: la. a-n-

plliación del Anillo Periférico, el Circuito Interior (Río C~urubusco), ~ 

la Calzada México-Tul¡ehualco, la Avenida Cinco 'J la Avenidri Rojo Gómez}. 

En rr.a i:erio de Tra~sporte se cuenta con el :ervicio de: 

- P.,u'.:o':!uses 
- Trolebuses 
- Rut.-15 de :.Clec':ivos 
- L::>eas de Aucocuses de la R1.ita 100 del OOF 
- Taxis 

~.le dios de Comunicación: 

- Tdéfonos PtJblicos 

- P2ri6dicos y ne vi sr;n:; 

- Ap9rat.os rje í1arJ:Lo y Televisi6n en casas oarticul::tr~s. 
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Recreación, Cultura y Deporte. 

En P.ste aspecto la delegación Iztapalapa cuenta con: 

- Quince zonas ristóricas. 
- Ci:ico monumentos :"istóricos. 

Once centros deportivos. 
- Quince centros sociales. 

D:Js museos o zor.ss arqL'eoiógicas. 
- Cinco Bibliotecas. 
- Seis Cines. 

Un Teatro. 

Religión. 

Se considera que ¿¡l 90 ~~ de la población es catóÜca y el 10 ~b orates 

tanta. 
Las autorid.;i.des ~lesiásticas c:oc·sideran necesario comar con 1.na ---

iglesia por colonia, cJ la fecha exiscer. epraximactar.ier.ta 49, 75 ~~ je l::ts --

cuales están en cans::r~cción¡ cinco' =e.rroquias con:rolan el f~ncionemieGT.o 

de las mismas. 

Por parte de sncerd:Jtes jesuitas se ha suscita jo un ce.:.i:Jio paula-r;ino-

en algunas colonias, y •.1arios de ellc5 interviniera,-; cuandc el M;;:;vi~iento-

Reivindicador de Coi:Jn~s; sin emborgo1 no son la ma./orí'a '/ ºla ideología-

del clero continúa sisrdo bastante a~.: enante, de !"esignacián, f'e.talismo, -

moral casuística e ir-di vi dual menospr=cio de la vL::a terre:i-3, oor la ;Jrsrr,~ 

sa del paraíso r:;terno 11
• 

El protestantisrco na introducix algunos carn::;i..:;s, como la insisten--

cía en la moral inéiV:.:1ual; su número sin embar:;¡o, r,o es mayari::ar!::i. 

(Tomado del Libro Estadístico de la Delegación Iz<::,:;::3laoa, ver Pef. ~J. 
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Organización y Condiciones de la Unidad. 

La Escuela Secundaria Técnica No. 53 denominada "Adolfo López Mataos", 

Plantel perteneciente a la Dirección General de Educación Secundaria Técni

ca, se encuentra ubicada en la Calle 31 entre la Avenida 6 y la Calle 25 de 

la Colonia &tnta Cruz Meyehualco, perteneciente a la celegación Iztapalapa. 

Esta Secundaria Técnica fuá inaugurada el 20 de octubre de 1975, teniendo -

como director de~de entonces a la fecha al Ing. Sergio Hedding Galeana: el

organigrama (anexo 1) y croquis de instalaciones (anexos 2 y 3) se presen-

tan en la sección correspondiente. 

La Escuela Secundaria Técnica No. 53, cuenta con las siguientes insta-

laciones: 

Area Académica. 

- 12 Aulas, cuatro para cada grado. 
- 1 laboratorio múltiple Para lae práccicas de química y física. 
- 1 laboratorio para la orácticas de =iología. 
- 1 taller de Electrónica. 

1 taller de Electricidad. 
taller de Carpintería. 

- 1 taller de Incustria del Vestido. 
- 1 taller de Oitlujo Industrial. 
- 1 Auditorio. 
- 1 Biblioteca con Sal3 =e Lectura. 
- 4 Sanitarios, dos p3ra hombres y dos para mujeres. 
- 1 patio Ce ceremonias. 

~reo Ad~inistrativa. 

- 1 Oficina de Coordinación de Activijade.s 1\cadémicas. 
- · 1 Ofici.-,a de Orientaci6n Educativa. 
- 1 Oficina p::ira la Oi!"ección, 
- 1 Oficina para la Su:: ct:..rección. 

Ofi::inn de Coordir.21ci6n de ac ti vi :la des tecnológicas. 
- 1 Area .Sucretnr.ial. 
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- 1 Oficina de coordinscié:: de actividades culturales. 
- 1 Prefectura. 
- 1 Cooperativa Escolar. 
- 1 Conserjeria. 
- 1 Sala para Maestros. 
- 1 Oficina de atención '"é::ica-odontológica. 
- 2 sanitarios para profes~ras. 



4. ACTIVIDADES OCSARROLLAOAS. 
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A) Servicio. 

A continuación se presentan las actividades realizadas durante el Servi

cio Social, mismas que abarcan el período comprendido del 1° de Febrero al 

30 de Junio de 1983, agrupándolas bajo tres rubros dependiendo del tipo de ac 

tividad, como son: Capacitación, Administrativas, Orientación Educativa y --

Campañas¡ así mismo, se presentan las actividades que se llevaron a cabo en -

el Departa.menta de Servicios Educativos do la Dirección General de Educación

SecL1ndaria Técnica, durante el mes de Julio de 1983. 

En seguida da cada actividad se dá el tiempo dedicado a cada una de 

ellas, así como el porcentaje esi:imado de tiempo dedicado a cada grupo de ac

tividad. 

1. Actividades de Capacitación. 

- Asesoría sabre el Plan Sistemát"!.c:i de Orientación Educativa Integral.

Para es ta ac ti vi dad se citó duran te tres días en la O. G. E. S. T. 3 los -

pasantes de Psicología, a fin de q1;e se recibiera capacitación par3 12' 

aplicación del cuestionario incluido en el Plan Sistemáti:::o ds Clriem:a 

ción Educativa Integral; así corno de las áreas comprencidas en el mis

mo y las actividades que en cada una de ellas se podían reall:::ar con 

base en los resultaoos obtenidos de la aplicación del ~uestionaria. 

- Asistencia al Pr·imer Curso de Acti..alización de Tr3baja·:bres Socisles -

de la D.G.E.S.T. Este curso tuvo una duración de cinco días, jel 16 al 

20 de ~.1ayo de 1983, y fué impartido a través de 13 Unidad de Cepaci ~a

ción y Actualización de la O.G.E.s. T. y con la colnboración de l.s Es

cuela Nacional de Trabajo Social de la IJ,JAM. En este curso f'ueron tra

tados los ternas de: Práctica Profesional, Elaboración de Planes '/ Pr:i-
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gramas, Dinámica Grupal, Introducción a la Psicología del Adolescente 

y Elaboración de Material Didáctico. 

Porcentaje Estimado: 7.22 °/o 

2. Actividades Administrativas. 

- Presentación con los directivos de la Escuela Sacundaria Técnica 

No. 53. Se llevó a cabo el primer día en el Plñ~tel donde se realizó

el Servicio Social. 

- Integración y adaptación al equipo de trabajo de la t:.s. T. No. ·53 y -

al l:Epart~nento de Orientación Educativa. Para esta actividad, la Pa

sante fué presentada con la Orientadora y se le informó acerca de la

organizaci6n y funcionamiento de la escuela. Se efectuó la presenta-

ci6n con las autoridades coordinadoras de las áreas académica y admi

nistrativa. Se informó a la Pasante acerca' de la forma de trabajo del 

Departamento de Orientaci.Ón Educativa; as.L mismo, se efectuó un reco

rrido por las instalaciones del Plantel. Esta actividad abarcó cinco

días aproximadamente. 

- Presentación con los alumnos de la E.S.T. No. 53. La orientadora pre

sentó a la Pasante, como integrante temporal del Depto. de Orienta--

ción Educativo, ante los 12 grupos de alumnos. Dicha presentación se

realizó en tres días aproximadamente. 

- Elaboración del Informe de Asistencia de Padres de Familia a la junta 

para entrega de calificaciones correspondientes a la III y IV unida-

des. Esta actividad se realizó conjuntamente can la orientadora.en ~ 

un día. 
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Información a los alumnos sobre la cooperativa escolar. Se informó -

a los alumnos de los doce grupos del Plantel acerca del funcionamien 

to de la cooperativa escolar durante sus horas libres. Esta activi~ 

dad abarcó tres días aproximadamente. 

- Junta extraordinaria con Padres de Familia. Se hizo entrega de cita

tarios a los alumnos cuyos padres na asistieran a la junta de entre

ga Cie calificaciones correspondientes a la III y N unidades, a fin

de hacer una r•avisión extraordinaria de calificaciones y firma de b~ 

letas de alumnos, Esta actividad se llevó a cabo en un día, sin to-

mar. en cuenta aquellos casos poco comL1nes en que los padres asistie 

ron posteriormente. 

Decodificación de datos recabados de la aplicación de fichas 3ocioe

conómicas a los alumnos de la E.5. T. No. 53. Esta actividad se real!_ 

zó conjuntamente con la orien:::e·j·Jra, quien llevó a cabo la eplica--

ción de ficl1as a los aluíl:nos, antes de que la Pasante se incorporara 

al Plantel. 

Porcentaje Estimado: 26.57 ~~ 

3. Actividades de Orientación EdLlcativa. 

- Revisión del Plan de Trabajo y de los documentos utilizados por el -

Departamento de Orientación Educativa. Para esta sctividad ruaron ne 

cesarios tres días, a fin de conucer las ac:ividades que a la fecha

se habían efectuado en el Departamento de Orientación durante el ci

clo escalar, las actividades c;ue se estaban r·salizando y las activi

dades pendientes de acuerdo al cronograma establecido en el Plan de

Trabajo. Así mismo, se hizo una revisión de los documentos con que -

contaba el D3partamento de Orientación Educ.;; -:iva. 
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- Elaboración y entrega a la D.G. E. S. T, del Plan de Trabajo a ser rea

lizado durante el Servicio Social. Tomando como base el Plan de Tra

bajo del Departamento de Orientación de la E.S.T. No. 53, se elaboró 

el plan de trabajo a ser realizado durante el Servicio Social, com~ 

plementándolo con aquellas actividades que la Pasante consideró nace 

sarias para el CU11plimiento de los objetivos particulares. 

- Actividad con elt..'ffinos que presentaron bajo rendimiento escolar. Para 

es-ta actividad, se hizo una selección de aquellos grupos que presen

taban el mayor índice de reprobación, los cuáles fuoron tres, con un 

total de ciento cincuenta alumnos. Se habló con los alumnos de estos 

grupos, procurando que de ellos mismos surgieran las ideas y altern~ 

tivas acel"Ca de cómo lograr un mayor aprovechamiento, y consecuente

mente, un promedio aprobatorio. Esta actividad se realizó a lo largo 

del Ser-Jicio Social en las r·~oras en !.as qi..'8 los alumnas no ten~an -

clase. 

- Elaboración de m:iterial didáctico sobre t1ábitos de estudio, Tomando

como base un trabajo elaborado por un grupo de compañeros de Psicol.e, 

gía de la ENEP-Zaragoza se elaboró, conjuntamente can la Orientadora 

unas láminas en cartulina con dibujos y textos que ejemplificaban 15 

técnica de estudio E,F,G,H, así co~o las condiciones apropiadas del

lugar para estudiar. Este material se elaboró en ~ces semanas aprox~ 

.nadamen te, 

- l\plicación de cuestionario sobre r1ábitos de estudio. Se aplicó a c.1~a 

tro grupos uri cuastionario con la finalidad de detectar si tenían ca 

nacimiento sabre alguna técnica o método de estudio, si 1-,acían uso -
de ella y si consideraban las características que debía tener el 



- 106 -

lugar y el horario de estudio. La aplicaci6n de dichos cuestionario3 

se efe·~tuó eligiendo al azar a los grupos, a fl.n de tener una mues-

tra representativa y debido a las limitaciones de material. Dicha 

aplicación se realizó durante las horas libres de los alumnos. 

Plática sobre hábitos de estudio. La Pasante inició con cinco grupos 

la exposición del material sobre hábitos de estudio; la continuidad

de estas pláticas se vió interrumpida. Debido a que sólo se efectua

brm durante las horas libres de los grupos, no fué posible cubrir en 

su totalidad el material, mismo que fué planeado para seis sesiones. 

Revisión de rn¡¡teriales de estudio de los alumnos con mayor Índice de 

reprobación. Se eligió de cada grupo, especialmente de los grupos 

del tei'Cer grado, a los a1'.;:nnos que tenían un mayor índice de repro

bación. A estos alumnos se las revisaron sus materiales de estudio -

durante un período de dos serianas, vigilando que estuvieran en orden 

y completos. 

Atención particular de alumnos con problemas diversos -ccnductuales, 

emocionales, familiares- y toma de decisiones en conjunto con los -

padres de familia. Esta actividad fué cubierta a lo largo del Servi

cio Social. Se atendió a un total de ocho alumnos que por diversos -

motivos fueron enviados al D3pto. de Orientación; se habló con ellos 

de manera individual para conoc8r el problema y orientarlos a fin de 

que estas situaciones no interfirieran con su aprovechamiento esco-

lar. En aquellos casos en que se consideró c1ecesario, se citó a los

padres de familia con la finalictnd de conocer más a fondo el proble

ma y tomar decisiones conjuntamente con ellos. Dicha intervención ~ 

tuvo únicamente carácter exploratorio y ·~e 'Jriertación psicológica.

Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna ~erapia propiamente dicha,

debido a qi.;e las labores inherentes al Cect::i. limitaban este tipo de 

intervención. 
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- Canalización de alumnos con problemes de aprendizaje, conducta y rel~ 

cienes interpersonales. Se envió a las instituciones especializadas -

a los alumnos que requerían de atención psicológica individual para -

superar el problema que presentaban. 

- Exposición de fin de cursos de trabajos realizados por el Depto. de -

Orientación en las áreas administrativa, biopsir:::osocial, orienhición

vocacional y hábitos de estudia. El Oapto. de Orientación expuso los

materiales didácticos elaborados durante el año en la exposición de -

fin de cursos, dicha exposición fué montada en conjunto con la orien

tadora. 

Porcentaje Estimada: 39.21 ~b 

4, Campañas, 

- campaña escolar de la Cruz Roja. Se solicitó a los alumnos, doce gru

pos en total con seiscientos alumnos, su pa!"'ticipación para recolec

tar la cooperación para la Cruz Roja; para este fin se les hizo entr~ 

ge de timbres de la Cruz Roja, dándoles un plazo de tres días para -

que entregaran la cuota respectiva. Una vez cumplido el plazo fijado, 

se pasó a cada uno de los grupos para recolectar v entregar a los re

pressotantes de la Cruz Roja le cooperación recabada, 

Visita a las prirnerias de la zona da afluencia para recabar dai:os con 

el fin de elaborar oficios con rol de visitas p3Ia alumnos de los 

6°s años a la E.3. T. Mo. 53. Para esta actividad se visitaron diez -

primarias en el .transcurso de dos semanas. 

- Entrega de cficios a las primarias aladar.as a la zona para la visita

da promoción a la E.S.T. No. 53. Para esta actividad se utilizó una -

semana. 
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Recepción de alumnos de los 6ºs años de las escuelas primarias de la 

zona. De acuerdo con el rol de visites establecido, se recibió a los 

alumnos de las escuelas primarias, dándoles información general so

bre la Escuela Secundaria Técnica No. 53, materias que se imparten,

talleres existentes y requisitos da ingreso. Así ~ismo, se llevó a -

los alumnos a hacer un rncorrido por los talleres, laboratorios y b! 

blioteca, y se hizo la proyecci6n de un audiovisual sobre las áreas

de conocimiento que se imparten en las escLElas secundarias técnicas. 

Colaboración en la campafia de imposición de nombro a la E.S. T, No. -

53. Para esta campaña se llevaron a cabo varias actividades, entre -

otras: solicitud de llaves de bronce a los alumnos, ;:¡ara fabricar la 

placa con el nombre de la E.S. T. No. 53 "Adolfo López \1ateos"; part:!:_ 

cipación en dos kermesses para recabar fondos y res~s~Tar la escuela 

(pintura de la escuela y reparación de ~sabaneas). 

- Selección de alumnos para formar la Es:::olta a la Barccra. Tomundo e_::: 

mo base los mejores promedios obtenidos durante el ario lectivo 1982-

1983, se hizo la selección do alumnos de los cuatro grupos de los ~ 

2ºs años para formar la Escolta a la Bandera. 

Porcentaje Estimado: 25 "/o 
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Actividades realizadas en el Departamento de Servicios Educativos de la 

Subdirección Secundaria Técnica. 

- Análisis de los cuestionarios aplicados a los orientadores que labo~ 

ran en los planteles de la zona metropolitana pertenecientes el sub-

sistema de Educación Secundaria Técnica. 

- Recepción y r·egistro de informes de Servicio Social elaborados por -

los pasantes de Psicología. 

- Recepción y revisión de anteproyectos de investigación sobre diversos 

tópicos con los qUB se enfrentan los orientadores de las escuelas se

cundarias. técnicas. 
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Principales problemas encontrados durante le realizaci6n del Servicio 

Social. 

A aontinuaci6n se r1ace una breve descripci6n de algunos problemas con 

los que la Pasante se enfrent6 durante la realizaci6n del servicio social, 

qua si bien no fueron de gran trascendencia, de alguna manera impidieron -

la realizaci6n más eficaz de las actividades expuestas en el programa de -

orientación elaborado en el Departamento de Orientaci6n de la Escuela Se-

cunderia Técnica No. 53, en base al Plan Sistemático de Orientación Educa-

tiva Integral. 

r 
- la iniciación del servicio social fué durante el segundo semestre -

del ciclo escolar, por lo que no fué posible detectar en su fase -
inicial los problemas que presentaban algunos alumnos. Decido a es
to, se hizo una revisi6n del avance de actividades del Plan de Tra
bajo del Departamento de Orientación Educativa, así como de los ex
pedientes de los alumnos. 

Los directivos del Plantel en el que se llev6 a cabo el Servicio S~ 
cial pidieron a la Pasante que durante los r1c.s:;s de mayo y junio, -
el servicio se efectuara en el turno matutino -7:00 a 13:00 hrs.- -
Cabe aclarar que los tres primaras rrases: febrero marzo y abril, el 
servicio se llevó a cabo en el t1.irno vespertino -14:00 a 20:00 hrs. 
Durante el mes de julio y debido a que las clases habían concluído
en la escuela, se comunicó a la Pasante que se presentara en el De
partamento de Orientación Educativa de la Subdirección de Servicios 
Educativos de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. 
En este Depart;;mento, la Pasante est1ivo encargad."! temporalmente -
mientras la jefe del mismo asesoraba a los dem3s compañeros pasan
tes en servicio social, los cuales hicieron una reestructuración -
del Plan Sis terná tico de Orientación Educa ti va Integral, en !Je se a -
las experiencias obtenidas en la aplicaci6n Gel mismo. 

- Las actividades llevadas a cabo en el Oepartaóer.to de· Orientación -
Educativa eran mezcladas con las de trabajo socisl, restando esto -
tiempo a las actividades pr~pias de orientación educaciva. 
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La E.S.T. No. 53, al igual que los planteles -en su mayoría- perte
necientes a la D.G.E.S. T., no cuenta con un horario específico para 
las actividades de orientación por lo que se dificulta, en cierta -
-medida, llevar a cabo un seguimiento adecuado de las actividades -
del Plan Sistemático de Orientaci6n Educativa Integral. Esto, auna
do a que el servicio se cubre únicamente cuando algún grupo no tie
ne clase, dando prioridad a los problemas de rendimiento·escolar. 
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B) Resultados de la aplicaci6n del Cuestionario a los Orientadores 

de las Escuelas Secundari~s Técnicas. 

Por considerarse de importancia pare conocer las actividades que se -

llevan a cabo, a continLIF.lci6n se presenta un análisis de resultados del 

cuestionario aplicado a los orientadores que actualmente laboran en los di

ferentes planteles pertenecientes al Subsistema de Educaci6n Secundaria 

Técnica. 

Dicho cuestionario -ver anexos 4,5 y 5-, fuá aplicado durante el Curso 

de Actualizaci6n impartido por el personal docente de la O.G.E.S. T.·, con la 

finalidsd de determinar la problemática.existente para la aplicaci6n efecti 

va del Plan Sistemático de Orientación Educativa Integral y, de este modo,-

establecer alternativas de solUciÓn qua coadyuven a un mejor desempeño de -

las actividades realizadas por el orientador educativo, redundando en una -

formación integral del educando. 

De un total de 116 cuestionarios aplicados a los ori.entadores que laoo 

ran en 61 Escuelas Secundarias Técnicas, se encontró lo siguiente: 

- Sólo 52 orientadores cuentan con horas frente a grupo, reduciéndose
esto a un 44.82 '){,; esto sucede en 32 de los 51 planteles, es dacir,
en el 52.45 °/o de los mismos. 

- De las respuestas daros a la pregunta No. ·1, se ooserva que en ·12 -
secundarias "ª se ha aplicado el Plan Sistemático; esto dá un porcel:!. 
taje del 19.67 '/o. Algunas de las causas que se mencionan son: no se
llega a aplicar por falta de material, se dá prioridad a casos urgen 
tes, hay necesidad de más personal, no se ha podido llevar a cabo _:: 
como lo enuncia el cronograma, etc. 
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- De les respuestas que se dieron a la pregunta No. 2, se encontr6 que 
el Plan Sistemático se lleva a cabo en la mayoría de los casos¡ s6lo 
en cuatro planteles -6.5 "f.,- se presentan diversos motivos por los -
que no se aplica el mismo de manera oficial: se utiliza otro plan de 
orientación, no se aplica por atender casos urgentes, las activida-
des realizadas por el orientador no son las que le corresponden co-
mo: entrega de boletas, control de inasistencias, atención a padres
de familia, manejo de expedientes, etc. 

- En lo referente a las respuestas dadas a la pregunta No. 3, en 48 -
es decir, en un 78.68 ~ de las escuelas, los orientadores tienen pr~ 
blemas para la aplicación del Plan Sistemático, se hace referencia a 
causas como: falta de tiempo para desarrollar las actividades grupa
les propias de orientación educativa por atender problemas específi
cos con alumnos y padres de familia¡ no contar con horas frente a -
grupo; falta de apoyo del personal docente; falta de material de ap~ 
yo o retraso del mismo¡ en algunas secundarias no se cuenta con tra
bajadora social; el Plan Sistemático no se adapta a las necesidades
de la población escolar; se dá atención a casos especiales remitidos 
por los maestros; hay interferencia de otras áreas co~D trabajo so-
cial y actividades socioculturales; existe ·falta de dominio de los -
objetivos que persigue el Plan Sistemático; no se puede seguir una -
continuidad en el Plan SistemáUco por problemas de horario del ---
orientador; se carece de material de apoyo bibliográfico que sirve -
para reforzar las actividndes; aún cuando se cuente con horas frente 
a grupo, los orientadores son asignados para intervenir en campañas; 
hay necesidad, en algunas secundarias de pasantes en psicología que
cubran su servicio social. 

- Haciendo referencia a las respuestas a la PI"Elgunta No. 4, en 38 Se-
cundarias Técnicas; es decir, en un 51.22 io de las mismas, se consi
dera que ya sea algunos aspectos, y en ciertos casos todo el Plan -
Sistemático, deben ser modificados; algunos de estos aspectos son: -
que se dé una capacitación y asesoría continua para la aplicación ~ 
del Plan Sistemático¡ que se haga una revisión de las áreas pedagógi 
ca y profesiográfica¡ que el Plan Sistemático contemple la atención: 
personal a alumnos y padres de familia; que se dé un mayor interés y 
se mejores los aspectos: profasiográfico, psicológico '/ vocacional;
que se revise y reestructure el cuestionario del Plan Sistemático d~ 
rigido a los alumnos; ya que en ciertas ocasiones, el lenguaje 
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utilizado es poco claro Para los alumnos; sa requiere hacer extensi 
va a los directivos y personal docente el Plan Sis te11Jt.i tioo de Oric;:; 
taci6n Educativa a fin de que exista un apoyo amplio hacia el lTabi: 
jo del orientador; se sugieren mejoras al aspecto sociocultural; se 
propone ampliar el área psicol6gica, para detectar problemas de -
aprendizaje y canalizarlos en caso necesario; debe modificarse el
Plan Sistemático p~ra que se adapte a las necesidades de los alurn~ 
nos en el medio en donde se ubica cada escuela; se sugiere que se -
proporcione material referente al aspecto profesiográfico; se propo 
ne que las actividades sugeridas en el Plan Sistemático, se enri-_: 
quezcan con técnicas, materiales e instru~entos; que se evalúe el -
Plan Sistemático y se den a conocer a los orientadores los resulta
dos; se propone que el trabajo que realiza el orientador tenga ca-
rácter de evaluación para los alumnos; q~B los cursos y reuniones -
-para orientadores sean al inicio del ciclo escolar; que se hagan -
mesas de trabajo con revisión de actividades realizadas por los ~
orientadores; que se haga una revisión de las preguntas del área -
sociocultural; que se dote a los orientadores de directorio de es-
cuelas a nivel superior; se propone que se le concedan al orienta-
dar 2 horas por semana en cada grupo, teniendo la orientación valor 
académico. 

- En lo referente a las respuestas dadas a la pregunta No. 5, en 20 -
secundarias se considera que el Plan Siste~ático no es funcional y
se hacen las siguientes sugerencias: se necesita la colaboración de 
todo el personal docente Para lograr soll~iones favorables que bene 

·ficien a los educandos; que el Plan Sistemático sea readaptado por: 
el Orientador Pera cubrir las necesidades de su Escuela; que r.aya -
horas frente a grupo; que se cuenta con un hora!'io específico para
orientaci6n; que se amplíen algunos aspectos como el psicol6gico y
el vocacional, para que se cubran estas áreas de manera más adecua
da¡ que se determine a qué aspectos debe dar más importancia el 
orientador, dependiendo del grado escolar. 



5. ANPLlBIS 
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A continuación se hace un DnáUsis sobre la etapa del Servicio Social 

y su significado en la formación profesional de la Pasante en Psicolog:fa,

tomonclo como base las objetivos generales para el. Servicio Social de la Ca 

rrera de Psicología: los objetivos específicos, enmarcodos en el Plan Sis

temático de Orientación ~ducativa rnteoral, que opera en el Subsistema de

Educacióri Secundaria T8cnic3.; los objetivos particulares que la Pasante se 

planteó al inicio del Servicio Social y la información bibliográfica reca

bada para elaborar el presente informe final; así como la expt~riencia ad-

quirida durante la pres bción del Servicio Social. 

En el nivel institucional se plantean cuatm objetivos. En el primero 

de ellos, se busca propiciar situaciones de aplicación ele la práctica psi

cológica, que pe Ni tan relacionar -:J.l psicólogo como profosionsl de la con

ducta comprometido con la solución de problemas nacionales. Este objetiva

se cumplió en la medida en que la Pas'.lnte de PsicologÍ3 en Servicio Socbl 

puso en práctica parte de la inform.:rción teórica rccit:.ida dur~.:mtr1 ::3U for·mr.: 

ci6n académica. Cabe mencionar que la Pasante se enfrent:6 con un comoo --

prácticamente nuevo, debido a que durante la formCJción escoler le inform,3-. 

ción referente al área educativa, recibida durante el cuarto ;; quinto se-

mestros, estuvo enfocada a aspectos sobre tecnolog!a educL1tiva, problem3s

de aprendizaje y evaluación educativa, siendo la infcrm5ción sobre orient~ 

ción educativa limitada. Na obstante, se pudieron retomar lo~:; conceptos --· 

aprendidos sobre hábi tes de estudio, orienh,ción ps!.c:olÓJica y orientación 

vocacional, además de la exper·iencia adquirida en .2.:J..3 práctic.:is r-e3lizadcs 1 

durante el séptimo semestre, can alumnas adolescences de una l~.d.esecunda-

ria aledaña a la clínica multidisciplinaria "Lil .C..Clrora" do la ENEP-Zarago

za. 
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En el segundo objetivo se pretende adecuar el perfil del psicólogo a -

los problemas nacionales prioritarios. La orientaci6n educativa se convier-· 

te en un problema prioritario por el hecho de que la enseñanza secundaria -

es una etapa determinante para la ubicaci6n del alumno, en el momento en -

que tome una decisión para continuar con estudios superior~s 6 para prein-

corporarse en el medio laboral. Por tanto, el papel que lo Pasante desempe

ñ6 como orientadora, fuá dirigido al cumplimiento de este objetivo. 

En el tercer objetivo se pretende que el Servicio Sociál sirva como un 

instrumento que permita que el psicólogo desarrolle habilidades por medio 

de la utilización de técnicas concretas de intervenci6n psicológica. Este -

objetivo se cumplió en las acUvidades en que fué necesaria la intervención 

a los alur1111os tanto individual como grupal; algunas de estas técnicas se-

mencionan en el capítulo correspondiente al marco conceptual. 

En el cu3rto objetivo se busca propiciar situaciones de intervención -

que permitan implantar técnicas da invostigación psicológica ul análisis de 

la problemática nacional y de la eficiencia rJe la Carrera de Psicología 0'1-

ra formar profesionales de utilidad. Este objetivo se cumple en la medida -

en que la Pasante de Psicología. en Servicio Social puerJa implantar técnicas 

de investigación psicológica que den respuesta, en mayor o menor medida, a

las áreas en las que incursiona su práctica profesional; en este caso, en -

el 6rea de orientación educativa. 

A nivel estudiantil se plantean tres objetivos. En el primero de ellos 

so pretende desarrollar habilidades que permitan realizar acciones concre-

tas que demuestren el dominio operacional y el conocimiento integral de un

concepto dado. Este objetivo se cumple en la medida en que las situaciones-

, 
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con que la Pasante de Psicología se enfrenta, se relacionan o corresponden 

a los conocimientos y conceptos adquiridos e integrados durante la etapa -

de formaci6n académica. En el caso de la orientaci6n educativa, el pasante 

puede desarrollar habilidades retomando algunos conceptos del plan de estu 

dios de psicología• educativa, ya mencionados en el primer objetivo a nivel 

institucional. 

En el segundo objet:Lvo se busca desarrollar habil:i.dades que permitan-

aplicar en la práctica los aspectos operacionales relevantes a pa!'tir de -

la i.lformaci6n teórica adquirida e integrada durante la Carrera. Este obj~ 

tivo es más amplio que el anterior, debido a que toda la información teó!'i 

ca adquirida a lo largo de la Carrera, tiene aspectos que pueden ser pues

tos en práctica durante el Servicio 3ociul. Es decir, no sólo la informa-
~.~ .. 
ción del !irea educativa fué de utilidad para las actividades que llevó a--

cabo la Pasante en Servicio Social, sir?o también algunos conceo tos do las -

&reas: experi.mental, clínica y social. 

C:n el tercer objetivo se pretendo des¡:¡rrollar habilidi:!des qcie permi--

tan absi:raer y gem~raf' informaci6n relevante a p¡¡rtir dol análisis y '1pli-

cación de las diferentes dimensiones de un concepto dado. Este objetivo ~e 

refiere a buscar, dentro de un mismo concepto aplicado a una situación es 

pacífica, diferentes facetas que permitan Elx'.:raoolarlo a las diversas si--

tuuciones qu~ se presentan en el campo de la O!"'ientación, Es decir, este -

objetivo se CLKnplió en la medida en oll'2 la PasantG ::uvo la oportunidad rJe-

retorn13r un cancep to dado las veces qu:3 fuera necesario para dar respuesta-

a diversas situaciones escolare3 presentes a lo lar,;¡o del Servicio Social. 
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Los objetivos específicos que se analizan son los mencionados en el -

Plan Sistemático de Orientación Educativa Integral; estos objetivos van di

rigidos a los orientadorns de las escuelas secundarias técnicas y se divi-

dsn en cada una de las áreas que comprende la orientación educativa, como -

son: institucional, psicológica, pedagógica, vocacional, profesiográfica y

sociocultural. Estos se cumplieron d:;rante el Servicio Social en la medida

en que a continuación se expone. 

Cada uno de los objetivos de las :frsas mencionadas se dividen en dos:

gsnerales y particulares; en los primeros se dá una breve explicación y se 

menciona el propósito que el orientador det::erá tener en esa área al orien--

tar a los alumnos; en los segundos se enuncia el objetivo en términos de la 

actitud y cor'"ucta que se esperan del alumno que recibe la orientaci.ón. 

El objetivo institucional va encaminado a que el alumno adquiera los 

conocimientos técnico-administr'ativos qvse le permltsn ubicsrse en el arnbien 

te educativo y social. Por tanto, les activiades que el orientador desempe

ñe para dar respuesto a esta objetivo, deberán permitir oU•J el alu:nno se in 

tegre en el ambier.te social-educativo en que se desenvuelve, a f~n dG ;::ir·~v..:. 

nir problemas de Índole educativa y social que puedan susci tar·sa t;,:¡nto den-

tro de la institución formadora, como fuera de ella. Algunas de ks técni-

cas que el orientador utiliza para dar cumpllmienta a este objetivo, son -

las de establecer reglamen~os y normas escolares, dándolois a conocer s los

elumnos; así como el establecimiento de un sistema que motive sl slumno er.

el logro de un aprovechamiento y comportamiento medibles en términos de ca

lificaciones aprobatorias y reportBs de buena conducta, que re.:iuroden en be

neficios a corto y a larga plaza para el alumno. 

Pare dar cumplimiento a los objBtivos del área psicológica se pretende 

que las actividades que el orientador llBve a efecto, estén dirigidas a la-
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estructura psicodinámica de la personalidad del alumno, lo que permita que -

éste logre la integraci6n de su yo y su adaptaci6n al medio familiar, esco-

lar y social. 

Las actividades que el orientador lleva a cabo para dar cumplimiento a-· 

los objetivos del área pedag6gica, están dirigidos a la utilización de técni 

ces, métodos y procedimientos que permitan que el alumno obtenga el m&:dmo -

aprovechamiento escolar¡ algunas de estas técnicas, métodos y proced:Lmien.tos 

ya fueron expuestos de manera particular en el capítulo correspondiente al -

marco conceptual. 

Los objetivos del área vocncion5.l están dirigidos w l1l realización de -

actividades, por parte del ori8ntador, que permitan al alumno el análisis -

crítico de sus intereses y aptitudes, a fin de que los primeros correspondan 

a los segundos al elegir una profesión, ya sea a nivel técnico o superior. 

En los objetivos del área profesfográfica, se considera indispensable -

para su cumplimiento que el orient¡¡dor informe al alumno de lu garnG de al te;: 

nativas que las instituciones ec!ucativas ofrecen par¡:¡ continuar estudios •:és 

nicos, profesionales 6 iniciarse en una ocuptición; la información que se --

proporcione en esta área debe corresponder rigurosamente con la realidGr.I y -

estarse actualizando continuamente, 3e hace la observación de que lo signif~ 

cativo de estas escuelas y que las distingue de las demás del nivel medio bá 

sico, es que se les proporciona a los alumnos egresados del nivel elemental

una forrnaci6n integral oue les amplía sus posi!:ülidaoes para cor~tinuar con -

estudios supsriores, así como la adquisición de una formación de caráéter -

tácnico que les permita preincorporarse al sector productivo. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos correspondientes al área socio

cultural, se pretende que las actividades desarrolladas por el orientador

permitan que el alumno, a medida que se integre .a la sociedad, comprenda -

las normas soc.iales y valores culturales que rigen a la comunidad en donde 

se desenvuelve. 

Finalmente, se analizan los objetivos particulai'es que la Pasante se

planteó ·al iniciar el Sel"l!icio Social, los cuales son cinco; de éstos, el

tercer objetivo se subdivide en cuatro objetivos y el cuarto se subdivide

en dos objetivos. En seguida, se hace una breve considernción de la medida 

en que su cumplieron. 

El primer objetivo, en el que la Pasante planteó la integraci6n al -

equipo de trabajo de la Institución, se cumplió de manera satisfactoria, -

debido a que hubo friterés por parte de los directivos y de la orientadora, 

en las actividades que se llevarían a cabo durante el servicio social. 

En el segundo objetivo so planteó la colaboración de la Pasante con -

el personal docente y administrativo, así como con los padres de familia 

en los diferentes aspectos de la orientaci6n educativa. El cumplimiento de 

este objetivo estuvo más enfocado a los aspect:os de aprovect1amiento asco-

lar y efe actividades socioculturales. 

El te~cer objetivo, en el que se plante6 la planeación de actividade~ 

propias del Cepartamento de Grientaci6n Educativa en conjunto con el orie~ 

tador, se cumplió tomando corno base el avance de actividades reportadas -

por la orientadora en los informes bimestrales y llevand::i a cabo las act:i.

vidades pendientes; as! corno a trav~s de la elnboraci6n de matel'iales de -

apoyo didáctico para las mismas. 
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El cuarto objetivo se ·cumplió con base en la atención individual y ~ 

grupal de alumnos que presentaban situaciones que interferían con su com-

portamiento y aprovechamiento escolar. Dicha intervención se describe en -

el capítulo correspondiente a las actividades desarrolladas. 

Por último, el quinta objetivo particulru·, referente a la evaluación

de las actividades desarrolladas, se cumplió con base en la revisión de -

los informas trimestrales de actividades desarrolladas por la Pasante en -

Servicio Social, llevada a cabo por el Asesor de Servicio Social de Psico

logía de la ENEP-Zaragoza; y de los infol:'mes bimestrales de actividades -

del Departamento de Orientación Educa_tiva, presentados a la Dirección Gen!; 

ral de Educación Secundaria Técnica, asi como a través del cumplimiento de 

los objetivos plateados en el Programa de Trabajo. 
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6. aJNCLUSIDNES. 

A partir del análisis de los puntos desarrollados en el presente infor

me de servicio social, se concluya lo siguiente: 

- El papel del psic6logo, debido a su preparaci6~ en las diferentes á-

reas que abarca la orientaci6n educativa, es fundamental para la pre= 

tación de este servicio a los estudiantes de enseñanza msdia básica. 

- Es necesario que el psic6logo, cof:'D orientador, tenga conocimiento de 

las teorías que se han desarrollado acel'ca ds la orientaci6n educati

va:, a fin de que tenga bases qua le Permitan funcionar efectivamente

dentro de su ámbito da acci6n. 

El psicólogo que piensa dedicarse a la labor de orientación, debe te

ner en cuenta todos los conocimientos y características que le permi

tan identificarse con su profesión. 

- Es necesario que el psic6logo busql1e el apoyo y trabaje en coordina-

ci6n con otros profesionales relacionados de manera indirecta o di-

recta con el campo da la orientación educativa, lo cual le permita -

profundizar y enriquecer su profesión. 

- La orientaci6n educativa, Para ser eficaz, debe formar parte del cu-

rriculum del estudiante de secundaria, como un paso importante para -

su preparación laboral. 

- El orientador debe funcionar cor..o un apoyo técnico para el maestro;--""· 

para esto, debe contar con el apoyo de los directivos del Plantel al

que se encuentra adscrito. 

- Los recursos para la prestación del servicio de orientación educativa 

--huntinos y materiales- deben estar al alcance del alurnno. 
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7. PROPUESTAS y P.Ecmit:NDACitJNES 

Que se proporcione a los pasantes de Psicología que 11an e raalizar

su servicio social en las Escuelas Secuncbrias Técnicas, una bibli3 

grafía básica que.les permita familiarizarse con el área de Orienta 

ción Educativa. 

Que la distribución de los pasantes de Psicología en las Escuelas -

Secundarias Técnicas, sa efectué de acuerdo con las necesidades de

los planteles. 

- Qua la asesoría que se otorga a los pasantes de Psicología a lo la~ 

go de la realización del servicio social, se haga a través de sub-

grupos, de acuerdo con las diversas instituciones en que se esté -

llevando a cabo el mismo. 

- Que se contemplen las porticularidades que presenta cada Plantel -

del Subsistema de Educación Secundoria Técnica, mismas que pueden -

agilizar u obstaculizar la realización del servicio social. 

- Que el personal docente encargado de la asesoría a los alumnos que

están realizando el Servicio Social en las Escuelas Secundarias Téc 

nicas, tengan conocimiento del Plan Sistemático da Orientación Edu

cativa Integral. 
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MEXO 4 

Cuestionario aplicado a los Orientadores de 

las Escuelas Secundarias Técnicas del D.F. 

1. Ennumere las áreas problewa de la Orientación Educativa detectadas al ini 
cio del año escolar, a través de la aplicaci6n del cuestionario 003 del -
Plan Sistemático de Orientaci6n Educativa Integral. 

2. Mencione las actividades que ha llevado a cabo conforme al Programa de -
Trabajo elaborado por el Depto. de Orientaci6n del Plantel en el que está 
adscrito y si las mismas corresponden al Plan Siste~ático de Orientaci6n
Educativa Integral. 

3. En caso de existir problerr~s para la implementación del Plan Sistemático, 
mencione cuáles son éstos en base a la frecuencia u orden de importancia. 

4. En caso de que lo considere necesario, wencione·qué modificaciones se -
le podrían hacer al Plan Sistemático de Orientaci6n Educativa Integral -
en cada una de las áreas que engloba. 

5. Sugiera alternativas que considere viábles para que la aplicaci6n del -
Plan Sistemático sea más funcional. 
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